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INTRODDCCIOH. 

Las infuenciaa reciprocas entre el medio geográfico y el hom 

bre ■on ■uy variadas; en general, ea los pueblos primitivos las del me 

dio predoainaa sobre el hombre, en tanto que en los civilizados, los -

grupos humanos de cultura avanzada, imprimen grandes modificaciones al 

medio. 

La acción del hombre sobre loa suelos es muy variada. Por -

medio de abonos naturales o quiíicos fertiliza las tierras áridas y --

restituye a los suelos gastados los elementos necesario*. 

Za algunas regiones montadoaas de fuerte declive, construye 

terrazas para dedicarlas a la azricultura; perfora id:zalea en las mon-

taras para establecer o acortar las comunicaciones entre dos puntos; -

construye canales para comunicar entre sí a don o mía ríos navegables; 

ahonda el cauce de una corriente si no ea bastante profundo para el pa 

■o de las embarcaciones y suprime loa escollan que prenenta. Desvía a 

menudo a los ríos, ya sea enlazándolos con otras corrientes para aunen 

-ter la navegación o para redoblar laannrgia de alguna caída de agua --

que se utiliza en centrales de electrididad. Para ese uso, a la vez - 

qle para disponer de aguas de riego, se almacenan las aguas fluviales 

por medio de presas, a veces gigantescas. 

Ha abierto el hombre, canales interoceánico*, para facilitar 

las comunicaciones marítimas. 

Los terrenos pantanosos se desecan, por medio de zanjas, que 

permiten el (Incurrimiento de las aguan. En alguno& sitios ha sido pre 

ciao conatrulr diques que protegen a las tierras contra la invasión --

del mar. Actualmente se practica en ciertas ársaa la desalinización -

de las aguas del mar para regar algunas Cierran en que las lluvias son 

muy escasas. 

El hombre ha conseguido producir variedades vegetales que no 

exiettan en la naturaleza, por medio de cruzimfentaa y otros procedí--

atentos. tamblín ha mejorado la calidad y aumentado el rendimiento de 

algunas plantas de cultivo. 

La composición del ponlo y del cabalgata determina ea gran 

parte el modo de vivir del hombre: 
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Las tierras fértiles tales como: margas, suelos de humus. -
las formaciones aluviales, algunas tierras de origen volcánico. las cu 

biertas de légamos o loes., son ventajosmante aprovechadas para la agri 
cultura; en tanto que de los suelo. exclusivamente calizos. silicoso■ 

o salitrosos, dnicamente pueden obtenerse plantas raquíticas de poco -

valor alimenticio o industrial. 

Si el suelo o subsuelo contteaen recursos minerales: carbo—
nes, petróleo, yacimientos metálicos, de ellos obtiene a menudo el bou 

bre grandes provechos. 

Los suelos llanos facilitan la realización de las labores a-

grícolas en vastas extensiones de terreno; además. no presentan obstá-

culos a las comunicaciones, ni al establecimiento de poblados. 

1.03 terrenos montadoacs, más que para la agricultura, non --

propicios para la cris de algunos aainalen que escalan loa montes (ca-

bras, llamas, etc.). Muchas montaifaa cubiertas de tupidos bosques, --

proporcionan maderas de cinstrucción, curtientes, resinas, pulpa de va 

rialos usos Industriales. 

La actividad que realiza el hoabre con el fin de allegaras -

recursos del suelo, del subsuelo, o de los marea, depende del medio --

geográfico en que las realiza; otras circunstancias también pueden in-

fluir en ella; por ejemplo, la mayor o menor demanda que C604 recursos 

tensan en otras localidades en que ne connumen. 

	

Todas estas actividades; agricultura, ganadería, caza y pes- 
	kp 

ca, ademán de la explotación forestal, la minería y las diversas indus 

trisa de transformación, imprimen innegables modificaciones al medio. 

Zs ineludible deber de todo 3er humano tratar de que los sus 

los, el subsuelo, loa boalues, loa rilJez 	pez:luer13 y  minaran no --- 

sean explotadas excluaLvamente, sino por el contrario, debe eaformarde 

en mejorar loa sueloc*, usar parea y racioselmente los recnraos del sub 

suelo y cuidar la conservación de loo bnnlues, porque esos bienes son 

el patrimonio que habremos de lazar a lao gennracionea futuras, cuya -

vida será máa precaria ni los recursos de la tierra se agotan. 

Loa vegetales son recursos muy valiosos para el hombre. Loe 

pueblos muy primitivos, tanto los de la gene remota antiguedad, como en 

nuestros día:3, loa selváticos y loa que hubltan las regiones exceaiva-

mente frían, han sido simples recolectores de los productos que la tie 

rra lee brinda. En las sil/Mamelones antiguas ya existía la agricul- 

tura, que transformó muchos vegetal** silvestres en plantas de cultivo. 
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La los pueblos ■is adelantados de nuestros tiempos esta acti 

vidad ha llegado a convertirse en un arte científico, en el que inter-

vienen los estudios de laboratorio,que determinan cuáles son los abo-

nos apropiados pira cada planta'y cuáles- los neceaartos para restituir 

a las tierras gastadas los elementos que han perdido; tambián cuenta - 

oon el empleo de maquinaria agrícola que ahorra esfuerzo humano y su—

ple al de numerosa mano de obra; consigue por medio de cruzamientos la 

creación de nuevas especies vegetales y logra la adaptación de algunas 

de ellas a climas que no son loa originarios. Determina cuales son --

los cultivos que conviene practicar en rotación y de que modo deben --

araran las tierras, para evitar los dados que producen loa agentes gro 

aivoa. 

La investigación realizada en ente trabajo sólo represente u 

un pequedo modelo o bosquejo, que puede ser útil para cualquier zona -

en la cual se desee conocer, en forma :Ida o menos general, el medio am 

bigote predominante del lugar, pero con datos precisos y un poco mls -

detallados, que los que se encontrarían en empleas mapaa específicos 

de un lugar en particular; o quizAn, con datos que nos proporcionaría 

algún habitante de la región, atando generalmente estos datos inexac—

tos, así como también no ser verdaderos. 

Este tipo de estudio» pueden ser empleados para diferentes -

finalidades, no solamente para datorminar o analizar la vegetación de 

un lugar, sino también para estudiar la fauna de una zona en relación 

con las condicionen ambientales del lugar, o también para fines de ur-

banización, ya que de esta for.za ue pueden evaluar lag riquezas natura 

len que puede poseer usa región y decidir, si es conveniente urbanizar 

la zona, o por el contrario, si resulta máo benéfico acrecentar la ex-

plotación racional de algún recurso natural del lugar. (l'anchar 1953). 

Ln este caso, el estudio se realizó en una zona en donde to-

davía predomina la agricultura, e penar de encontrarse ubicada dentro 

del área del Distrito Federal; habiendo en la actualidad grandes proba 

bilidadea de que, en poco tiempo, desaparezca toda actividad agrícola 

y se convierta ente lugar, en una Arca bien urbanizada con canas habi-

tación. 

Por predominar en esta zona la agricultura, resulta intere--

nants y útil hacer un estudio ecológico, por abarcar varios aspectos -

que influyen y también que pueden determinar , el tipo de cultivo o ve 

geteción que presenta esta zona la cual puede ser adecuada, o quizás -

se puede mejorar, sugiriendo aluna otra vegetación oda apropiada, - - 
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asgan lee condiciones ambientales generales que tenga esta regida: po-

ro se bar& mayor énfasis en el aspecto edefológico, por estar este 11-

timo muy íntimamente relacionado con la agricultura ya que estas acti-

vtdades realizadas en esta zona por el hombre, pueden ser mejoradas, -

si se tienen mayores conocialentoa científicos de las tierras utiliza-

das; siendo éste el principal pbjetivo del estudio, adulta de mostrar 

un panorama general de lea condiciones medio ambientales de le región. 

LOCÁLIEACI0.4 GEOOREF/CA Y DEGCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

El medio geogrifico es el resultado del conjunto de factores 

físicos, en su mayoría, que presenta una comarca. Estos factores al nom 

binara, entre si, imprimen a la región caracteres especiales que reper 

caten en la vida del hombre. 

El Distrito Federal estl limitado al Norte, Este y Oeste con 

el Estado de Mózico y al Sur con el Estado de Morelos. 

El Distrito Federal tiene de superficie 1529 Ks2.; su eje Nor 

te Sur ea de 55 Km. y el de Orielte Poniente de 43 Km. 

Se encuentra limitado al Norte por el Sombrerero, al Este por 

le Diablotilla, al Oeste por la Piedra de Amolar. al Suroentc por el -

Cerro Tesoyo y al Sureste por la Tranca. (ver tig. 1). 

El Distrito Federal esta dividido políticamente en 16 delega 

ciones: 

1.- Delegación de Gustavo A. Madero. 

2.- Azcapotzelco. 

5.- 	" Ixtacalco. 

" Coyoactin 

5.- " Alvaro Obregón. 

6.- " La Magdalena Contreras. 

7.- " Cuajimelpa de Morelos. 

8.- Tlalpaa. 

9.- " Ixtapalapa. 

10.- " Kochimilco. 

" Milpa alta. 

12.- " TlIbuac. 

13.- " 	Miguel didalgo. 

14.- " Benito Juárez. 

15.- " Cueubtheoc. 

16.- " Venuatiano Corranza. 

Le Delegación de Milpa Alta tse localiza en la porción Sureste 

ry ell. 
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del Distrito Federal. Mide 268.63 (a2  de superficie. 

Sus limites son al Noroeste y Norte lochimilco y Tláhuac; al 

Oriente el Estado de México; al Sur el £atado de Morelos y al Occiden- 

te la Delegación de Tlálpan. 	• 

Los centros de población son. adenia de los cinco barrios 

que forman la cabecera; loa poblados de San Antonio Tecomitl. San Fran 

cisco Tecoxpan, San Jerónimo Miacatlan, San Jean Tepanahuae, San Agua-

tfla Otenco, Santa Ana Tlacotengo, San Lorenzo Tlaeoyucen. San Pedro Ac 

topan, San Pablo Oxoctepec, San Salvador Cuautenco. San Wartoloai Xico 

sulco. 

Los habitantes de la Dielegacida de Milpa Alta se dedican ---

principalmente a la agricultura*  a la gaaadertá y al comercio. Carece 

de industriaa de laportancia. Hay tala de arbolen. 

La Delegación de Iochimilco esta situada al Sureste de la --

porción central del Distrito Federal. 

Esta delegacian cuenta con 134.53 ia2  de superficie. 

La Delegación de loenimilco limita al Norte con la delega—

ción de Ixtapalapa; al Sur con la Delegación de Milpa Alta; al Oriente 

con la Delegación de Tláhuac y al Occidente con la aelegación de Tlal-

pan. 

Son once los pueblos que t'orzan la Delegación de Xochimileo. 

En esta delegación hay tierra comunal, ejidal y pequela propiedad; la 

agricntura, la floricultura y la explotación de granjas forman sus e- 
. 

leaenton de vida. Por falta de se-pla, las granjas tienden a desapare-- 

cer. Les chinampas y las canoas dan colorido al lugar; hay un sindica 

to para la explotación de lea canoas. En Terpepan hay un frigorífico y 

una empacadora. Ente lugar cuenta con ganado. (Rodriguez, 1980). 

La zona en este estudio ecoedatoldgico comprende una gran -- 

parte de la Delogación de Milpa Alta y atila una pequaaa porción: de la 

Delegación de lochlailco. 

Se encuentra localizada dentro de las siguientes coordenadas 

geográficas: 

Latitud de 19°05' a 19015', que comprende 13.5  Km. 

Longitud 99°00' a 99°05', aue tiene 8..75 K. 

Esta regida comprende, por lo tanto, une área de 161.875 Ka2 

de superficie o 16187.5 Ha. (Ver la fió.?_). 
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TOP0aiala. 

Es necesario disponer de una representación del terreno, ya 

sea desde una simple parcela, hasta todo un territorio. 

Ea toda actividad agrícola donde se pretenda tener una buena 

explotación, es útil disponer de una representación del terreno, que p 

permita apreciar sus detalles natural... 

Para el adecuado conocimiento topográfico de una zona, son . 

de mucha utilidad los mapas, ya que ésto• son la representación plana 

de una parte de la superficie terrestre; estos mapas son llamados co--

munmente cartas. (Domínguez, 1953). 

Cuando estos mapas se refieren a deterainado género de acci-

dentes, se les denomina mapas físicos, loa cuales pueden ser de diferen 

tea tipos, dependiendo de la clase de accidentes que se trate. 

En esta investigación, en consecuencia, también es necesario 

conocer la topografía de esta zona, principalmente, para determinar si 

el lugar es adecuado para la asricultura, así como tambiéa apreciar, -

hasta qué grado en aprovechada el agua de la lluvia, por las plantas -

de los diferentes cultivos. 

Para tal fin, se elebor6 un mapa físico de la zona de estu-

dio, en el cual aparecen las pendientes que tiene el terreno, las cua-

les catan agrupadas en diferentes clases, dependiendo del porcentaje de 

inclinación. 

El criterio empleado para la clasificación de loa grupos de 

pendientes, ea el siguiente: 

DEJOAIJACIOW 
	

% DE 	CÁLL7ICACION. 
DS 	 INCLUÁCIOW. 

Planas . 	. 	. 	• 	0-2 . 	. 	• 	100 

Ligeramente empinadas 	2-6 . 	. 	• 	. 	90 

Empinadas . 	. 	6-13 . 	. 	. 	ao 

Moderadamente colgadas . 	13-25 	• 	• 	• 	70 

Colgadas . 	. 	. 	. 	25-55 . 	. 	• 	• 30 

Muy colgadas . 	. 	Más de 55 . 	. 	5 

En el siguiente mapa se encuentran diferenciada., por medio 

le distintos colaron, las clases de pendientes. fambiée esté indicado 

el % de cada clase de pendiente y su área correspondiente a cada una, 

expresado en lis. 

CLIMA. 

El clima es el conjunto de condiciunes atmosféricas que ca-- 
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racteriven una regida cualquiera. 

Las principales de estas condiciones 404 la temperatura me— 

dia del ad*, las temperaturas extremas durante el 	 y el invierno, 

la constancia, dirección y testes de los Tientes dominantes, la hume—

dad atmoaférica y la frecuencia y época de loa meteoros que de ella de 

penden. 

Se ve por lo ulterior que para el conocimiento de un clima, 

no hay que tener en cuenta una condición aislada, sino muchas que se -

combinan para caracterizarte. Dos climas pueden tener la misma tempe-

ratura media anual y, Asia esbargo, ser auy diferentes, porque en uno -

sean auy extremosas las estaciones y en el otro lo, o porque varíe ---

cualquiera de loa otros caracteres. 

Loa climas- se diferencian por dos factores principales: el -

calor y la humedad. Al llegar al terreno la radiación solar es en par 

te absorbida y en parte reflejada; estos efectos se producen según la 

absorción, reflexión y difusión de las radiaciones. 

La parte de radiaciones de calor que penetra mía o cenos bou 

damente en los [casino vuelve en parte a la atmósfera, en forma de ra—

diación obscura y tata es la principal cauta& de calentamiento del aire, 

pues ¡ate antes ha absorbido muy poco las radiaciones directas. Esto 

explica el decrecimiento de la temperatura al ascender en sentido vertí 

cal libre. 

Los climas tienen influencia marcadisima sobre los seres vi-

vientes. ya sean vegetales o animales, y prueba de ello son las diferen 

cias entre la flora y fauna naturales de don regiones distantes o de -

altitud diferente. 

calor influye sobre las plantas según su intensidad y se-

gún su duración, y coao estas condiciones ~tan conforme a la esta—

ción, se comprende la influencia distinta de iota sobre las plantas. -

La temperatura principalmente es la que marca sobre el globo terrestre 

los distintos cultivos. 

Cada especie vegetal tiene su temperatura extrema y su tempe 

ratera óptima. (Faucher, 1953). 

La influencia de la luz en muy notable y va unida íntimamen-

te a la temperatura. 

La vegetación de un lugar, en terrenos comunes, indica los -

principales caracteres del clics. La frondosa vegetación de loa cli-- 

■as °tildas es un efecto de la abundancia de lluvias y de la temperatu 
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ra elevada; la presencia de plantas raquíticas, y sobre todo, de plan-

tas coso los magueyes y los nopales, que tienes la propiedad de vivir 

en tierras relativamente secas, coa indicios de escasea de llenan. 

Los vientos son producidos por el movimiento de traslación -

del aire, originado de las diferentes temperaturas a que estas someti-

dos los distintos puntos del globo terrestre. Z1 aire se traslada de 

las zonas de ski presión barométrica a las de presión ala baja, en di-

rección aproximadamente paralela a la superficie terrestre, y aunque -

se producen en la, atmósfera corrientes ascendentes y descendentes, por 

ser latas débiles en general y de dificil observación. sólo se comide 

ra como viento el que se mueve en dirección más o menos horizontal. 

Los vientos se designas con el nombre que tiene el punto del 

horizonte de donde al parecer proceden. Ea tierra se usan dieciseis -

nombres, siegan otras tantas direcciones. coco lo aportan los puntos --

cardinales y sus combinaciones que es posible designar. Cuando el ai-

re no se mueve en absoluto, ea decir, **tí' en calma, se expresa con un 

cero. 

Según las estaciones varia la dirección predominante de los 

vientos. Estos coso sabeaoa, se producen oor el desigual calentamien-

to de la Tierra y el Mar, segón sea verano o invierno. Durante el ve-

rano la tierra se calienta sis que el mar y las capas de aire sós den-

sas en contacto con el mar se dirigen hacia la tierra. En invierno --

conserva el mar una temperatura relativamente elevada, mientras que la 

tierra se «aria notablemente, y se produce el fenómeno contrario. di-

rigiéndose el aire denso de la tierra hacia el mar. Tásbión la diren-

ción de lon vientos varia siglo lee horas del dia. 

La forma de los órbolea esté íntimamente ligada con la direc 

ción • intensidad de los vientos dominantes, porque ae desarrolla mis 

el follaje del lado opuesto a aquel de donde soplan los vientos; en --

loe lugares donde loe vientos non auy fuertes, loa 1rbolea que crecen 

espont¿neamente son menos elevados y de troncos y rusa sé» resisten--

tes. 

Los efecto° de los vientos sobre la vegetación son ■uy varia 

bles. Los vientos moderados mon útiles porque remueven el aire que ro 

des las plantas. fortifican sus fibras y favorecen el desarrollo de --

la■ raíces. También ayudan a la fecundación, transportando el polen, 

como ocurre sobre todo en loa vegetales que tienen loe nexos sei-aradoe: 

algarrobos, palmeras, etc. 

A las plantas textiles las perjudica por hacer :imperes sus - 
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fibra*. Los vientos muy fuertes o iracundo. son siempre perjudiciales; 

por acelerar la desecación de los suelos. Por su humedad san :siendo -

sesees pmeden determinar la aparición de enferasdades por hongos paré-

altos; por su alta temperatura puedes dar origes a la desecación de --

brotes y partes tierras del vegetal. 

La posibilidad que tiene una planta o tus anisal para vivir - 

•a un clima dado, se llana aclimataniento y se dice que uno de estos -

seres mo puede aclimatarse en un lugar cuawdo, al traerlo del lugar de 

su eriges, so puede soportar el cambio del clima y aucuabe o degenera. 

Debido a la influencia de loa climas, corresponden ciertos -

cultivos a cada uno; los de los alelan cálidos no puedes hacerse en 

clima* fríos y viceversa. 

. Ray plantas coso el sale, que pueden reproducirse donde quie 

re, aunque adquiriendo caracteres especiales, en virtud de la aclimata 

ción, y otras que son muy exigentes en ente respecto, como por ejemplo 

el trigo, que exige un clima frío; el plátano. la cana, que exigen cli 

es cálido o templado. 

A "flor de tierra" las oscilaciones térmicas son más amplias 

que en la atmósfera. lato sólo ocurre en la superficie, pues conforme 

aumenta la profundidad del t 	 las temperaturas, extremas, y por -

.lo tanto, las oscilaciones, van disminuyendo hasta una profundidad de-

terminada que varia sepia las circunstancias. Zata oscilación general 

mente desaparece a los 15-20 metros de profundidad, donde la temperatu 

rs es constante. 

En las capas cercanas a la superficie, la temperatura media 

del suelo en algo mayor que la del aire en contacto con la superficie. 

(Domínguez, 1953). 

De acuerdo con los datos de loa archivos del Servicio Meteo-

rológico Nacional de la Secretaria de Recursos lidráulicos y de la Co-

misión Federal de Electricidad, procesalos un el Inatituto de Geogra— 

fía el clima que caracteriza el.ta 	, .till,, aegán le clasifica- 

ción de Upen, es la aiguiente: 

C(e2)(w)b(11). 

Pertenece al grupo de climas temoladua tu:viudos (temperatura 

media del sea 414 frío entre -3 y 130  C y la del sea más caliente 1:64-.-

yor de 6.50 C). 

De acuerdo al subgrupo, en el mán húmedo de los templados --

oubladoedos, con lluvias en verano, el porcataje le lluviau invernal - 
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es de 5 de la anual, siendo la precipitaci6s del ■e• mía seco menor de 

40 ma, con un cociente P/T mayor de 55.0 • 

El régimen de lluvias di versito es por lo menos 10 veces ma-

yor la cantidad de lluvia., en el mes ale Mamado y caliente del ano, que 

en el mes sin seco. 

Presenta un verano fresco y largo, con la temperatura media -

del men mas caliente entre 6.5 y 220  C. 

La oscilación anal de las temperaturas medias mensuales, es 

menor de 50  C. 

Con una marcha de temperatura tipo Unges, siendo mayo el sea 

mis caliente del año. 

En relación con los vientos que tiene esta zona, los predomi 

nantes durante loa menee de noviembre a marzo, son loa del SE; de abril 

a octubre se presentan vientos mezclados del NE, SE, E, Sa y I observis 

done en una proporción algo mayor, los del SE y Sí. 

Para disponer de una mejor información del clima, se elabora-

ron climogramas, que corresponden a una mola estación climatológica, ya 

que es la ónice que se encuentra localizada en este lugar. Los datos -

que se emplearon para esta elaboración, fueron proporcionados por el --

Servicio Meteorológico nacional, loa cuales han sido registrados, dende 

hace varios años, como se puede apreciar en loa aiguientes que aparecen 

en la Tabla 1 y en la Tabla 2. 

En el primer climograma aparecen comparativamente las tempera 

tarea mennualea afizimas, median y mínimas, durante los años indicados -

en la Tabla 1. Lo este climograma se puede apreciar que el sea cala ca-

liente es mayo y además au, no hay cambios bruscos de temperatura duran 

te el año, o sea, que no presenta cambios marcados, durante las diferen 

ten estaciones del año. 

En el negando cllmograma, además de las temperaturas mensua—

les, aparece tambiln la precipitación, la cual alcanza su mayor valor en 

julio; siendo loa menos tele secos enero y febrero. 

En el Iltimo climograma se compara la precipitación y la eva-

poración, observiladoae que sólo en loa menea de julio y agosto la preci 

pitaclón ea mayor que la evaporación; esto provoca que durante esto■ me 

sea, el suelo contenga móa agua o lluvia efectiva, que puede ser mejor 

aprovechada por los vegetales. 

30E140. 

£1 suelo consiste en roca denintegrada y descompuesta a la -- 
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1.58 1.81 1.11 7.2? 
5.79 7.78 6.76 5.11 
0.0 0.29 1.06 1.65 
0.21 9.28 0.0 0.0 

13.83 13.94 
3.22 3.17 
3.311 5.76 
0.0 	0.0 
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'nE. nue. 1AR. ABA. V. 
Com. mbx.!1963-1"79 24.44 25.36 27.61 28.32 28.5" 

media 13.32 14.20 16.'10 17.99 18.18 
:'.in. 	" 2.03 2.5G 5.30 7.12 8.79 

Precip.mn(1961-1979) 11.91 8.22 12.96 27.27• 77.27 
"val). m-1 (1963-1979) 113.55 153.06 203.22 209.91 194.25 
Dios de3e;1961-1979) 15.74 17.10 29.8.4 14.94 9.63 
" nubledoo " 2.-51 1.5) 1.89 1.16 2.31 
" cihelals " 6.74 3.53 0.74 0.05 0.10 
"c/eranizo " 0.05 0.0 0.0 0.17 0.31 

JUN. 
26.60 
17.49 
9.58 
122.69 
148.98 
1.79 
6.74 
0.0 
0.11 

JUL. AGST. SIWT. OCT. NOV. lIC. 
Tem. r15x.(1963-1979) 24.28 24.12 24.34 24.34 24.19 23.63 
" m.›31a 	" 	16.46 16.46 16.37 15.32 14.41 13.54 
" min. " 	9.3A 9.')8 8."2 5.87 3.a4 2.59 

?rec1n.mn(1961-1979) 150./6 1'6.35 97.78 51.15 13.52 	5.73 
EVaM. MM (1^63-1979) 121!.28 12').72 113.18 122.25 121.41  11').62 
D1o3 lesP(1:61-1979) 
" nubla los " 
". c/helada " 
"c/n:rani-to " 

ra":1a 1.- 3:0.:1 It:can, non loa ':.fandion, que s-
'parean loa ni-las inlYnalnn nrriba; 7 lee ne ounror pura le 
el.soornen !le lua elinol7rItuns que arereeen 	adel9nte, 
para loa cuales, n'iln 51 utilltaron los datos 	tenriere- 
tures y nre(Itni'za:t6n, nr)rlu..1 bou los rznia;na nue se ro- 
auieren narq 	elatorm-.16n. 



em. max. anual. (1953-1979) 25.53 
" media. anual. (1963-19/9) 15.92 
" min. 	lnual. (1951-1979) 6.29 

?reno. mm anual. (1961-19/9) 60.43 
van. 	mm. 	anual. (1963-1979) 149.26 

'Asa desp anual. (1961-1979) 10.11 
" nublados anual(1961-1979) 3.95 

e/helada anual(1961-1999) 1.94 
"c/Tranio anual(1961-19/9) 0.09 

Tabla 2.- ''setos doto», uon loa promedl.os anua-
les, iue comnrenden los meses de loa pana indicados pare 
cada C350; aunaw! estros ornmedion no se usaron, mara ela-
borar cliroqrsmas, non de $;rnn innortnncin para descri-
bir el cltna de la revian, mai copo también, mara clasi-
ficarlo. 









que se han añadido los productos de la destrucción de la materia orgini 

ca, a loa que se les llama humus, los cuales provienen de generaciones 

previas de plantas. Los factores que determinan el tipo especifico de 

suelo que se desarrollará son: 1) Tipo de roca original; 2) Pendiente -

del terreno; 3) Clima; ¡O Vida vegetal y animal y 5) Tiempo de exposi—

ción. 

Un suelo comienza en la superficie y se extiende hacia abajo 

a expensas del lecho rocoso el cual lo alimenta. Un suelo maduro que 

ha continuado creciendo hacia abajo, se equilibra con la eronión en la 

cima y tiene un perfil de suelo constituido de tres capas u horizontes 

que son loa aiguientaa; 

Horizonte A o suelo de la cima, del cual la materia fina en -

llevada hacia abajo y la materia soluble lixiviada; de color gris a ne-

gro por el humus. 

Horizonte 8 o subsuelo, en el cual ee ha acumulado el mate—

rial llevado desde arriba. 

Horizonte C o roca paterna destruida que gradúa hacia abajo -

a la capa rocosa no intemperizada. 

Todo el material suelto que yace sobre la capa rocosa como un 

manto, ese conoce con el nombre de mantillo. 

En su mayoría loa suelos eatán conatituilon por cuarzo y fel-

despatos, mezclados con mica, hornblenda, piromena y calcita; general--

melte son de dificil reconocimiento en el examen de campo, por su Cama-

do reducido y porque la materia orgánica y los óxidos de fierro loa ti-

den y oculten sus propiedades organolépticaa; pero en algunos muslos de 

intemperización poco avanzada pueden reconocerse con la ayuda de un ella 

ple lente y derivar indicaciones importantes sobre su origen y propieda 

des. 

La presencia de los diferentes minerales en el suelo se deter 

mina por 1) La conatitución mineralógica en la roca madre y 2) El proce 

so de metoorización que han sufrido loe minerales primarios. 

Loa minerales perentalee presentan una determinada composi—

ción mineralógica que va cambiando poco a poco, algunos elementos o com 

pueatoo se disuelven y lavan mientras que otros se acumulan en el hori-

zonte superficial del suelo. 

Las rocas son combinaciones naturales le loa minerales. Un - 

aiaeral ea una sustancie natural inorgánica. ■is o menos dura, con ca—

racterísticas definidas con respecto • su coaposici6o química, forma de 
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cristalisscién, apariencia, color, brillo. La mayor parte de los mine-

rales que constituyen las rocas son silicatos o aluminosilicates de ele 

meatos bbicos. 

Las rocas son les materiales de edificación esenciales con --

los que esta construida la Tierra. La arquitectura de nuestro planeta 

ba resultado de los tipos de rocas presentes, las posiciones y actitu—

des que asumen y los procesos que actúan sobre ellas. 

Todas las rocas pueden dividirse en tres grandes grupos, ba—

sándose el su modo de originarse. 

1.- Rocas Lineas, formadas por la solidificación de material 

fundido que se *gana. 

2.- Rocas sedimentarias, las cuales incluyen rocas formadas 

en la superficie de le tierra por las acumulaciones de lodo, arena y --

grava derivados del intemperismo y transporte de rocas preeziatentee — 

(cementadas por el depósito de material mineral llevado en solución por 

las aguas subterráneas). Otras rocas sedimentarias como calizas y yeso, 

están compuestas casi totalmente de material depositado de solucionen. 

3.- Rocas metainrficas, formada* a profundidad, bajo gran pre 

Sión y calor, por la alteración de rocas ígneas y sedimentarias. 

Las rocas ígneas se clasifican de acuerdo a las don banco si-

guientes: 1) La química (mineralógica) y 2) La textura. 

Las rocas ígneas, tanto intrualvas como extrusivas, tienen --

texturas diferentes, las cuales generalmente indican las condiciones ba 

jo lea cuales se enfriaron. 

Aunque la composición química del magma juega una parte, el I 

tamaño de los granos do loa minerales depende principalmente del ritmo 

de enfriamiento determinado por la temperatura y ,cesión y la presencia 

de volátil**. Las texturas entrelazadas gruesas (llamadas feneriticas, 

granitoide o granítica) resultan de un lento enfriamiento, ayudadas no-

tablemente por enormes cantidades de agua y otras sustancian volátiles. 

Las texturas finan (afaniticaa o felniticas si lou granoa no ae distin-

guen) resultan de un enfriamiento rápido, al cual en realidad, puede te 

ser lugar con tanta velocidad que laicamente ise forma vidrio. Las tex-

turas mezcladas (las Llagadas profidicas), generalmente explica la re--

presentación de dos etapas de solidificación; cunsiste de grandes cris-

tales que se llaman fenocriutales embebidos en una pasta de cristales - 

nanticea sis finos, los que se solidificaron alrededor de loa fano—

cristal... Las rocas tensas rotas, despedazadas por explosiones volcáni 
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cae y reunidas posteriormente, tienen un textura fragmentaria o piro-- 

elástica. 

La ceniza volcánica de una erupción se trasnforma en toba cuan 

do se consolida; algunas llegan a ser tobas soldadas cuando están fundi-

das en una nube ardiente de gases calientes. Los fragmentos más nruesol 

producen una brecha volcánica, la cual puede originaras por una *apio--

mián e por flujo. 

Por lo que se refiere a las clases y cantidades de varios de -

los minerales contenido■ en una roca ígnea, dependen principalmente de -

la composición química del sagas o de la lava. Lea rocas íciden (tem--

blin llamadas sílice. o persilicaa) tienen un alto contenido de silicio, 

predominan en ellen el cuarzo y el feldespato y.eon tipicamente de color 

claro y de baja gravedad específica. Son ejemplo* el granito y la rioll 

ta. Las roces bloicas (rocas subsilicas) tienen un bajo contenido de si 

lice, pero con sis hierro y magnesio, los cuales forman minerales ferro-

magnesianos (tambiln llamados míticos o femag) como piroxenas, anfíbolas, 

biotite y olivino. 

Estos minerales forman las rocas básicas más oscuras y más pe-

sadas, aún cuando algunos feldeapatos satín frecuentemente presentes. --
Son ejemplo• el gabro, la dolerita y el basalto, que es una lava muy a--
bundante, afanitica. que contiene minerales oscuros y ea básica, siendo 

entes las características de una gran parte del terreno de la zona de en 
tudio, por tener gran abundancia de esta roca. 

Rocas extremadamente básicas en las que casi uní ausente el - 

feldeapato. ee conocen con el nombre de ultrabrealcaa. 'Por ejemplo, la - 

durita, peridotita y peroxenita. 

Le arbitraria la distinción entre rocen ácidas y báaican, pues 

te que hay una gradación completa de un extremo el otro. Por lo tanto, 

es conveniente considerar un grupo de rocas intermedias, lea cuelen, por 

au compoalción, deben encontraras entre lea rocas ácidas y bánicaa. 

La clase de roca. que se encuentran en esta área de estudio --

son: la toba, brecha volcánica y basalto, encontrándose también, suelos 

eluvial.s y residuales. 

Estas carecterinticae, así coso otro* rasgo* geológico* impor-

tantes y descriptivos, se observan en el mapa geológico, así como leo --

hectáreas sumdralas ocupada* para cada uno y aria porcentajes respectivos. 

Lee partículas coLoidea del suelo, se consideran conatieuidas 

por aniones (-) &cicloides (principalmente 3102, P205  y leido hamice) y - 
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por cationes (e) bacalaos (principlamente 11203 y re203); la* propieda—

des de la partícula coloidal; quedes gobernadas.por el carácter de la ce 

pa exterior; el carácter aniónico.(-) coa sus cationes (e) o bases susti 

tuibles. 

El color del suelo con sus cambios en sus diferentes horizon—

tes del perfil, es la característica ale visible y ea una de las más im-

portantes como elemento de descripción • identificación, por sus relamió 

nes con otras características y con la ginitIca del suelo. 

Los colores del suelo son aás vivos y fuertemente conermatedoc 

cuando está húmedo: a medida que el suelo se seca el color se aclara y -

este cambio es tanto más a.rcado cuando la textura es más fina. 

Se recomienda observar la sucesión de colores en loa horizon—

tes del suelo cuando el perfil está húmedo, pero el color que se anota -

debe referirse a la tierra fina acceda al aire. 

El color del suelo se debe a loa coloides orgánicos del humus 

y a los coloides inorgánicos de óxidos de fierro principalmente y de 4si 

do de manganeso al/unas veces. La misma cantidad de coloides produce --

tintes =As acentuados en loa suelos de textura gruesa, por la menor su—

perficie de partículas que tienen que recubrir. 

La identificación del color se refiere al Código Internacional 

Munsell. Los colores mostrados por las cartea de color Munaell, para --

compararlos con los valores de los suelon en niveles individuales tienen 

un matiz constante, designado por un símbolo en la esquina superior dere 

cha de le tabla. El matiz es el color espectral dominante en relación, 

por consiguiente, con la longitud de onda de la luz. 

Verticalmente, los colores se hacen aucesivaaente más claros -

del fundo de la tabla a la superficie por pasos visualmente iguales, au-

mentan o su valor o brillantez y expresando los grados del color cuando 

¡ate pasa del oscuro al claro. 

Uorizontalaente. correspondiendo el eje de las abciaas, se in- 

crementa el croma o intensidad a la derecha. L1 término textura indica 

la distribución del tamaño de laa partícula* para us duelo dado. 

El suelo está forrado por partículea de diferentes tamadoa. --

Las partículas que tienen tamaños definidos en el suelo as nan clasifica 

do en grupos. Cada grupo se divide en fracciones, ástaa están dadas por 

lotes de un determinado diámetro; se tienes trae grupo. fundamentales: -

el grupo de las arenas, el grupo de los liaos y el grupo de las arcillas. 

Migajón arenoso, material del titulo que contiene 50-80% de are 
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am. 0-50% de limo y 0.20% de arcilla. Contiene micha arena,'pero tiene 
suficiente liso y arcilla pais coherencia; granuloso al tacto; son per--
amables. los granos de arena son visibles. Si se aprieta cuando está as 

co puede foraar.una masa, la cual rápidamente se deshace, pero si se le 
aprieta cuando está húmedo forma una nasa que soporta el manejo cuidado-

no sin romperse. Se clasifica coso migajón arenoso'grueso, medio fino o 
muy fino, según la proporción de las partículas de diferente temeno que 

contiene. 

Arcilloso, material del suelo que contiene 0-5O de arena, --

0..55% de lino y 10-1001 de arcilla. Tiene gran poder retentivo para el 
agua y gran poder de absorción para fertilizantes; son tierras pesadas 
Que son ~pactas, impermeables, adherentes, requieren sacho entuerto pa 

ra barbecharse y dificil*. de trabajes. 

En 1928 G. J. Bouyoucom propuso el empleo del areómetro para -

verificar análisis mecónicon, hesitado,' en que la densidad de una ouspen 
sieon acuosa de partículas finas, varia directamente con cantidad de par-
tículas en suspensión y que al dejarla en reposo diana cantidad disminu-
ye a medida que se van asentando las particulan, Dugón su diámetro y el 
tiempo transcurrido, de acuerdo con la ley de ótockes. 

Todos los sítodos par■ la determinación de•temslo de partícu—
las, emplean los principios de la ley de Ztockes. 

La dispersión del suelo, es la acción de diseminar. esparcir o 
romper un montículo o agregado de tierra, pero sin llegar a destruir par 
ticulass de interís que la componen y así poder conocer los porcentajes -
de granos de diferentes tamalloa que la componen. 

La disposición de las particulas t'r su dispernión ea muy impor-

tante pare obtener lecturas adecuadas sobre el diámetro de las fraccio--

nes del suelo. 

La densidad de los suelos es inducida por la porosidad. Loa - 
taaahon de los aSlidoe que comprenden el suelo pueden diferir ampliamen-

te por los efectos de los agentes de transportación. 

La densidad aparente del suelo ea la relación entre le nasa — 
(secada al horno) de las partículas del suelo y el vollmen total, inclu-
yendo el espacio poroso que ocupan. Uta medida principalmente, se una 

pare* 
-Calcular la porosidad total de en suelo cuando se conoce la -

densidad de las partículas. 

-Estima el grado da compactacian del duelo por medio del cálcl 

lo de porosidad y 
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-Entina la masa de la capa arable. 

La materia orgánica se considera como'un cierto número de com-

puestos complejos quimicaseate mal definidos. Siendo los que siguen los 

más generalmente aceptados: la humina, insoluble en los álcalis en tris 

pero soluble a la ebullición y el humus soluble en loe álcali* frío.. --

que a su vez contiene: los ácidos !aleteos que no son precipitados por -

los ácidos y la fracción que loa ácidos precipitan por loa ácidos hymato 

melanicos soluble en alconol. y el ácido huaico insoluble en el alcohol. 

Por máltiples investigaciones se encontró que la capacidad de 

intercambio catidnico en loo euelos, es debe a las influencias de las ar 

cilla*, demostrándose al *Jamo tiempo la criatalinidad de estos materia-

les que se les consideraba como amorfos. Desde luego. en los suelos se 

encuentran materiales coloidales amorfos. El humus es uno de lou suelos 

que poseen altas capacidades de intercambio • imparten elevados poderes 

de intercambio a loa duelos superficiales .loe contienen porcentajes al--

ton de materia orgánica. 

El material que contribuye al intercaabio corresponde'* la ---

fracción coloidal menor le dos micras y en muy pequeña proporción las --
fracciones limocaa y arenosas. 

Para clasificar el suelo de esta zona de estudio, CETWAL, rea 

lit& análisis edafológicoa, cuyos resultados aparecen en la tabla y tam-

bién se indica la clase de duelo, de acuerdo a las unidades del anatema 
FAC/nLjC0 1970 modificado por CEZEW.1i.. 

Esta misma información aparece en forma ilustrada en el mapa - 
edafológico, ea donde además., se encuentra cuantificado en hectáreas y -
porcentajes. 

El ¿sistema de clasificación PAO/Ilii¿SCO 1)70. se basa primor—

dialmente en la morfología de los sueloa en términos de aun horizonte*. 

El conjunto de horizontes de un suelo, diferenciados unos de otros por 4 

las características qui:tina& y físicas adquiridas, determina la morfolo-

gía del ajumo e integra *u perfil que puede ser observado y estudiado en 

Un corte. 

En el sistema ?..ú/J,;....:J0 se han definido tipos especlalea de -

horizontes A y 11, lo sieso que otroa especiales (como horizontes de acu-

mulación de carbonatos de calcio) que pueden quedar ubicado. en diversos 
nivelen del perfil, sea en 8 o en C. A todos se lea llama "horizontes 

diagnóstiooa". Las ordenes y subordenee de suelo me definen entonces. 

fundamentalesente, en térainoe de loe horizontes diagnóstloos que presea 
tea *  pero tomando en cuenta 111 .70.140 tiempo propiedades física* y quils1- 



H ORIZONTE : A. 	HORIZONTE: B. 
lEd rRo?. 3L, 	E3PE coroa 3E- COLOR mi- DEN E3PE COLOR 3E- JOLOR H11- DEN 
FIL UZO 111.,L0 30R. CO. 	MEJO. 	HOR 30R. CO. 	MEDO. 	HOR 

1. 125 TM 
3. 70 HH 	 U 
12. 100 HH 	25 2.5Y5/2 10YR3/2 M 75 	 0 
16: 25 	HH4L 25 . 	 10YR3/2 
20. 130 HH 	30 10YR5/3 	10YR2/3 M 100 10YR5/2.5 10YR2.5/3 
26. 70 	HH.fle 20 	10Yd6/3 	10YR3/3.5 0 	50 	10YR6/4 	10YR3/3.5 O 

	

28. 40 	MI 	40 10YR5/3.5 10YR3/3 M 

	

34. 125 	11114TH 	 10YR3/3 

	

36. 90 	H11413e 30 	2.5Y5/4 	7.5Y13/2 M 	60 
41. 125 HII*TH 	 10YR3/2 M 
42. 40 	L41411 	 1OYR3/2 	M 
44. 52 	MIL 	7.5YR3/2 M 	 a 
45. 125 TH*HH 	 10YR3/1 U 
47. 120 	TM*L 	 10YR3/2 U 	 G 
48. 125 	TM4L 30 	10YR2.5/3 7.5YR3/2 M 	95 	10YR5.5/4 10YR3/4 

	

61. 125 	TH 	50 10YR4.5/2 7.5YR2/2 Y 	75 1=14.5/3 7.5YR2/2 C 

	

69. 8 	L 	8 	 7.5YR2/2 M 

	

73. 125 	TH 	 7.5YR2/2  M 

CONTINUA EN LA 3IGUIENTE PAGINA. 



PER %&R01 	%ARE CL. 

FIL LIJA. 	MO. NA. 	TAX OA 

PR: 

1:1 

7i 

M.O CICT 

241AT. 	%3AT. 

DASE3 tia. 	Na. K. Ca. Mg. P. D.A 

20A 10 28 62 Ma <2 7.5 2.1 18.8 100 0.1 <15 1.8 14.3 2.6 6.0 .84 

20B 10 20 70 Ma <2 7.3 0.8 17.5 75 0.3 <15 0.5 12.5 3.0 8.7 
26A 10 24 66 Ma <2 6.1 0.6 21.0 75 0.2 <15 0.8 10.6 2.8 15 .9i1 

268 12 24 64 Me <2 6.6 0.5 23.0 75 0.3 <15 0.5 10.5 3.8 5.2 .89 
28A 12 24 62 Ma <2 6.5 1.2 26.3 71.5 0.3 <15 0.7 11.8 4.1 6.0 .94 

48A 14 38 48 3 <2 7.0 9.0 43.3 36 0.2 (15 0.5 12.5 2.6 7.6 .56 

48B 6 44 50 Ma <2 6.8 4.0 47.5 17.2 0.2 <15 0.4 6.2 1.4 4.2 .60 

61A 12 40 48 0 <2 6.4 9.4 50.0 23.2 0.3 <15 0.2 9.3 1.8 2.9 .60 

618 14 42 44 <2 6.5 6.8 50.0 23.6 0.3 <15 0.1 9.3 2.1 

TABLA1.- Son dato n de perfilen hechon por CETENAL, en donde le profundidad 

del suelo y el eopenor de loo horizontes, ent* indicado en ca. Le aleen textural, Me: 

migej6n arenoso y O: arcillonon. La C.E. en mhomn/cm. La C.I.O.T., Pa, E, Ca, y Mg 

en meq/100g. i1 P., eotá expresado en p.p,m. 

Ente mismo námero de perfil, aparece localizado en el raspe de muelo. 



22 
ele, te11,41 como color, textura, estructura. Pd, saturación de bases, con 

tenido ea sales y otros( Orozco*  1977). 

Los análisis de laboratorio que se practican regularaente son 
loa siguientes 

1.- Color mediante las tablas de Munmell. 

2.- Textura mediante el densímetro de Bouyoucoe. 

3.- Conductividad eléctrica en pasta y ea extracto, según se -

requiera, con puentes de Kbeatetone. 

del suelo ea agua relación 1:1, mediante potencióme- 

tro. 

5.- Materia orglaica. sediento/ el método de Walkey y Bleck. 

6.- CICT da acetato de aaunio • ea Pd de 7. 

7.- Ma y i mediante flaaometria en mutoanalizador. 

a.- Ca, Mg y 1 mediante colorimetria en autoanalizador. 
Las umidades de muelo que a continuación se describen, están -

referidas a loa horizontes y características diagnósticas, descritas an-

teriormente. 

Definición de lo• horizontes: 

-Horizonte A mellico.- Capa superficial blanda de color oscuro, 

rica en materia orgánica y nutrientes. 

-Horizonte A dabrico.- Capa superficial de color oscuro, rica 

en materia orgánica y pobre en nutrientes. 

.Horizonte A ocrico.- Capa superficial de color claro que pue-

de ser o no pobre en asteria orgánica. 

- Horizonte H cámbico.- Capa ubicada abajo del horizonte 	con 

estructura de suelo y no de roca. 

Usidadea de suelos: 

- Peones (10.- Con horizonte A eólico. Su uno está en fun----

ci6■ de los subgrupos. 

- ddplíco (ah).- Sin otra caracteriatica especial salvo las den 

critan para el grupo. rueden prenentar horizonte tl clmnico. Su fertill 

dad va de moderada a alta. 

- andosol (S).- Suelos derivados de ceninan volcánicas recien-

tes; muy ligares y con alta capacidad de retención de *gua y nutrlentea. 

Por su alta suceptihilidad a la erosión, sof cono le fuerte fijación de 

tóafuro que leo caracteriza, deben dentlnarne, a la ex;mhoesci6n toÑztal 

o *l'establecimiento de parques recreativos. 

- Maleo (fa).- Con horizonte Á a4llco. 
- dilaten (Th).- Con horizonte A deberle°. 
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(L).. Sueles de menos de 10 ca de eepeeor sobre roca 
o tepetate. No aptos para Cultivos de ningún tipo y sólo ~den desti—
narme a pastoreo. 

-Regoeol (a).- Suelos formados por material suelto que no sea - 
aluvial reciente, como dunas. cenizas volcánicas, @tapia, etc.; ola min-
e:do horizonte diagnóstico. salvo poaiblemente tan A *erice; su uso varía 
segáis au origen. 

-Eutrico (Re).- Sin ninguna propiedad especial, salvo les seda 
ladaa para el grupo. 

.Cameisol (a).- Suelos con horizonte A ocrico o límbrico y B«.- 
cizoico. 	uso a que pueden destinarse, depende de cada uno de los sub 
grupos. 

-Eutrico (Be).- Sin ninguna propiedad especial. salvo las des-
critas para el grupo. Agrícolamente aprovechables para cultivos regiona 
les. au productividad agrícola va de moderada a alta, según la fertili-
zación a que se sometan. 

Además de los análisis aseaos por Ci.fhai., para ampliar y ca—
racterizar mejor el suelo de esta Irga de estudio, se realizaron otros -
tres perfiles representativos, de tal forma. que coda uno correspondiera 
a una unidad de suelo diferente. De cada perfil se tocaron muestras de 
0-30, 30-60 y 60-90 ca de profundidad; a excepción del perfil de San Bar 
tolo Áicomulco, que sólo se tomó muestran de 0-30 y 30-60 cm.. porque 
se encontró r,:ca, como limitante. 

Los análisis de Laboratorio que de practicaron a estos perfiles 
de suelo, son loa siguientes: 

1.- Textura, mediante el altodo simplificado de análisis. para 
la clanificaci/n granulométrica de loa minerales del suelo. (Villegas, 
1978). 

2.- Densidad aparente y real del suelo. 
3.- Permeabilidad. 

Pd en agua, relación 1:2.5.; y además taabiin en pasta. 
5.- Conductividad elíctrica en pasta y en extracto. 
6.- Se calculó el Zg y Ca soluble, carbonatoa, bicarbonatos, - 

cloruros y sulfatos. 	 s 
7.- ga color del audio naco y húmedo. con las tablas de Mun--- 

3.- Ce y de intercambiaste. 
9.- Meterle orgánica, por e1 uoltodo de Melaey Bleck. 

10.- QICT en acetato de 'monto a un Pd de 7. 
11.- iia y K soluble • intercambiable mediante flasom•tria. 
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12.- P por colerimetria. 

El resultado de lutos ea/lisie edafollgicom. aparece en la se-
gunda tabla y tarabilla está represeatade en el mapa de suelos. Para cla- 
sificar estos perfiles de suelo.'tamhién se tomó el relamo criterio 	- 
pisado por CETUAL. 

De la comparacian de ambos datos. los helemos por CaLdir. y los 
que ele realizaron especialmente para este estudio, se observa que son ele 
mejantess o sea que concuerdan, ya que no hay diferencias coneiderablea, 
sólo gas los anllimis que se hicieron para este estudio son abs amplio:a 
que los realizados por el CiI7i.Mal, ya que incluyes isla anblisis edafoló- 
gicos y, en consecuencia. caracterizan mejor el suelo que representan. 

Latos suelos, en forma general. so prime:atan problemas de *al/ 

nidad. ya que tienen valores bajos de concentracifas de Ca. Xg, 14^. K, --
cloruros. carbonato» y bicarbonatos. Ida salinidad. por lo mencionado ala 

teriormente. provoca un aumento en Pth que ea este caso. ao  son valores 

altos, sin embargo, por ou escasea salinidad. deberían obtenerse valoren 
de PH ala bajos a los eacontrados. Ea ente caso. el PH, tiende a ser al 

go básico debido a la composición del huelo del lugar. que está consti—

tuido de rocas básicaa, coso se puede observar en el zapa geológico. 

Los colores algo oscuros de estos suelos, concuerdan con el 

• contenido de materia orgánica. 

La conductividad elóctrica, que en todos los casos ea menor de 

2, refleja el escaso contenido de sales de entes suelos. 

Debido e la textura de estos suelos. se puedi considerar que -

tienen una permeabilidad y porosidad aceptables. 

Ud) Di.L áUKLO. 

kin ente plano se delimiten las superficies con cultivos anuales 

&reas incultas. lile de bosques, las de pastizales. etc.. y se insertan -

inclusive las que tienen ninguna utilización económica. 

La delimitación de tale» superficies se hace generalmente, al 

mismo tiempo que se realiza el =apeo de los suelos c.In cualquier fin en-

pacífico. Al disponer de fotografías aireas, como ea el cano de Czahd.L, 

esta delimitación ea acil. 

A cada grupo de suelos según su utilización se le asigna un co 

lar para diferenciarlo en el mapa: la clave de vetos coloree en el *lamo 

&lame es de por 4t explicativa. 

La información de estos planos o mapas. pe considera útil para 

definir si se enti haciendo un uso adecuado del suelo o si hay necesidad• 



IER PROV. DEN CL. 1'010- COLOR COLOR 	96AR- 
int HOR 3UELO D.A. D.R. SEMI) Pum. 81180. HUMEDO 	CILLA %LIMO 

I 0-30 	A Hil 0.249 1.016 75.5 	3.8 2.5Y3/2 10YR2/2 7.5 12.5 
30-60 B o 0.493 1.292 61.9 	4.11 2.5Y4/2 10YR3/2 10.3 29.2 
60-90 o 0.836 1.877 55.5 	4.99 2.5'0/2 10Y1i3/2 12.4 28.6 

II 0-30 	A 101H 0.822 1.83 51.1 	2.42 5YR4/1 10YR2/1 13 47.5 
30-60 Tepntste 0.933 1.891 50.7 	2.36 5YR5/1 10YR3/1 16 47.5 
60-90 Tepetato 1.08 1.825 40.9 	2.11 5YR6/1  10YR3/2 23.5 46.5 

III 0-30 	A 8 	T041, 0.30? 1.201 74.9 	4.44 2.5y4/4 10n3/4 10.2 25.3 
30-60 k Id 0.647 1.569 50.8 	3.98 2.5y4/4 1OYR3/3 12.2 25.8 

rn 'UNE-
FIL HA. TLX 

PH 
tirua 
1:2.5 ••, • • 

ni 
Pa3tu 
3ALIN C. i;. 0IJT. %M.O. ppm. Kg./lift. 

Mg. 

30LUB. 

Za. 

3OLUB. N'03 

I 	80.0 Mn 6.4 0.6 7.3 2.2 35.89 5.58 4.5 62.937 1.409 1.524 

60.5 Me 6.35 1.4  7.25 5.2 32.9 3.56 4.5 62.937 6.805 6.905 0.272 
59.0 Ms 5.6 1.3 6.7 5.2 29.90 2.65 3.3 A6.153 1.822 2.257 

II 	39.5 j 5.4 1.8 6.4 6.4 47.85 4.5 62.937 5.385 5.450 0.047 
3G.5 5.01 1.9 5.45 6.9 46.82 3.3 46.153 8.126 9.525 0.075 
30.0 O 4.9 1.0 5.0 4.5 ,41.87 2.0 27.972 7.057 7.153 

III 64.5 Ya 5.1 0.1 6.5 1.3 17.94 4.08 4.8 67.132 0.195 0.224 
62.0 tito 5.13 0.1 6.7 1.4 17.94 3.61 4.8 67.132 0.131 0.227 0.019 

CONTINUA EN LA 3ICUIEPTE PA UVA. 



PER 

FIL 003. 
JLOLLU- 

R03. 304. 
Un. 	K. 

'3OLUB. 	3OLU8. 

tia. K. 	Mg. 

IUTZR. IUUR. 
je. 

1 0.588 0.250 0.0165 0.260 0.158 1.434 0.461 5.819 11.945 

0.256 0.928 0.1061 0.913 0.138 3.304 0.307 3.910 9.909 
0.04 0.268 0.0326 0.782 0.189 1.130 0.179 3.910 9.954 

1.258 0.0399 0.956 4.205 1.608 1.179 5.549 12.891 
3.872 0.0786 0.695 7.076 3.956 1.015 8.504 15.918' 
2.266 0.0491 0.130 3.538 1.956 1.003 8.640 15.936 

11/ 0.056 0.126 0.0007 0.695 0.128 0.217 0.358 5.820 0.972 
0.127 0.127 0.0013 0.895 0.220 0.086 0.333 4.065 8.972 

TABLA 2.- gatos datos fueron obtenidos de loe antlisie di laboratorio, 

t'aneados en el Instituto de Geología de 1s U.N.A.M. La profundidad del suelo, 

eetA expresada en om. be olmo hextural, Mal MigmOn arenoso y 0; ominoso. Le 
O.R. en ename/oe, 111 MI, Ue. Na, K, H0031  003. olocuroe, eulfoton y 0.I.0.T„ 

satín ¡minadas en eel/100 pir, gatee porrilo4, tombihn opattio l000lizadoe en el 

mopet do ¡molo. 



de adoptad ~vas ~rasa destino lo 1s pm se dassalma ama pattasmial, 

La curta del zas *del amelo elaborada por CLaWL. ~ame la 
dattOrmacilm. quo se renio?* principia:~ al mastalaanacata de las difu—
minas Clamo dm 4dIrtialimra, Iza asoma do poetizadas. bosszas, salema. - 
ezdtarralma y dogo Upes de wegetantibsememosmigaz ponaladina. 

da el napa del use del muela lee me ausa, pura gotee trabakás, 
aleo& de ~limaras la atillascils ta lisa gripas Mamelas. as calcula -
el ~taje y el lema ea ductairase. gas acepa cada tipa do ase del saa 
la em especial. 

El mrlisrim sao so muela& pera lo elseetcy1earília ge íos ajlerez 
loe amas del asarla. tal e& aldprierzermo= 	29yy2. 

SEZ 

la dellahaciam As lea zumo apirmulas ea Masa priamirantudis em 
la Mlapezitilidad do agaa para las malmlwae. taificandase ad. ame de mempo 
riel. mimada. riego. riega awmaisal y riega asspeadidn. 

Se comaidera 'se el tipa de calidez piada mur 4~ 4, /4erma 
~te a M'y .1e=iperstameaie = Sao. 

Agricultura da iamparal (412.- ~ellas ~amos dmade el =d— 
alia segetazívs dm les cahíces. depende dell aro* de 	ímrlernts -
las cauto:idas caza de asricilisra de =mesad y te ',amarais .he=brar  en u:n 
amil de loa &Esa. 

Zaliivas ~aleo (4).- IgswIlos lme permanecen ea el terreno rm 
perlado wariatle menor a un atm. paliecaz • 22D existir emeacílm e=re -- 
ellas. amas zalz. 	~E». tr-i/o, etc. 

Cultivos permanentes (P).- ~elles que permanecen en el terre 
aso par we parlad* prelpagada. gemvralmetis ala de 12 años como :.roo pes - 
2rsiales. calidez de mayal. clottlavy. etc. 

Caltivos semi-permanentes (5?).- los que permanecen en el :erre 
ma am perinds variable catre 2 y LO *boa. coco: alfalfa. pidia. cava de - 
~Icor. eic. 

11,47 P‘WWd1U. 

Pastizales.- Is incluye Gajo- ate concepto, aquellas ras co-
ya werwiaciba ZiaszEzicsaecte dodlaan:., ar la 4rramlnaide, p4dkendo nucas 
Irerse asociada coa otro* tipos de 

~Misal inducido (Pi).- 	surgen sl ser alletze3a la frene 
tacha ~10~1 lote la ~naba. -1 Prtgoa de telt* pastizal ¡jJelle ser * 
maseacsaucia de az desatine Intenclowo:I. del atandodo de usa 1re* 
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la o de un incendio. Son frecuentes loa géneros Aristide, ?aspalua, 
Cenchrus, Chloris, 2outeloue,' Andr000gon, etc. 

USO iOÁZ.SUL. 

bosque.- Yegetacidn arbórea principalmente de las regiones tea 
piadas y semifrtas con diferentes grados de humedad: por lo conde' con po 
ca variedad de especies y frecuentemente con pocos bejucos o sin ellos. 
Se considera como producto del clima y suelo de una regias, en la /9C. --
sensiblemente no han influido otros factores para su emtableciniento. 

bongo* natural (fa).- vacetación nrbdrea densa que se localiza 
es laderas de montadas, barrencee y (Incoa sitio* protegidos, en cundicio 
nem *In favorable* de humedad; generalmente en altitudes entre 833 e --
2400 a, limitado por el ares de bdaquen de pino'y encimo. 

bosque artificial (Mi).- Aquel que establece el hombre median 
te plantaciones. 

Bosque caducifolio (Fbc).- Mln del 757 de los árboles tiren --
las hojas en la época als seca del aso. Principalmente en laderas de ce-
rros. 

Matorrales.- 7egetacibn arbustive que ?;eneralmente presenta ra 

%afinaciones desde la base 4c1 tallo, cerca de la sunerficie del suelo y 
con altura variable pero casi siempre menor de 4 metros. Se tan comside 
rado varios tipos de matorrales de acuerdo e su fisonomía, babitat y caz: 
posición floristica. 	 • 

Matorral inerme (Mi).- Comunidad tor7kada por =la 	70:1 de --
plantan sin espinaa, cosa los matorrales de gobernadora (Larrem tr¡imnta 
te), hojaoln (ilourensta gernua), nagua blanca o trompillo (Concia gm-ergi» 
hierba del burro (fr!Innerte dumooa), etc. 

Vegetaci6n secundaria (á).- Comunidad origimada por la destrue 
cien de le regetaciSn prl..aria, que paule encontrarse en recuperación ten 
diendo al estado original y en otros canoa prenenta un aspecto y coml.oai 
ci&n diferente. Se desarrolla en úreas agrícola* abandonadan y en zonas 
desmontaddio para diferentes unos. 

UZAJU 

C.- Conífera*. 
L.- Latlfolladun. 
(P).- ano. 
(A).- Uyamel. 
(J).- r.nebro. 

(Cu).- Cedro blanco. 

( 	tanino. 
Alle. 
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CakiWalláD D4. JULO. 

después de haber estudiado y analizado los diferentes rasgos o 

caracteres de un terreno, dse tiene'que indicar como debe usarse y qui --

tratamientos se necesitan para preservarlo en forma permanente. lisCesl-

tamos establecer. entonces, normas que nos capaciten para considerar to-

dos los caracteres en conjunto. para juzgar cada combinación diferente -

de los rasgos del terreno, así fue el carpo puede ser estudiado y tratado 
como unidad. 

¿ate en un sistema atandar'. de clasificación de tierras. aegón 

au aptitud productiva: y hace uso de todas las caracterluticas del torre 

no que pueden tener acción significativa. 

La clasificación de capacidad de uso, muestra la aptitud rela-

tiva de los suelos para loa cultivos, el pastoreo u otros propósitos. 

Se basa en la necesidad y limitaciones de los suelan, el peli-

gro de dañarlos y sus respuestas al manejo. En *ata clasificación de --

los suelos se agrupan en clases, subclases y unididan. 

Las limitaciones que restringen el uno de un suelo son lag ---

guías principales para establecer las clases de caneeldad le uso. Loa -

suelos de la Clase I en un ex tramo. virtualmeste nu tienen limitaciones. 

Los suelos de la Clase Viii en el otro extremo tienen tan neveras limita 

ciones que son de muy escaso uso al se considera m'Ion°. Las primeras -

cuatro clases son adecuadas para el cultivo y las otras cuatro r.o. (Dítí 

Mal., 1977 y R. Eart, 1970). 

CL:..5L,:i I - IV: Terrenos adecuados para el cultivo. 

i:sa.SE I - Suelos con pocas limitaciones que reetringen su uno. 

Latos euelus son: 

planos, sin peligro de erosión. 

-Profundos, generalsente bien drenados, tacilaente cul 

tivables. 

-Bien adaptados para retener la humedad, bien acacteci 

dos de nutrientes para lee plantas o de alta respuesta a los fertilizan- 

tea. 

-No :sujetos al dado de inundaciones. 

-Productivos y adaptados e cultivan intensos. 

en irles de regadío estos suelos satán o spot 

- Protegtdue por loa trae,ajos de regadlo relativamente perora-- 

mentes. 

- Casi a nivel con zonas de enreizesiemto profundo. 

Fícibeente trebejablue con capacidad favoraole le retención 
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de humedad. 

-Mo afectados de •ales. por inundaciones. erosión o problemita 
de mesto freltico. 

CLÁSS Ir:- Suelos con algunas limitaciones que reducen la clec 
ció' de plantas o requieren practicas moderadas de conservación. 

Latos suelos ¡ondina las siguientes limitecioaes, ya sean sim-
ples o combinadeiti 

...Pendiente moderada. susceptibilidad aoditrada a la erosión eó- 

lica o la causada por el agua. 

-profundidad del suelo aenor de la ideal. 

-Estructura del suelo algo desfavorable ami Codo su prictice - 
de laboreo. 

. -Salinidad o alcalinidad ligera o moderada.. 
-.Inundaciones perjudiciales ocasionales. 
+Humedecimieoto que puede corregirse por el drenaje. 
-Ligeras limitaciones clialticas. 

CLASE In.- Suelos con severas limitaciones que reducen la se-
lección de plantes o requieren práctica* especiales de conservación, o -
ambas cosas a la vea. 

Estos suelos tendrán limitaciones ya del eá forma simple o en 
'coatiinación. como las eiguientee: 

- Pendientes moderadamente fuertes con alta susceptibilidad a -
la erosión. 

- Inundaciosee frecuenten que causan dado a Ida cultivos. 
	bilidad deficiente del subsuelo. 

-Persistencia de humedad aun después da haber drenado. 

-Suelo superficial de espesor reducido. 

-laja capacidad de retención de humedad. 
-Baja fertilidad no facilmente corregible. 
-Salinidad o alcalinidad moderadas. 
-Limitaciones climáticas moderadas. 

CLAiSi. IV.- suelos con muy severas limitaciones que restringen 
la elección de plantas y que requieren muy cuidadoso ¿anejo o &atm* co-

sas. 

Las limitaciones de esta clase de suelos. ya sean en forma --
simple o en combinación, &out 

- Pendientes acentuadas con severa susceptibilidad a la *ro-- 

• Severos erectos de la erosión en el pasado. 
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- Suelos somero* y de baja capacidad de retenciém de humedad. 

- Inundaciones frecleates con daño severo a los cultivos. 

- humedad excesiva. severa salinidad o alcalialdad. 

- Clima moderadamente adverso. 

CLASES V - VIII: Terrenos no adecuados para cultivos. 

CLASE V.- Poco o.aingda peligro de 'roció.. pero tienes otras 

limiCaciomes que son imprtcticas de sobrepasar y que haces a loa suelos 

inadaptable* para el cultivo. 

Ejemplos de condiciones de suelos ea la Clase T 

- Bajíos sujetos a inuadacioaes frecuentes. 

- Una estación corta de desarrollo que impide una producción - 

normal. 

- Suelos pedregosos o rocosos. 

- Áreas en donde me estanca el agua y donde el drenaje no es - 

factible. 

CLá4E VI.- Suelos con 	 limitaciones que los hacen Lmpre 

pios para el cultivo. 

Ejemplos de limitaciones que no pueden per corregidas mos: 

-Pendientes fuertes, peligro de severa erosión, efectos de ero 

sión en el pasado. 

- Pedregoeldad, sous de earaisamiento muy delgada. 

- Excesiva humedad o terrenos inundados. 

- Salinidad o alcalinidad, climas muy inadecuado. 

CL.1SE VII.- Suelos con muy 	 limitaciones que los hacen 

inadecuados para el cultivo. 

Ejemplos de lisitaciones más severas que en la Clase VIlmon: 

- Pendientes fuertes, erosión, suelo delgado. 

- Piedras, suelo basado, sales, álcali y olida desfavorables. 

4.44E VLII.- Suelos coa limitaclones que lapides su uso para - 

la producción comercial de loa cultivos. Teles uso. como p 	ión - 

de la vida silvestre. protección de cuencas y fines de recreación son po 

sibles. 

Ejemplos de limitaciones de la Clase VIII de suelos, las cua—

les impiden su uso en la producción de cultivo. non: 

Eroei6o, pedregosidad. suelo mojado, baja capacidad de reten 

ción de humedad. 

- Salinidad o alcalinidad. ollas desfevoreble. 

- Terrenos malos, malpaInes, playas arenosas, Lreee deslavadas, 
sitios de mina, de roces y otros factores que lapiden el laboreo. 
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En el mapa de capacidad de suelo, que se ansia en esta parte, 

los factores licitantes que se emplean para clasificarlos en las dife--

rentes.clases, son los siguientes: 

T.- Pendiente del terreno. 

C.- Deficiencia de agua. 

P.- Produadidad del suelo. 

O.- Obstrucciones. 
A.- Acides. 

S.- Erosión. 

rijación del fósforo. 

I.- Inundación. 

D.-. Drenaje ¡eterno. 

S.- Salinidad. 

Los criterios usados para seleccionar, loa factores licitantes 

en sus diferentes clases son los siguientes: 

- Pendiente del terreno T.- Se otitis& casi la misma agrupa--

cit..' de pendientes, indicada en la parte de Topografía, correspondiendo 

la clase I, ■ los suelos sin pendientes; la clame II, a los que presen—

tan muy poca pendiente y que ae pueden considerar tamblín como planos; -

la clase III, corremponderia a los suelos ligeramente espinados, y set -

sucesivamente. 
• 

- Deficiencia de agua C.- Toda esta zona es considerada como -

clase II, de acuerdo a sus condiciones climáticas, que determinan la can 

tided de agua, ve puede ser aprovechada por los vegetales. 

- Profundidad del suelo P.- Se empleó la siguiente clasifica-- 
cióni 

Clase I.- Más de 80 c■ de profundidad. 

" II.- 60-do cm. 
" III.- 40-60 ca. 

" IV.- 30-40 ca. 

• Y.- 20-30 ca. 

", VI.- 10-20 ca. 

" VII.- 0-10 cm. 

"VIII.- Menos de 10 ca. 

- Obstrucciones 0.- Se tomó en consideración, obntrucciones de 

piedra y/o roca de la siguiente formal 

Clase 	Escasa 0..5%. 

" 	Mo estorba laboree agrIcolas mecanizadas 5-10%. 

" 	III.- Interfiere " 	 10-15%. 
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Clase IV.- Impide laboree agrícolas mecanizadas 15..35% 

▪ Y.- 	a 	a 	s aunque so, " 	35-60a 
▪ VI.- Excesiva 60-80%. 

• ♦II.• Muy excesiva ao-90s. 
▪ un.- Más del 9016. 

-La acides A y fijación del fósforo P.- Ambos factores liaitan-

tes, están relacionados directamente con la clase de suelo, ya que ¡ata 

determina un rango de amboa factores, que en este caso, toda la zona, es 

encuentra dentro de la clase Y. 

- fronda 1.- Para esta área, sólo se localizaron las siguien-

tes clases: 

Clase I.- Mo se observa erosión (*.ñica). 

Clase II.- Leve erosión hídrica laminar. 

- Inundación I.- Late factor licitante no existe en este lugar, 

ya que no hay inundación, en consecuencia toda el área pertenece a la --

Clase I. 

- Drenaje interno D.- £1 igual que el anterior, toda gata zona 

pertenece a la Clase I, porque presenta un drenaje interno bueno. 

- Saliaidad S.- Tambiín se puede considerar que ce encuentra • 

esta área dentro de la Tase I, ya que tiene una calididad conniderada -

como normal. 

Adenia de la identificación de las clases de la capacidad de -

suelos, por medio de los diferentes colores, taabiin se calculó el por—

centaje y el &res en hectáreas que ocupa cada clame de capacidad de cue-

lo. 

Como se observa en el mapa, se tienen todas las clases de capa 

cidad de suelo, e excepción de la I que no existe en esta zona. De --

acuerdo a sus licitantes, que los sitúan en cada clase, se sugiere a con 

tinuación un grupo de cultivos viables. 

Para lee siguientes clases de capacidad de muelo: 

2C. 

2C0. 
2CT. 
2CP0. 

2CIPO. 

3020 P. 

302CTP• 

402CTP. 



Caltlioat 

Acelga (Neta italiana) Vez cicla. 
Aguacate (Persia msericaia) 
Ajo (L114n 4ALLNIN) 
Alcachofa (Cunar. S2212110) • 
Apio (Más, graveolana) . 
Asoma (Avena nulo) . 
Zr000li (Brama/ea plaracea) Vbr. 
Calabacita (Cueurtlit4.2129) • 
Camote (Immo&  batatas ) 
cebada (biráts. S2 ) . 
Cebolla (Alliul 1225 ) . 
Centeno (leen* eereslo ) 
Cerezo (Prunus forma ) 
Cilantro (Coriandrls  patine  ) . 
Ciruelo (Prunus Cosestiga ) . 
Col (Nraociea SULASL ) . 
Coliflor (Bram:sic& oleracea ) Ven botrytia. 
Chabacano (Prunus Iraenica ) . 
Chayote (Sechiun !kali ) . 
Chícharo (nana sacien ) . 
Durazno (Pruus pszolasa ) . 

Espinaca (lpinacel oleraeea ) 
Frijol (Phaacolus  22,) . 
Garbanzo (aux orietinuz ) . 
Haba (Vicio! faba ) . 
Lechuga (Lactuca activa ) . 
Lenteja (Lens culinario ) 

mala (IZA 	) 
Mas:Lazo (Malos j ) 
Membrillo (pidonia oblan.cs ) 
Nabo ()guale!  alm ) 
Nogal W'magles  regia, 	. 
Papa (3olanuz tuberosui ) . 
Peral (JILLIS comaunis  ) . 
Perejil (Patrocinan visco, ) 

Poro (51122 mur ) 
Rábano (Zazhanua satinas ) . 

Zanahoria (Daucus eirata. ) Var, sativa. 

Porraj•a: 
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Alfalfa (ledicago sativa ) 
Sufre' (leabiaatus .sulagg ) . 
Aroao iaerae (Armaos iberaie ) . 
Umaaela descollad, (festuca  gcggálgarági ) 
Jallis (paapalua  411alakas ) . 
Urdí:1g italiano (1.oltial  ultiflorgg ) . 
as:t.:libe india (4211M1 PAUSAD ) • 
Pata de gallo (pactylie gloaermg ) 
abodos 	 ) 
amBolechl: 	 ) 
Sudan (Sol azgaigig ) 
Sorgo (sorgh41  ulluco ) • 
Treboles (Trifolig0 12 ) • 
'rigo (?riticu. val/tare ) . 
Veza (Vicie  412 ) . 

La *otea clases de capacidad del muelo: 

403P2CT. 

Se recomiendan loe siguientes cultivos: (No ea indican los gi• 
y especies, porque aparecen en el grupo anterior). 

Cultivos: rorrajeal. 
Acelga. 	 Natal 
Ajo. 	 Bromo inerme. 
Alcachofa. 	 CaAuela descollada. 
apio. 	 Denis. 
ÁVOInie 	 Raiding. 
Brocoli 	 Lespedeza (Lespedezg 
Calabacita. 	 gp). 

Pata de gallo. Cebada. 
Cebolla. 	 Rho des. 

Sudan. Centeno. 
Treboles. Cilantro. 
Trigo. Ciruelo. 
%L'. Col. 

Coliflor. 
Chayote. 
Chícharo. 
Espinaca. 
frijol. 
Garbanzo. 
Haba. 



Lechuga. 
Lenteja. 
Mafia. 

Nabo. 
Papa. 
Perejil. 
Poro. 
Rabino. 
'orco. 
Zanahoria. 

Zn sosas, con capacidad del suelo, como las siguientes: 

3T2a. 	 403T2CP. 
3T2CP. 	 4T2C. 
3T2CS. 	 3TPD2C. 
3202CP. 	 403TP2C. 
3T2CP0. 	 4T3P02C. 

Los torrejas recomendables seo: 

Avena. 	 Lespedees. 
Cebada. 	 Pata de gallo. 
Centeno. 	 Treboles. 
Dallie. 	 Veza. 

Para los suelos con la siguiente capacidad: 
445‘02C. 
41903T2C. 

MTP02C. 

forrajea: 
Avena. 	 Lespedeza. 
Centeno. 	Treboles. 

Para tener un mejor conocimiento de los requerimientos de algo 
nos de los cultivos propuestoe, se proporcionan las siguientes generali-
dadeei 

ACt144.- Exigencias parecidas a la remolacha; respecto a abo—
nos tiene senos requerimientos. Soporta casi todos los climas; resiste 
loe fríos de invierno, prefiere los sucios yrutundos, teniendo un rango 
de PH, generalmente sacre 6-6.8. 

AJO.• de desarrolla mejor en climas templados, pero no demasia 
do hacedoe. Prefieree tierra. suelta*, aun bien arenosas. 
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Álcácmora.- Plasta delicada: se defiende del frío y de la mu- 

cha humedad. Le favorecen los climas templados; con terrenos profundos 
de abundante materia orgánica y con fertilizantes. O 	lmente a un 1417. 

APIO... Prefiere los climas fríos; con suelos de fácil riego y 
provistos de humus. PM este• 6-6.7. 	• 

WOCOLI.. Tiene las simia. exigencias que la coliflor. 

MOLLA.- Hay muchas variedades que se adaptan mejor o peor a 
cada tipo de clima. Prefieren las tierras sueltas y ligeras. 

CLUTZNU.- la el más rdetico de los cereales de grano pequedo, 
es por eso, que ■e adapta a condiciones diversas de suelo, clima y hume-
dad; además madura más rápido que cualquier otra especie de invierno. La 
rusticidad del cultivo, así coso su habilidad para desarrollarse bien --
ada cuando los suelos sean pobres, han ocasionado su uso ea los suelos -
arenosos y que generalmente no son apropiados para la producciánde otros 
cereales de granos, la el cereal aás tolerante a los suelos ácido* y --
arenosos ligeros. Crece bien en suelos con textura de arena o arcilla, 
de PR:4.5-8.5 y de profundidad variable y adn en suelos pedregosos. El 
cultivo de este cereal es bueno en zonas donde existen ~tantas deseca-- 
dos o en tierras de bosques maderables reciin icenwitudoo y en t 	nos 
aubaarginales muy frios para otros cultivos{ pero es ale propicio y ae -
prefiere el cultivo del trigo en terrenos con textura de migajón o miga-
jón arcillosos. Una de las caractériaticas de este cultivo es su aabili 
dad para sobrevivir a temperaturas extremadamente bajas. 

euizo.- No es exigente con respecto al cliaa. Se adapta a to 
dos los muelo., aunque sean pedregosos, secos y calizos. Pero no soporta 
inundaciones. 

CILANTRO.- Norsalmente, prefiere terreros profundos y soleados. 

CIRJLLO.. Resiste las bajas temperaturas y las heladas. no es 
exigente, con relación al suelo; sólo rechaza los demasiado arcillosos, 

'secos o arenoso.. De los suelos permeables, profundos y flartiles, se ob 
tienen grandes cosechas. 

COL.- Prefiere los cliaas suaves y hdaedoa, resiste las fuer--
tes heladas. Se obtienen buenas cosechas en terrenos frescos, profundos 
y algo compactos. 

COLITLOM... le sensible a lee heladito, por lo que en climas — 
!nos, las siembras debes hacerse en lugares abrigados. Prefiere los te 
cresos sueltos, aullidos y bien abonados. PHt6:S•7. 

OlaiLMO.... Se adaptas a suelos liaereaeate aromosos, bien dreng 
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dosi así como a varios tipos de suelos; pero loa muy salitrosos los per- 

judica*. 

UPIMACA.- La climas templados so muy calamocos. Resiste bien 

el frío, hasta 50C. bajo cero. Requiere de tierras fértiles y abonadas. 

Vive mejor en suelos profuados y francos algo sueltos. PRi 6.5-6.7 . 

Se adapta a diferentes climas y suelos, prefiriendo -

los fértiles, ligeros y bloom drenados. 

HARÁ.- Resiste casi todos loa climas. Vire mejor en los sue-

los ricos en potasa y cal. Prefiere los terrenos arcillo-calizos no ex-

cesivamente fuertes; mo se da muy bien en los muy sueltos. 

I.¿CdUGA.- Existea variedades para todos los climas, requieren 

de gran riego. Viven aejor en tierras suelta a compactas. PE: 6.6.5 . 

WARLSIU.- Le acomoda a todos los climas, teme senos al frío - 

que al calor, prefiere los climas búmedoe. 	relación con el suelo, -

es menos exigente que el peral. Requiere de terrenos sin mucha agua. 

HEMBRIi.W.- Resiste lea heladas moderadas. Las tierras apro-

piadas son las aiasas que para el peral. Poco exigente en lea condicio 

nes del suelo, siempre que ¿ate no oea árido. ion mío apropiados lon -

terrenos profundos, fértiles y húmedos pero con buen.dreneje. 

WA30.- Za climas templados y húmedos de preferencia, pero tan 

biés puede desarrollarse en climas fríos. Prefiere los terrenos de con 

sistencia media. 

tioaÁL.— Prefiere climas templados. afectándole el mucho frío 
o calor. Requieren tierras profundas, siendo las más apropiadas las ca 

lime, arenosas o las arcillo-calizas; aunque se desarrolla también en 

las pedregosas profundas, pero secas; no soportando el agua estancada. 

PAPÁ.- Yo tiene exigencias del medio ambiente. Prefieren los 

suelos sueltos y permeables; aunque me puede desarrollar en todos loe -

suelos. 

La climas templados, pero soporta bien el trío. No -

es aconsejable en terrenos con pendiente. Prospera bien en tierras li- 

mosas o rético-arcillosas p 	bles. 

Prefiere suelos profundos y sueltos y con clima cá-

lido. eunlue soporte el frío. 

WIJAW).- Son poco exigentes con el, clima, requieren terrenos 

fLettles y sueltos. 

4S:00.4JeiLÁ.- Crece en todos loe climas; prefiere los terrenos 

r, 
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soleados y aireado.; pero los pedregosos no le convienen. 

AYENA.- Loe requerimiento* del suelo son senos especificas que 
para el trigo y la cebada. Pero sia mayor producción es en suelos limo-
sos y aluviones. El PH varia de 5 a 7. Se muy sensible a la salinidad 
del suelo. 

ALFALFA.- En gran variedad de suelos. pero los ~joros rendi—
mientos se obtienen en migajones profundos, en arcillosos o en sarga are 
nos., que estén bien drenados y con un contenido relativamente alto de -
meterle orgánica. Pueden crecer en suelos moderadamente alcalinos, pero 
no sobre los altamente alcalinos. Late cultivo presenta un mejor dese—. 
rrollo en suelos limoso-arenosos, calcáreos con alto contenido de Maro.. 
ro y potasio. No se desarrolla bien sobre los suelos que son decidida--
mente Leidos. 

Este pasto crece mejor en suelos profundos. de textu-
ra ligera, así como también en suelos arcillosos. PH:7-7.5. Paja tole-
rancia a la salinidad. 

BROKO... Se adapta • la mayor parte de los climas templados, es 
. resistente a la sequía y a las temperaturas ext 	 Crece sobre gran  

variedad de suelos, incluyendo los migajones arenosos; pero con mejor de 
&arrollo en los suelos profundos, fértiles y bien drenados de migajón li 
soso y migajón arcillosos. 

CEBAD», de adapta a diversos tipos de climas y suelos. de ha 
reportado coso tolerante a la alcalinidad, en comparacidn con el trigo y 
avena, prospera mejor que ambos en eueloa de textura arenosa, no así, en 
suelos con PH ácido. Los mejores rendimientos se obtienen en suelos de 
tipo mig.j6n con buen drenaje, profundos y con un Pd de 6 a 8.5 . 

DÁLLIJ.- Vive en .;ran variedad de suelos, pero crece mejor en 
euelon profundos, húmedos y fértiles. E4 resistente a la sequía. No ee 
adapta bién a suelos muy arenosos. paro se obtienen buenos resultados --
con una fertilización adecuada. 

M'a... Prospera en diferentes tipos de suelos; sin embargo, -- 

son mejores los suelos con textura ala o senos franca, que permiten el 
buen 4 	llo del sietes& radicular. Existen muchas variedades, que -
se adapten • varios tipos de climas. 

4uRUO.- in diversidad de suelos, pero crece mejor en terrenos 
ligeros. profundo. y ricos en nutrientea. tete cultivo puede crecer en 
terrenos coa ciertas proporciones de sales solubles que limiten a otros 
cultivos. ?lene csracteristldes que le dan e...Lateaste a las sequías. 
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TRUDE.- Tolerante a suelos de mediana acides y se desarrolla 

hiato ea suelos arenosos como arcillosos. 

TRIGO.- Crece en climas fríos. siendo la baja fertilidad del 

:suelo el principal' factor limitaste. 

VEZA.- Con gran resistencia al invierno, adaptándose a suelos 

tanto arenosos ligeros como también a los suelos más pesados. 

coscumrodu. 

El conocimiento topográfico de una nona es muy importaste, --

ya que no sólo influye en el establecimiento de una determinada vegeta-

ción; sino también en las características del mismo suelo, como seria: 

Afectando la cantidad de precipitación que absorbe y retiene 

el suelo, relacionándose, entonces, con la humedad. 

Influye también, en la velocidad de eliminación de suelo, o --

sea, la erosión. 

Determina el movimiento de una área a otra, de materiales en -

suspensión y solución. 

Por estar relacionada, la topografía con la humedad, también -

es determinante en los procesos químicos y biológico, del intemperiamo. 

En terrenos con pendientes fuertes, eliminación constante de -

la capa superficial puede llegar a mantener expuesto* los horizontes in-

feriores. Debido a esto, los terrenos con pendientes fuertes, tienen un 

solus más delgado. 

En esta zona un alto porcentaje de pendientes elevadas hay, poli 

lo que debería existir el problema de la erosión de estos suelos, sin em 

bergo, esto no ocurre, debido a que estos lugares de mayor pendiente, ea 

tin ocupados por bosques, evitándose de sota forma que se erosionen. 

El clima es un factor muy importante que determina indirecta—

mente, el tipo de vegetación natural; debido a esto, hay gran semejanza 

en la distribución del clima, la vegetación y loo suelos en la superfi—

cie de la Tierra. 

Los factores climáticos afectan le cantidad de materia orgénis 

ea incorporada en el suelo, de la ~I son ramponnables, loa microorga-

nismos que en ella viven. 

Esta región no presenta una temperatura extremoae, permitien-

do la presencia de gran variedad de plantas, ya que le temperatura media 

anual es de 16°C. 
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Resulta ea esta moza más fácil aclimatar vegetales de regiones 

algo Mili friss. que cultivos tropicales, que requieren una temperatura -

mucho mayor y generalmente gran humedad. £1 agua proporcionada por la -

lluvia, es suficiente para el establecimiento de muchas planta., sin em-

bargo, no se puede considerar como excelente• 

Se ha observado que una alta precipitación está asociada con 

altos contpnidos de materia orgánica y de arcilla, ashteso, la capaci-

dad de intercambio catiónico, aumenta tambiín con la mayor precipiteción. 

En las regiones húmedas el lavado libera fácilmente al sodio.-

Cuando el suelo !latí saturado de sodio, en un 15% o ala, o existe una cap 

t'Atad apreciable de carbonato de sodio en el suelo, el valor de PH puede 

ser entre 8.5 y 10. Esta región no tiene exceso de sodio y,, en conse—

cuencia, los valores de PH no son tampoco altos. 

La influencia más importante del PH ea en el crecimiento de --

las plantas, debido al efecto que ejerce en la asimilabilidad de los nu-

trimento'''. El rango de PH de estos suelos ae puede considerar adecuado. 

Cuando la saturación de las banca es menor del 100%, el aumen-

to del PH se asocia con el incremento en la cantidad de calcio y ■agne--

sio en la solución del suelo, ya que estos mtamtales son comunaente las 

bases intercambiable!' dominantes. De acuerdo con los análisis del CE'2E-

HAL, determinaron que en esto!' suelos la saturación de badea es menor --

del 100% y el PH no es alto, ni tampoco hay calcio o Mg en abundancia. 

La asimilabilidad del potasio, generalmente es buena en suelda 

alcalinos que reflejan lixiviación limitada. 

En base a lo anterior, incrementos en la saturación de basen, 

producen aumentos en el PH y vine 	 

El potasio me encuentra en bajos porcentajes como catión inter 

cambiable, pero este relativo bajo nivel del elemento permanece constan-

te en la mayoría de los suelos. 

En relación al fósforo, se puede considerar que esta zona tie-

ne mala fijación de este elemento. 

Loa cationes del suelo en forma intercambiable satán en equilt 

brio, pueden mar reemplazados pero se pierden por efecto• del agua, La -

hidrólisis es muy lenta. El intercambio ee completo sólo cegando se agre-

te en exceso un catión. 

, 	De acuerdo a los análisis de laboratorio que ce practicaron a 

las diferentes muestras del muelo, se obtuvieron valoren de PH que tien-

den a ser básicos; esto ea gran parte ee consecuencia de la composición 
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de lea rocas Madre de esta zona, que coso se observa ea el papa geológi- 
co. son rocas ;Asiese. 

Las densidades aparentes aumenten con la profundidad en el per 
fil del suelo. Esto se debe a bajos niveles de materia orglaica, menor 
agregacióa y ata compactación. La compactación forza al máterial sólido 
dentro de los poro■ del suelo; esto reduce el «aspecto poroso total y su--
menta la densidad aparente. Las laboree de cultivo usual ausentan el es-
pacio poroso y disminuyen la densidad aparente. ¿atas relaciones en las 
própiedades del suelo se observan en esta región, coso se puede *preciar 
en los resultados edafológicos. 

Los colores oscuro■ o negros se deben generalmente a la materia 
orgánica, pero este efecto, a veces también, es producido por la sagneti.» 
ta y el bióxido de manganeso. En emita zona el color •e debe tanto al con 
tenido de materia orgánica, como a la presencia de basalto que es de co--

lor oscuro. 

El contenido de materia orgánica en los suelos es muy variable, 
alcanza desde trazan en los suelos deeirticos hasta un 60-95% en los tur-
bolos. Los horizontes A de suelos explotados agricolamente, coso son la 
sayona de esta zona, presentan por lo general valores entre 0.1 y lOh de 
materia orgánica, cpyo contenido decrece en le profundidas en el perfil 
del suelo. En esta región el contenido de asteria orgánica se encuentra 
dentro de este rango de concentración, presentando también esta relación 
de decrecer con la profundidad del suelo. 

La clase de suelos predominante en este lugar ea el Feozem, que 
por sus características, puede ser aprovechable para usa agrícola, que ea 
el miamo que se le está dando en esta re Sión; además de aprovecharlo tam-
bién, pare paztizales, colo aparece en el ;sepa de uso del suelo; sin em—
bargo hay una gran área en este mapa, que disté ocupada por bocines, la --
cual en forma ■áe o menos general, corresponde a lugares con pendientes -
fuertes, que sobreponen los límites de la clase IV de capacidad de los --
suelos y que por lo tanto, no pueden ■er aprovechables para l■ agricultu-
ra, siendo ou, uno ate apropiado, el que actualmente tiene, o sea, uno fo 
rectal; siendo muy recomendable evitar su tala, ya que facilitarla de es-
ta forma, una rápida erosión del suelo y los rendimientos egricolss dismi 
nuirisn petilatinearnte hasta llegar a ser no eprovelhables. 

sin embargo, este lugar, por encontrares situado dentro de los 
limites del Distrito rederel, tiende a ser rápidamente poblado, principal 

•ente en les zonas de menores pendientes, que con precisamente lee que ee 

dedican a la agricultura. 
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Por este motivo, posiblemente irá desapareciendo la agricultu- 
ra en este tonel, p 	endose por si¡or.tiemno loa bosquem, • , 
mente por sus características de pendientes elevadas, ya que esto difi--
culta el establecimiento de casas. 

No obstante, por ahora, ea conveniente conocer las condiciones 
ambientales que esta región brigada para la agricultura, que coso me puede 
analizar en este trabajo, son adecuadas, aunque no lleguen a ser óptimas. 

Esta zona sn forma general, no presenta problemas de eroeión, -
lo cual es una gran ventaja que se debe tratar de conservar, aunque des--
pués de algún tiempo, llegue a convertiree en zona urbana. 

Las regiones ah susceptibles a la erosión. son aquellas que --
presentan pendientes mis fuertes, siendo por lo tanto, a lile que se debe 
tener eón atención para evitar que se erosionen. En forma general una -
de lee medidas m40 adecuadas, es el establecimiento de vegetación, ya --
que con sus raíces evita que el suelo se pierda. 
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