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RESUMEN 

El trabajo es un estudio edafológico preliminar de 
suelos del Ejido Santo Domingo, Municipio de Ocosingo, Edo. 
Chiapas, en cuanto a sus características físicas-Químicas y su 
clasificación de acuerdo con el Soil Survey Staff. Soi1 Taxóno 
my, U.S.D.A. 1975 

El número de perfiles practicados fue de 12, toman 
do como criterios para su colecta, el cambio de vegetación,cul 
tivos y el relieve. 

Dichos suelos van de someros a medianos y profundos 
de colores obscuros, de textura migajón, densidad aparente y re 
al bajas, C.I.C.T. y porciento de Materia Org5nica altos. El 

calcio es el catión predomiante en el complejo de interbambio, 
siguiéndole el magnesio. El potasio, sodio y fósforo se encuen-

tran en bajas cantidades. Los nitratos son altos. Se encontró 
alofano en algunos perfiles como resultados de la contaminación 
de ceniza volcánica. 

Se Clasifica a los perfiles dentro de lo, Ordenes 
Mollisol y Ultisol. 

I 
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1I 	INTRODl1CCION 

Desde tiempos remotos, el hombre ha modificado los 

diversos sistemas ecológicos. Esta modificaeiún se ha incrementado 

en los últimos arios, debido al crecimiento desmesurado de la pobla 

ción humana 

Por lo que las zonas tropicales han adquirido una 

importancia relevante, ya que con el desarrollo y explotación 	di 

sus recursos, se piensa resolver problemas económicos y sociaic 

(Quiroz-Flores, 1977). 

Sirain et al (1971) indican que para implementar 
el manejo de un ecosistema se reruiere de una caracterización del 

mismo, incluyendo un estudio, de todas las posibles alternativas 

en el manejo y un análisis del n-sible impacto sobre el ambiente. 

En lo que se refiere a los suelos t -ooiea1es, fnui 

lora (1955) dice que '' se cono._e muy poco de nuestras zonas tropi -
cales e intertropicales, pues a pesar de las amplias y extensas ir  
vestiyaciones que se han realizado, todavía existe bastante confu-

sión con respecto a los procesos que intervienen en la naturaleza, 

formación y desarrollo de los mismos.' 

Los suelos tropicales presentan hala  fertilidad co 

mo consecuencia de las altas tasas de intemperisrmo químico a tra-- 
vés del tiempo ( Martín, V. 19F41). 
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Por lo mencionado anteriormente, la vegetación jue-
ga un papel importante, ya que la materia orgánica que no es trans 
formada por la respiración de los tejidos vegetales es aprovechada 
por los descomponedores primarios con la consecuente y futura libe 
ración de nutrimentos ( Jiménez-Avila, 1979 ). 

En los trópicos, donde se ha abusado de la explota-
ción del recurso vegetal, este ciclo se ha visto roto, provocando 
un deterioro paulatino de los suelos en cuanto a su fertilidad y 
en segundo término la reducción y pérdida del recurso debido a la 

erosión. 
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11.1 	L1'' SELVA LACANDONA. ANTECECEIITES DE SU DEVASTACION EN LA 
EPOCA CONTEMPORANEA. 

Dadas las condiciones del México de fines del siglo 

XIX a nivel sociopolítico, fueron prooicias Para el saqueo del re 

curso maderero por parte de las compañías maderera', tanto naciona 

les como extranjeras, siendo las segundas las más beneficiadas y 

antiguas en la explotación del recurso, ( Pamos H. 197C  ). 

Ya en el siglo XX, estos mon000l ¡os empiezan a de -

estabilizarse. El principio de este desequilibrio se da en forma 

colateral con el problema de Los Altos de Chiapas, el cual con,i 

te en el despojo y expulsión masiva de grupos étnicos de :u: tie-

rras de labor, por una serie de condicionantes como lo son el nc: 

paramiento de tierras en manos de particulares, la baje rrcducc

ón de las tierras no enajenadas por ser inservibles a causa de la 

topografía y la sobre-explotación en las fincas algodoneras. 

Es baje estas circunstancias como los habitantes de 

Los Altos de Chiapas "bajan a la Qeyíón Lacandona; en busca de 
nuevas perspectivas, y es en las monterías donde encuentran una 

forma de sobrevivir vendiendo su fuer::a de trabaje como monteros,, 

lagarteros o chicleros. 

Estas condiciones repercutieron en la configuración 

de los núcleos poblacionales lacand;nes, quienes en menor o casi 

nula proporción se alquilaron en dichos trabajos, internándose a 

lo recóndito de la selva. 

Es al decaer la demanda de) chicle nor la aparición 

de la goma sintética y la suspensión de las concesiones a particu 

lares, cuando la explotación maderera cae en recesión, dejando 

sin fuente de trabajo a los naturales de Los Altos y ante esta si 

tuación se encuentran en la disyuntiva de regresar o quedarse. 
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Mís sin embargo al descubrir tierra de nadie vislumbran la posibi-
idad de quedarse. Siendo esto el Principio de la colonización y 

de los primeros desmontes por parte de el los para la siembra y el 
regreso por la familia, 

El actual Ejido de Santo 9omingo es el lugar donde 
se llevan a cabo estos torimeros asentamientos siendo el arNo de 
1947. Este hecho marca, corno tal , la cúlonizac¡3n espont.lnea de la 
Selva L7candona. 

Dadas las características ecolónicas y costumbres 
de producción de los meares de origen, e Stas chocaron al imple-
mentarse en otro Ccosistema, limitando los asentamientos, funda - 
mentales por plagas y enfermedades tanto en los humanos como en 
los cultivos iniciados. Es en estos trances cuando entablan con - 
tacto con los conocedores del medio, los Lacand<ones, nuienes 	les 
transmi ten los conocimientos necesarios para manejar y conservar 
el recurso ( Pérez, II. 1081 ) 

Fue el monocultivo de maíz su primera opción de so-
brevivencia alimentaria, para pasar posteriormente a una nueva e-
tapa, la de los cultivos asociados, bajo un estricto respeto al 
suelo, en cuanto a sus uso y descanso. En todas estas acciones se 
deja sena i r la sapiencia de los herederos de la ce! tura maya , los 
Lacandones. 

En 1957 el Ej ido de Santo. Dorningo sol ¡cita a la Se-
cretaría ele la Peforma Acraria la renularización de 1,1 tierra po-
sesionada, resolviéndosele f,lvnr•.-,bier•enr.e en el año 19E1 el dia 
18 de mayo ( Diario Oficial de 1a Feder,ción, q  de Junio de 1901). 

Siendo uno de lo:, 	rrobler.v, cruciales de t+, xico, la 
tenencia de la tierra, aI suceder el fenómeno de coloniza?cicin es-
pont.:inea de la Región La+c.'ndnna, se visual iza a nivel nacional al 
sureste mcxícano, como un,' válvula de escape al nroblema agrario, 
tratando con esto reducir al inínim.-, las fricciones con los intere 
ses de los pcquer;os y erandes propietarios de tierra. 

En nlen euforia de invitación del Gobierno, a la 
colonización de 1.ierr•a, son pocos los gr•upos campesinos ajenos al 
Estado de Chiapas , que se aventuran a la pmnrNa: 	'i on,i,, nr,innc 

reducidos de Veracruz y Guerrero los oue aceptan el reacomodamien 
to, 
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Para ese entonces, los no invitados a la "cena", los naturales de 

Los Altos, continuaban ''bajando. a la región lar_andona, establecí 

endose y solicitando la legalización de tierras. 

Es al transcurrir el ario de 1962, cuando el Ejido 

de Santo Domingo, así como otros Ejidos, solicita una anmpli<icicin 

de tierras el 20 de noviembre de 1962, decretíndose a su favor el 

19 de agosto de 1964 ( Diario Oficial de la Federación, 2 de Dici 

embre (le 19714). 

Fue el Ejido de Santo Qorninoo el último en concedér 

sele esta gracia. Ya para entonces la mieración había alcanzado 

dimensiones inesperadas que amenazaban intereses particulares.An-

te tal situación, se implementó una carnp.ara a nivel nacior'' de 
desprestigios a los colonizadores, colocándolos a la tu.. pública 

como los causantes principales de lo devastación de la selva a 

causa de la zona-tumba-quema, práctica trad±icona1 de cultivo de 

sus productos básicos de :.uusi:;t: r.i,, Si bien estos rr¥todes eaa- 
san efecto sobre el ecos 	ter.;.. , s¥ i es a:.e no sc  r. llevados n c; ,,)o 
bajo una metodología y calendario establecidí;s; en sí, jamás han 
llegado a los extremos de destrucción prot)iciados por las compartí 

as madederas desde fines del si¥71r; XIX hasta nuestros días (Raros, 
H. 1978 ). 
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1 1.2 COId I GUARAC I o?J ACTU! L DE LOS NUCLEOS POBLAC I OVALES Y LA D I NA-
P!CA DE DETERIORO. E"! LA SELVA LACANDONA. 

Factores citados por Ramos , 11. 1978 , en cuanto a la di n írr.i ca 
socioeconomic:a de la región y su relación con los recursos. 

- 	Nulifieación de las concesiones a compartías madereras, pasan 
do dichas tierras a formar parte de rerrenos N,icionales. un 
monto de 168,920 heetíreas ( fliario Oficial de la Federación 
9 de Noviembre de 1961). 

- 	Declaración como Terrenos !!.,cion;;lc'; de un total de 160,211. 
hectáreas, en manos :.':: partic,ulr, rr,; (Diario Ofia al de la Fe 
derac i rín , 13 de ¡Hoste de 1 961 ,1 . 

- 	Resolución presidencial con fecha 22 de ! ,:v i em.bre de 1971  en 
favor del grupo étnico Lacandún , otorr,ánd les a 66 familias 
un toral de 611+,321 hectáreas, as 	como esthlrci ndo la nu- 
lidad de traspasos entre eartice:!::re, ( Diario Oficial cc la 
Federación, 6 de Marzo de 1972). 

- 	Dadas las acciones llevadas a cabo, se expu'n a un.r -.,ituaci-
ón de iferal¡dad a los n(icleos pobIcDcienales asentadte tanto 
en tierras dotadas al grumo Lacnndrín como en Terrenos Nacio-
nales. 

- 	Implementaraeión y creación de Nuevos Centros de Población (N. 
C.P.) " Dr Manuel Velasco Sú.orez '' y ''Luis Ccheverrr'' con 
el forzado reacomndamiente ele los grupos dispersos en 1,1 yt  
va. 
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'' En cl l'" dc' 1963, el aparato Estatal, a través de la Na-
cional Financiera S.A., propone la creación de una empresa 

fore' ' 1 , de participación estatal en que NAF I NSA como par-

tic¡pante mayoritario, aportaría el 51 .. del capital social 

la comunidad lacandona el 25 3, y la iniciativa privada repre 

sentada por los industriales, el 2 	. 

De esta manera nace la empresa de Asociación "Mixta' que se 

denominaría Compar'ía Forestal Lacandona S.A. 

(COFOLASA) " ....................'' 	Es de notar aue pese a 
las medidas adopatadas en la nueva etapa de la intervención 

capitalista de estado por medio de CQFOLPSA, no se han adop 

todo las supuestas medidas de reforestación y conservación 

de las especies tropicales;, ya que se observa el mismo méto_ 

do de las compañias privadas, esto es, extraer la máxima u-

ti 1 idad posible s in tornar en consideración caes tíonarrderitos 

de orden ecológico, ni se ha hecho un replanteo en cuanta a 
la actuación de esta cnrnreºa en la manera como desarrollar 

la región, y mejorar el nivel de vida de sus pobladores 

(Ramos, k., i97F ) . 



DISTRIBUCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA SELVA LACANDONA 

DESPUES DE LA RESOLUCION PRESIDENCIAL PUBLICADA EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACION 6 DE MARZO DE 1972. 

DISTRIBUCION 	SUPERFICIE 	PORCENTAJE DE 
EN NECTAREAS 	LA SUPERFICIE 

TERRENOS NACIONALES 	364,117 	27.814 sZ; 

COMUNIDAD LACANOONA 	61L,321 	45.95 

EJIDOS Y COLONIAS 	298,431# 	22.PI º; 
AGRARIAS 

PROPIEDADES 	31,1440 	2.40 

PARTICULARES 

TOTAL. 	1'303,313 	100 ti: 

( Sub-Secretaria Forestal y de I. Fauna, S.A.G. (1975). 

Citado por ( Rarnos H. 1978 ). 
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CUADRO 1 



La productividad de los cultivos va de re-
gular a Laja, con excepción del ajonjolí (ver cuadro ),obser-
vánd••,-e que los principales cultivos son producidos para la 

la 1 i zacibn. 

PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN 

EL EJIDO STO. DOMINGO 

CULTIVO SUP.CULTIVADA Ton/Ha AUTOCONSUMO VENTA. 

Ha. 

Cuadro No. 2 
(Pérez, 1981) 

IO 



De las anotaciones y cuadro precedentes se desprenden las 

siguientes consideraciones: 

Que no obstante ser los lacandones, ponedores de una gran 

extensión de tierras, no son los causantes del daño ecoló 

gico que sufre la región, dado su número reducido de po - 

blación ( 66 familias ). 

- 	Que los inmigrantes de Los Altos de Chiapas, en su peregri 

nar por la selva lacandona en los 15 años antes de su rea 

camodo, dada su baja densidad de población y las prócti - 

cas de producción, no pudieron haber causado la atroz de-

vastación de los recursos, 

Que la dirección del proceso de las acciones forestales 

ha estado en manes d gentcs con intereses particulares o 

empresas paraestatales cc;¥o es el caso de COFOLASA, en am 

bos casos con funestas consecuencias para el recurso vege 
tal y el recurso suelo. 

- 	Que son insuficientes los estudias eneºmina<,cs al conoci-

miento, comprensión y dinámica de los recursos. 

- 	Que dichos estudios son vitales para la planificación de 

programas encaminados a dar alternativas reales acordes 
con las condiciones que rodeen al recurso o recursos en 

cuentión; para su canserva,.ión. uso, manejo. 

II 



Hl 	OBJETIVOS 

- 	Contribuir al conocimiento de la dinámica de los suelos 

de origen calizo en el trópico húmedo. 

- 	Conocer las características físico-auímicas de los sue- 

los de i 	zona de estudicu. Ejido Santo Domingo, 1unici-

pio de Ocosinon, Estado de Chiapas. 

- 	Clasificar los suelo, de la zona de estudio tic acuerdo 

al Soil Survey Staff. Soil Taxónor;y U.S.0.A. 1975 . 

- 	Sugerir procedimientos encaminados al mejor uso y con-

servación del recurso suelo en la zona de estudio. 

.LG 



IV 	SUELOS DERIVADOS DE ROCAS CALIZAS 

IV,1 	EL CALCIO 

De los elementos esenciales para la vida, el cal 

cio es uno de ellos, desempañando funciones tanto de estructura 

como de función metabólica en los seres vivos. 

El calcio se encuentra en grandes cantidades en 

suelos derivados de rocas sedimentarias calizas, fundamentalmen 

te en aquellos formados en el Período Cretácico de la Era Meso-

zoica. 

La edafogénesis de los suelos se ve influenciada 

de manera determinante por la presencia del calcio, condicionan 

do la reacción del suelo, distribución y humificación de la ¡Tia- 

teria orgánica, estructura tipo migajón a causa de la formación 

de complejos humo-arcillosos, retención, solubilización y asimi 

laeión del fósforo y el potasio, insolubilizacivn del manganeso- 

y fierro. 

IV.2 	SUELOS CALIZOS 

Duchaufour (1975) denomina a los suelos formados 

sobre rocas calizas, dolomíticas u otros materiales calcóreos, 

como suelos Calcimorfos. 

Son las Rerrdzinas el suelo, típico de esta cla-

se con un perfil A C, rico en materia orgánica y carbonatos, 

con un horizonte 8, en caso de existir muy reducido. Evolucio-

na por desearbonatacirón hacia suelos pardos baje, condiciones 

específicas de clima y vegetación. 

13  
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Los suelos calcimorfos para su estudio provisional 

se dividen en: suelrrs ralcimorfos de llanura y suelos humíferos 

de m,. tañas. En esta ocación sólo se mencionarán los primeros da-

das las características de la zona de estudio. 

IV.2.1 	SUELO CALCIMORFOS DE LLANURAS 

2.1.1. Rendzinas. 

La roca madre siernore es caliza, pero el suelo for 

mado sobre un afloramiento calizo no necesariamente es una rendzi 

na. Para su formación es necesario una mezcla íntima de la caliza, 

materia orgánica y elementos sil ¡catados. Estas condiciones se Ile 

van a cabo en calizas blandas ( cretas ) y coluviones. 

Una rendzina típica soporta un tipo de vegetación 

xerofila '' con un perfil de tipo A C, con horizonte obscuro, con 

piedras calizas en gran número estructura granular e intensa acti-

vidad biológica. Presenta un elevado contenido de caliza activa,hu 

mus de neoformaciún microbiana y un pU mayor de 8 ( Duchaufour, 
1975). 

Las r•endzinas típicas se diferencian entre sí por 

la cantidad de caliza o humus. 

a) Rendzina Empardecida. Presenta menor cantidad de carbonatos en 

la fracción fina y un horizonte 6 de poco espesos. 

b) Rendzina Negra Forestal. Es más humífera que las típicas; en ca 

so contrario las Rendzinas Blancas o cris claro son ricas en 

carbonatos. 



Como suelos con problemas para las plantas calcrfugas que pre-
sentarán deficiencia de varios elementos a causa del antogonis 
mo con los altos contenidos de Calcio. 

2.1.2 	SUELOS PARDO CALIZOS. 

Se diferencian de las rendzinas por poseer carbona-
to de calcio activo en todo el perfil, principalmente en el ho-
rizonte ( b ). Son suelos de formaciones características de 
afloramientos de roca mixta, más ricas en arcillas y elemntos 
silicatados que en carbonatos. Su evolución es rápida, por medio 
del humedecimiento de arcillas, sin procesos químicos de altera 

eión, por lo que la mayor parte de las arcillas del suelo en 
formación son heredadas. El perfil, en su estrato superior, es 

pobre en carbonatos, presentando un mull " eutrófico '' saturado 
en bases. Presenta una estructura deficiente en comparación con 
la rendzina típica, y el grosor de dicho horizonte no excede 
de los 10 cm a causa de la erosión. Los suelos pardo calizos 

vérticos presentan anchas prietas y superficies de deslizamien-
to. Mientras que los suelos pardos calizos hidromórficos, mues-
tran una reducción parcial del fierro, lo que le confiere la 

banda cromática al perfil, a consecuencia de un mal drenaje (Du 
chaufour, 1975) 

Los suelos pardo calizos, agrícolamente, son mejores 

que las rendzinas. Poseen menos ocdregosidad y su horizonte (B ). 
puede almacenar agua. El bajo contenido en carbonatos y oH cer-
cano a la neutralidad influyen favorablemente en la nutrición ve 

getal,ya que existe menos insolubilidad de los elementos y oligo 
elementos esenciales. 

15 



c) - Rendzinas Parda Antrópica. Es aquélla formada en sucios de 
rendzinas forestal, en que su perfil se ve " aclarado '' 
por la remoción e intemperir.ación de piedras calizas r^odi-
ficando con esto la estructura grumosa regular a Granular 

redondeada y la mineralizaación de una parte de la materia 
orgánica a causa de un cultivo prolongado. 

- Las rendzinas en general se manifiestan como suelos donde 

se realiza una mezcla rápida de restos orgánicos y compues 
tos minerales, 	involucrando una nitrificación aceptable 
como lo denota su relación C/t: que es del orden de 12 a 15 

para las rendzinas forestales y de 10 a 12 para las rendzi 
nas de césped. Además, se observa la formación temprana dr. 

los complejos húmico-arcillosos, aue engloban a los ácidos 
húmicos y grises, así como otros compuestos poco transfor-
mados que le darán características específicas al suelo,co 
mo son la estabilidad de les agrenados y la crnfiguración¥ 

de una buena capacidad de intercambio catiónico ( Duchaufo 

ur, 1975 ). 

16 



IV.a.3 	Suelos ricos en sesquioxidos ( Ferralíticos ) . 

En clima ecuatorial húmedo, la alteración climá-
tica de las rocas llamada ferralitización presenta un aspecto 
particular: es muy rápida e intensa y afecta la totalidad de 
los minerales silicatados excepto el cuarzo; conduce a una pér 
dida de sílice por lavado y a una liberación no sólo de oxido^  
de hierro, sino también de alúmina ( gibbsita ) ; la arcilla 
es exclusivamente de tipo caolinita. 

El suelo sufre un endurecimiento y forma una "ca  
pa" cuyos elementos estan cementados por sesquioxido3 en esta-
do cristalino. 

En un proceso de alteración en medio ácido ó in-
cluso alcalino que constituye la roca en vías de alteración, la 

sílice muestra tendencia a disolverse y a emigrar por drenaje 
profundo arrastrando consigo Ca Mg y K . Por el contrario como 
el A1 20 	y el Fe 20 	se encuentran en la proximidad del punto 
isolect?ico, se insolubilizan y permanecen insitu. Sin embargo, 
por influencia del lavado de las bases, el perfil se acidifica 
más o menos rápidamente, por encima de la zona de alteración. 

Se distinguen tres clases: 

- Suelos ferralíticos poco saturados 

- Suelos ferralíticos medianamente desaturados 

- Suelos ferralíticos muy desaturados 

y el grupo en cuestión es el de: 

Removidos. Con una remoción por coluvionamiento su 
perficial muy extendida; en este caso el perfil es heterogéneo 

ya que la parte superior no resulta de una evolución insitu; 	a 
menudo las dos partes del perfil, la que procede de unaporte y 

la que tia evolucionado insitu, estan separadas por una banda pe-

dregosa. 
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IV.b DESCP.IPCION DE LOS ORDENES DE 

SUELOS INVESTIGADOS ( De acuerdo 

al Soil Survey Staff; Soil Taxo-

nomy U.S.D.n 1975 ). 

IV.b.1 	Orden Molliso1 

Suelos de estepa de color obscuro, la genera-

lidad presenta un epipedón mólico. Presentan en muchos casos ho-

rizontes argílico, nítrico o calcio, pocas presentan un horizon-

te álbico. Hay molisoles con horizontes petroccílcio ó un duripan. 

Cubren estos suelos arcas extensas de tipo 

subhúmedo a semi¥írido, en las zonas planas de Sudac;lerica, norte- 
américa. Asia , Europa. Se ubican en latitudes medias pero se 

les encuentran también en latitudes altas y re iones, intertropi 

cales. Generalmente se encuentran entre los .aridisoles de climas 

áridos y los espodosoles o alfisoles de climas húmedos. La mayo- 

ría de estas suelos luyó verjetaciún de pastos al rrenos una vez 
unas cuantos han tenido como material paren tal al yeso rr mirga. 

Estos :.uei 	pueden tener cualquier rgimen de 
temperatura y humedad, pero en casc'; de soportar pastos perrne:i 
requieren de gran humedad . r^AI parecer es después de la y1.a i.;rción 
en el P leí stocenr, tardío r hr.¥loceno cuando muchos de lo:, sucos 
fueron formados, se les puede lc:.:,al i zar en ant i ques depós i tos an-
teriores al pleistocer:o medio. 

Son utilizados para producir ooranos y sonso en 
regiones donde el declive es casi nulo, y el cliruO es templado, en 
regiones húmedas su productividad radica en cultivos de maíz y so 

ya. 



Definición 

Suelos minerales con epipedón mólico ó con un hori 

zorite superficial tal que al ser mezclado los 18 c:m superficia-

les, cobran los requisitos de un epihedon mc?lico excepto por el 

grosor. Poseen también un subhorizonte superior con más de 7.5 

cm, de grosor en un horizonte argílico o nátrico, cumple con el 

color carbón orgánico, bases de saturación y estructura propia 

de un epipedón mólico, pero distanciarlo del horizonte superfici-

al por un horizonte álbico. Tienen: 

1.- Si tiene horizonte orgilico, presenta una satu 

ración con bases ( con acetado de amonio ) de 50 , ó más. a tra-

vés de todo el horizonte hasta una profundidad de 1,25 ni., por 

debajo del límite superficial de horizonte argílico a 1.8 m., a-

bajo de la superficie del suelo, ó hasta el contacto lírico o pa 

ralítico donde quiera que éste se enuente. 

2.- Si hay un horizonte cámbiceo, la saturación de 

bases ( con acetato de amonio ) es de 50 	ü más, en todos lus 

subhorizontes hasta una profundidad de 1.8 m.,abajo de la super-

ficio del suelo. 6 hasta el  contacta lítico ó paralítico donde 

quiera que éste se encuentre. 

3.- En algún su ̀.t rjr i Date de los 35 cm., superficia 

les ó más hasta un contacto 1 tico ó aara1ii.ie<) más somero de 35 
cm, con complejos de iutercambir, que no st, ha•,an do;,;in:rdos por 

materiales amorfos y la densidad r•e—ii es 0.85 6 m s ( a 1/3 de 
bar de tensión de humedad ). El subhori  ¿en te tiene menos de 60 '. 

de materiales vítreos, pirctclá.;:.ftos en los limos, aren; 	qra- 

vas. 

4.- Si el rénímen de temperatura es i so;cál ido ó i-

somésico, el suelo presenta ungir 0 rn,í•s de las siguiente, caracte-
rísticas: 

1' 



a) Tienen un horizonte ar•gí1ico, pero no un fragipan 

y su saturación de bases ( suma de los cationes ) de menos de 35 
`; dertr-o de las siguientes profundidades. 

(1) Si el horizonte argílico tiene en alguna parte 

matiz de 5 YR o un color valor en húmedo de t+ o más, o un color 

valor en seco que es más de 1 un i dad mayor que el valor en húmedo, 

se pcdrin observar a . 

- 1.25 n+ 	abajo del límite superior de horizonte ar 

gílico. 

- 1.8 rn 	abajo de la superficie del suelo ó 

- Inmediatamente abajo del contacto litico cípa ralítí 

co. 

(2) Si el horizonte r}rgilico tiene algún otro color ó 

5i el epipodón tiene un límite arenoso a una profundidad de 1.25 
m abajo del contacto superior del horizonte ar ,í l ¡co 6 I . 	rn abajo 

de la superficie del suelo G ine,c;di.:}t,:r^+ente rrt,r,jr. de un cr ntacto 

lítico ó paralítico 'i es somero. 

- Tienen un f ragiparr que i iena todos los requerimien- 

tos dr> un horizonte .ardí1ico, 6 tiene arci11ascuf•rre 	ayores de 	1 

mm , en.os en alguna parte u ¿rbajo de un h' r i,:cntc a +',í 1 ¡co. 

- Tiene una saturac¡ón de bases ( por suma de catio- 

nes ) de menos de 35 	a una pr+afund¡dad de 75 cm abajo del lími 

te superior del fragipan ó inmediatamente abajo de un contacto I -í-

tico 6 paralítico. 

- Tiene un rénimen de temperatura mésico, isotrésico 

6 cálido. 

- No tienen un horizonte espód ico. Ni horizonte oxi-

co, excepto debajo de un horizonte argílico. 

- No tienen plint:ita que forme fases continuas dentro 

de los 30 cm próximos a la superficie del suelo. 



IV.b.2 Orden Ultisol 

Suelos forestales con bajo contenido de bases. Se 

localizan tanto en latitudes medias como en bajas. Tienen un hori 

zonte que contiene una gran cantidad de arcilla sil ¡catada trans-

locada con pocas bases. El régimen de humedad no es perúdico, pe-

ro cn alounas ocaciones existe un exceso de precipitación sobre 

la evapotranspiración asi corno movimientos internos de agua a tra 

vés del suelo. 

La saturación de bases d:crece conforme la profundi 

dad pero la vegetación realiza la función del biorecilaje de nu--

trientes. 

Los Ultisolees son más comunes en clir:as c.lido húme 

do, con una época de sequía. 

Datan principalmente del Pleistocene, forrados por 

una amplia variedad de rocas parentates. pocos contienen minera- 

les primarios que contentan bases , otros tienen cantidades meno- 
res de mica. Algunos con reservas de bases son intensamente culti 

vados. La canlinita, gibsita y arci I las de in 	ri;raduaci<¥n de do 
rita y vermieul i ta est.ín presentes en su tr,,cciün ar•ci l losa. Si 
la roca parental contiene mantmarilonita, í•so se encuentra pre- 
sente en el suelo. El aluminio extractahle: puede ser alto excepto 

en los paleudulrs y otros paleqrupos. Los Ult¡sole, pueden tener 

un régimen de temperatura c<i1ido frío. Tie'ien un r•égimeo de hume-

dad aquico, udico, xérico o ustico. La vecjetaci in ,;ue soportan es 
de coníferas o bósques de maderas duras. Las sabanas estan proseo 

tes en vastas zonas donde se encuentran este tipo de Suelas bajo 

la acción anthropica. 

Definición 

1) Son suelos miner,.tle que no tienen lenguas de sna 
teriales élbicos en el horizonte argílico que tiene- una riirnensión 
vertical aproximada de 50 cm. Con un porcentaje mayor de 10 ; de 
minerales resistente,; en la traecion de 20 a 200 mic:r,rs. Teniendo 
una de las combinaciones siguientes: 



a) Horizonte con carbonato de Calcio con más de un 

40 % dentro del primer metro de la superficie o hasta el contac-

to lítico 6 paralítico, el cual siempre es somero, 

b) Contacto Iítico o paralítico dentro de los pri-

meros 50 cm de la superficie, Con menos de 35 :;; de arcilla de 
mineralogía montmorilonítica en subhorizonte de 25 cm 6 m<ís. Con 

un coeficiente líneal de expansión ( COLE ) igual ó mayor que 

0.09 en régimen húdico y mayor o igual de 0.07 en régimen ústico. 

c) No presenta grietas mayores de 1 cm de ancho, 

y 50 cm de profundidad, en algún período o en la mayoría de los 

años. 

5.- Sr lo temperatura media del suele:, e'; de 8C 6 

más, se presentan grietas abiertas a la superficie o en la base 

del horizonte Ap en algún período del año.Las grietas son de al 

menos 1 cm de ancho y de 50 cm de profundidad, teniendo cualquie 

ro de las características siguientes. 

a) Tener menos de 30 '- de .,rei1la al mezclar los 

primeros 18 cm superficiales, en ahluno, horizonte; presentan a 
cumulación de calcio arriba dei contacto ;;analítico o lírico. — 

b) No presentar gilgai 

6.- No presentar un horizonte 6xico, ni plintita 

que forme una fase contínua en los 30 cm superficiales, si el 

régimen es ácuico. 

7.- No tener horizonte espódico que tenga su fron 
tera superior dentro de los 2 ni de la superficie, 
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V DESCRIPCION DEL ARFA DE ESTUDIO 

V.1 	LOCALIZACION: 

La zona de estudio corresponde al Ejido de Santo 

Domingo, Municipio de Ocosingo, Estado de Chiapas, en la Región 

denominada Selva Lacandona. 

Su localización geográfica es a los 17°02' 56" 
latitud norte y los 91'26' 2L'' longitud oeste. 

Sus colindancias son, al noroeste el Ejido El 

Granizo y, por el resto de sus límites, con terrenos nacionales. 

En el Ejido se hicieron 12 perfiles, tomando co 

mo criterio para colectarlos, el cambio de venetación natural, 
cultivada y el relieve. 

La localización de los perH!les en el Ejido se 

muestra en el croquis no. 

PERFIL 	1 	a .5 k al este, dei poblado a 400 

(Ti ; n rl 

PERFIL 11 a 1.5 'n , al sur:<te <'.,:t poblado y 

a 1 20 rnsnm 

PERFIL III 	a 2 km al sureste del poblado y 	a 

390 msnm 

PERF 1 L 	I V a s km nr,raes te del pob l ,ido y a 380 

msnm. 

23 
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PERFIL 	V 	a l km al oeste del poblado y 	a 

420 msnm 

PERFIL 	VI 	a 2.5 krn al suroeste del poblado 
y a 425 msnm 

PERFIL 	VII 	a 1 km al norte de) poblado y a 
400 rnsnm 

PERFILL VIII a .5 km al suroeste del poblado y 
a 400 msnm 

PERFIL 	IX 	a 4 km al sur del poblado y a 1430 
msnm 

PERFIL 	X 	a .5 km a) sur del poblado y a 
420 rnsnm 

PERFIL 	XI 	a 4 km al sureste del poblado y a 
410 msnm 

PERFIL 	XII 	a 3 km al este del poblado y a 
380 msnm. 
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V. 2 	FISIOGRAFIA: 

De acuerdo con el esquema de provincias fisio-

gráficas, la zona de estudio queda comprendida en la Provincia 

de la Planicie Costera Suboriental. (Rzedowsky, 1980). 

El paisaje dominante es del tipo kárstico 

las altitudes registradas para la zona varían 

de 250 a 500 msrtm. 

V.3 	GEOLOGIA: 

La geología de la zona se ve representada per 

rocas calizas del Cretácico Medio y Superior, abundando dolomías, 

areniscas y aluviones. 

La zona representa los límites de 1:i Planicie 

Costera Sudoriental, esto es la, Plataforma Caliza Yucat.eca, y 

la zona de Los Altos de Chiapas, la cual presenta una cantidad 

manifiesta de fallas 'j elevaciones de aran coris,ider:ión. 

( López, R. 1980). 	Ver mapa 2. 
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O.s 

Ks 	(cz) 

Ki 	(cz) 

Sedimentos del Cuaternario 

Caliza del Cretácio Superior 

Caliza del Cret.ícico Inferior 

 

Tigea Pocas ¡aneas extrusivas leidas 

del Terciario 

Fractura 

Falla normal 

Falle inversa 
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V.4 HIDROGRAFIA: 

La región Lacandona dispone de una de las más ex 

tensas redes hidrográficas. El Estado de Chiapas cuenta con dos cu 
encas, la Occiiental y la Oriental, correspondiendo a esta última 

la red de la Lacandona. 

De entre los principales componentes está el Río 

Usumacinta ( Mono Sagrado ) el cual procede de Guatemala, sirve de 
línea divisoria entre México y Guatemala. A la altura de Palenque 
se abre en brazos, sigtiendo uno con el nombre primitivo hasta de-
sembocar en el Grijalvu abajo de San Juan Bautista, y llevando el 

otro sue. agua; a la Laguna de Términos, en el Estado de Campeche, 

con el 	ue Río Pal izada. Afluyen al Usumacinta ríos tan im-- 
portantes como el Jataté que corre por tierras de Chi lón, hasta u 
nirse con el Tzaconejá que nace en Comitiin, formando ambos el Río+  
" La Pasión '.' Entre las lagunas más representativas tenemos a la L. 
Zaquila, L Sta. Clara, L. Pelcha, L. Caribe, L. de los Pinos, L.La 
canhá, L. Lacandón. Ademas presenta numerosos ojos de agua " ceno 
tes "que evidencian las corrientes subterráneas características 

de la plataforma caliza. De ahí una de las causas del alto nivel 
frcático. ( Rabasa, 19 

V.5 CLIMATOLOGIA : 

La regi'3n Lacandona presenta en gener,rl un clima 
tropical. 

La zona de estudio en especial tiene un clima c.i 
1 i do húmedo Af (rn) , de acuerdo al Sistema de Koppen modificado por 
García, 1973, el cuál  se presenta con lluvias todo el año, con un 
porcentaje de lluvia invernal menor de 18, con una temperatura me-
dia anual aproximada de 24"C y una precipitación anual entre los 
1,500 y 2,000 mm. Ver mapa 4. 



920 
layuna 
7aqui_Ir 

Pol•nqu• 
o  ., 	R ro us d, 

N10A0GAAf1A 

; 	p¥0 cAacala 

E¡idn 
santo Domine. 

0 
$70 

Ocoingo 

r f 
Altomicono 

FUENTE ATLAS NACIONAL 011 MEDIO FISICO 

SPP 	1981 



CLIMA 

r 

Po1enque 

o 

w 	 ! 	 1 

A fimi 

Ami 	T.,., 

A W? 
A 

1 m 1  
Allomir¥no 	\- 	¥\ 

I¥ 11 W) 	i 
 

. m\¥¥—-- 	`1AlCc 1 

X70 

FUENTE: ATLAS NACIONAL DEl MEDIO IISICO 

SPP 	1981 

N 



33 

Mapa No. 4 
	

CLIMA 

SIMBOLOGIA 

Af 	(m ) 

Ain 

Aw2 

(A) C (fm) 

CALIDO HUMEDO CON LLUVIAS TODO EL AÑO. 

Con ;" de lluvias invernal menor de 13. 

CALIDO HUME00 CON ABUNDANTE LLUVIA EN 
VERANO. Con t de lluvia invernal entre 

5 y 10.2 

CALIDO SUBHUMEDO CON LLUVIAS EN VERANO, 

Con Z de lluvia invernal entre 5 y 10.2 

SEMICALIDO HUMEDO CON LLUVIA TODO EL 
A1)0 . Con '1. de lluvia  invernal menor de 
18. 

SEMI CAL I00 HUMEDO CON ABUNDANTE LLUVIA 
EN VERANO. Con '>. de I luvia invernal ma-
yor de 5 

(A) C (m) 

C 	( m ) TEMPLADO HUMEDO CON ABUNDANTE LLUVIA VE 

RAt10, Con } de 11uvia invernal mayor de 

5 

C (W2) (w) 	TEM°LADO SUSHU.MEDO CON LLUVIAS [N VERA- 
NO. Con 	de lluvia invernal menor de 

5 

FUENTE: ATLAS NACIO¥[AL DE MEDIO FISICO 
S.P.P. 1981 México 



V. G 	VEGETAC ICcl: 

La comunidad vegetal natural estí represen 

ta da por una Selva Alta Perenni fol ¡a (Mi rinda y Her•n,indez, 
1963 ), Bósque Tropical Perenniful10 ( Rzedowski,197P), Este 
tipo de vegetación se maní fie¥.ia como el raís exuber.inte y ri - 
cu en especies. 

En la zona de estudio, fue llevado a cabo 

un muestreo sistemático por González, M. et al 	1982, encon - 

trando las siqulentes especies en los tres estrato, arbrrec;, 

ordenándolas segrin la dominancia. Ver mapa 5 

ESTRATO ALTO 

Bern.ou11 ¡a 	f1ammea, Ceiba) 

Sobastiana 	lonoicuspis. Chochen 

Terrnin.i1ia 	amaron ia, Canshar 

D i a 1 i um 	au i 	n^n ;e Guapoque 

Mani 1kara 	zapota, Chicle 

Erosimi;r 	a1icastrurr, Rnrn6ri 

Mi randace I t i s 	,nonoi ca , Chuchun 

Ca i ophy 1 1 tim 	b ras i 1 i en';e Bar í 

Gua t ter ia 	aroma 1a, Corcho Neo ro 
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ESTRATO MEDIO 

35 

Dial¡um quianense, 

Manilkara zdpota , 

Bernoul1ia Flammea, 

Brosimun a1icastrurn, 

Sebastiana Ionnic.uspis, 

A1ibertia edu1is, 

S i ek i nq l a s.i 	vaclorens i s, 

Trophi 	rncerno;a 	, 

Gtiapaque 

Chicle 

Ceiba 

Ramón 

Chechen 

Guayabo 

Chijabanté 

Ramón colorado 

ESTRATO BAJO 

Linoci+ra oblanrr'c,lnt.¥, 

Trnphis raceriwsa, 

Rinmrpi qua tcina1 nçiç, 

Pouteria uni Incular.'; • 

Chamaedorea sp., 

Manilkara zapota 

8rosirnun 	a) icast rumr, 

Sebast i.tn,t 	ic: ,;pi 

Chicharra 

Ramón colorado 

Botanci1lo 

Guayte hoja menuda 

Palma crimedor• 

Chicle 

R:3r.cír 

Guaj)aqu' 
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Mapa N. 5 	 VEGETAL ION 

SIMBOLOGIA 

	

3 	PASTIZAL CULTIVADO Y AGRICULTURA DE 

TEMPORAL 

	

2 	SELVA ALTA PEPE;UIIFOLIA 

	

1 	 BOSQUES 

	

I¥¥I I 	 AGR I CULTURA DE MEMADA 

¥' 	 AGR 1 CL'L { i'%i DE TEMPORAL 



V. 7 	SUELOS 

Los estudios edhificos 1Ievados a cabo en la 

zona de estudio y la Lacandona en general son contados, siendo 

la mayoría descripciones generalizadas, así tenemos que en se-

gundo intento la Direccicin de Anrología SP.H, 1971 citado por 

Tamayo, 1980 describen a los suelos de la renic,n Lacandona co-
mo cambisoles; Ayuilera,1977 en el Mapa de Suelos de Mjxico 

los menciona como oxisoles (lateríticos); la Dirección de Aqro 

logía SARH, 1979 reporta suelos de rendzina, ti tosoles, 1luvi-
soles férricos, lluvisoles cglévicos. acrisoles alcyicos, cam-

bisoles y fluvisoles; la SPP, 1931 apunta suelos litosoles 

más rend:inas más luvisoles de textura media. El único estudio 

llevado en la zona de trabajo fue realizado por Lanunas, 1981 

reportando suelos feosen, vertisoles. c.imbisoles, rendzina s li 

tosoles, y reyosoles, 
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VI 	ALGUNOS ASPECTOS DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

El Ejido de Santo Do:^tingo comprende un írea 
total de 2,510 hectireas. Cada ejidat:irio tiene a su disposici 
ón 18 hectáreas, de las 20 4ue le corrr.sponden por ceder por 
acuerdo interno, 2 hectáreas para la instalación de las ofici-

nas del I.N,I. (Pérez, 1982 ), 

La etnia poblacional es Tzeltal. La Icnnua 
e idioma hablados san el tzeltal y e! T eltal-Esoañel 

En cuanto a la alf:rbetizacirín, vista se en-
cuentra rezagada en un 30 

La reliciAAn profesada es ;;re•:;;it.ar•idn,,. prrr+cuida 
por evanc,elizadores <xt ron j rc;; ( In tituir L innuN ti co de Vc 
rano ) desde los pr 	r;: a,>cntac:i;Itit ;t.. 

SERVICIOS. Se cuenta con un,) escuela: de 8 aulas (Pri 
maria), un albergo, una hodena auspiciada por I 	(:Í!li:r. >`n, un 
Centro Salva I I•tSS-CCPLAMAR , se ro i c i r, de aquj pu t ab le 	una i - 
glesia presbiterionr.,( Ptrez, 1912 ). 

ACT IV I DAUES HUt?;i,!;;'.; VE PRODUCC 100. En su mayoría se 
dedica a la agricultura, siendo los; principales cultivos el 

maíz, frijol, chicle, café, Ojori olí, calabaza y o  itano. 

De la superficie total tan sólo alrededor de 300 ha., 

se dedican a la agricultura, y la mayor harte de los campos a-

biertos al cultivo, se han explotado por espacios cortos par-a  
posteriormente darles el uso de pastizales, observándose una 

ganadería incipiente de car¥ícter extensivo, 



VII MATERIAL Y MET0D0 

La investic;acién consistió en trabajo conjun 

to de gabinete campo y laboratorio, de acuerdo a las siguientes 

fases. 

	

1•- 	Recopilación bibliográfica de la Selva Lacandona y en es 

pedal de la zona de estudio. 

2.- Elección de los puntos de muestreo, tomando en considera 

eión. el cambio de vegetación natural, cultivada y el re 

1 ieve. 

3.- Colecta de 111 muestras tomadas de 10 en 10 cm, de la su 

perficie hacia el fondo, correspondientes a un total de 

12 perfiles, colocmndolas en bolsas de polietileno rotu-

ladas con un peso de 2 kq de tierra. 

Los perfiles se hicieron hasta encontrar el material pa-

renta 1. 

	

- 	Las muestras se sr'_clrcn ii .3i +'C, toman 	precauciones pa 

ra evitar la contaminación, ya secas se molieron y pasa-

ron por un tamiz de 2 mm de abertura. Se yuar•daron en 
bolsas de polieticeno. Posteriormente se determinaron 

sus propiedades físicas y yuimica.. 

4c 
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5.- 	Clasi ficación de los Suelos: Con base can las observaciones 
d: campo y análisis físico-químicos de Ins suelos. Siendo 
los lineamientos del Soi 1 5urvey Staff. Soi I Taxónorry U.S. 
D.A, 1975. 

6.- 	Corrparacibn de los stelos según el uso que tienen. 
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VII.¡ 	AfiALISIS FISICO-QUIMICOS 

El suelo una vez secado al aire y tamizado se 

le practicarón los siguientes análisis: 

Vll.1.1 	A14ALISIS FISICOS 

1 . 1 . 1 	Calor: en seco y húmedo, por comparacirín con las tablas 

Munsell Soil Color ( 1951# ). 
1.1.2 Densidad Aparente: por el método de la probeta. 

1.1.3 Densidad Real: por el método del pienómetro. 

1.1 .i 	Porosidad: por la relación del cociente densidad aparen 

te y real.  

1.1.5 Textura: por el método de Bouyoucos (1951) 

Vll.1.2 	ANALISIS QUIMICOS 

1.2.1 pH: por el método del potenciómetro, Beckman Zcromatic. 

Usando relaciones 1:2.5 de mezclas de suelos con agua 

destilada y con cloruro de potasio 1 U pH 7. 
1.2.2 	Por ciento de #ratería Or•gír,ica: por el método de l•:alkley 

y Black, modificado por Walkley (191;7). 
1.2.3 Capacidad de Intercambio Catiónico: por el método de 

centr•ifugación saturando la muestra con cinco lavados 

de Acetato de Sodio, 1 ti, hH 7, cinco lavados con alco-
hol etílico y saturanda fina lrrnte con Acetato de fimo - 

nio, 1 tl oH 7. Lectura por flanv)metrí,a en un flamóme - 
tro Corning 4OO, 

1.2.1+,1.2.5,1.2.0, y 1.2.7, Calcio Magnésio, Potasio y Sodio 

Intercambiables: por el mrtodo de centrifur,a con aceta -
to de amonio, 1 FI, pH 7, determinando el calcio y el 

magnesio por el método del Versenato; el potasio y el 

sodio por f 1 amome t ría en un fi arrcíme t ro Co rn i ng 40f1. 
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1.2,8 Fósforo <-rtprovech<ible: por los métodos Bray 1 y Olsen, 
determinación colorimétrica por el método de azul de 
molibdeno en medio clorhídrico, Jackson (19614) usando 
un colorímetrr, Leitz Mod. M. 

1.2.9 Nitratos: por el método de colorirnetría usando cido 
fenoldisulfcónico (Jackson, 19614), cuantificándose en 
un colorímetro. Leitz Mod. M, 

1.2.10 Alofano: por el rnétado sefni-cu,ntit<itivn de Fieldes y 
Perrot ( 1966). 



4.1 
RESULTADOS 

PERFIL 1 

LOCALIZACION: a .5 km al este del poblado de Santo 
Domingo 

MATERIAL PARENTAL: areniscas aluviales del Crétacico 
TOPOGRAFIA: plana 

DREIIAJE : ^od oradn 

CLIMA: cálido húmedo con lluvias todo el año, Af(m) 
ALTITUD: b00 msnm 

VEGETACION ORIGINAL: Selva Alta Pcrennifolia 

UTILIZACI011 ACTUAL: pastizal, pasto elefante 
(Pcnnisetum 	purpureum 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físico- 
químicas del perfil No. 1 se presentan en le cuadro No 1 	y gráfica 1•  

En seco los colores van de gris obscuro (10 VR 4/1) de 
los 0 a los 10 cm; pardo grisáceo (10 RY 4/2,5/2) de los 10 a los 
30 cm; pardo (10 YR 5/3) de los 30 a los 60 cm; pardo pálido ( 10 
YR 7/14) de 70 a 30 cm; gris ligeramente pardusco (10 YR 6/2) a los 
80-90 cm; y pardo pálido (10 VR 6/3) a los 90-110 cm. En húmedo, el 
color va de gris muy obscuro (10 VR 3/1) de 0 a 10 cm; negro (10 YR 
2/1) de los 10 a los 20 cm; pardo grisáceo (10 YR 3/3) a los 30- 60 
cm; pardo amarillento t10 YR 5/4r) de 60 a 80 cm; pardo grisáceo obs 
curo (2.5 YR 4 /2) de 90 a 100 cm; y pardo olivo (10 YR 4/Lr) de 	tos 
100 a los 110 cm. 

La textura va de migajón arci 1 lo-arenoso, migajón, miga 
jón arenoso de los 0 a los 80 cutí; dominando la textura migajón arci 
1 l arenoso. En las últimas capas, (:0-110 cm, la textura es arcillo 
sa.  

La densidad aparente varía de 0.85 a 1.11 q/cc, manteni 
éndose homogéneos los valores a través del perfil. 

La densidad real varía de 2.26 a 2.57 g/cc. 
El porcentaje de porosidad varía de 51.7 a 66.1 ", orante 

niándose homogéneo a través del perfil. 
El pH varía de 7.7 a 3.t con agua y de 6.7 a 7.3 en cIo 

ruro de potasio. En ambos casos se mantienen homogéneos los valores 
a lo largo del perfil. 

La materia org. nica varía de 0.33 a 7.90 	; estos valo 
res decrecen conforme aument.i la profundidad. 

La C.I.C.T. varía de 15.66 a 217.58 mc1100 g, siendo 
los valores mis aitos en los 0-50 cm. 



La cantidad de calcio varía de 53.0 a 99.0 me/ 
1000, obser•vándnsse el menor valor en los primeros 0-10 cm, au-
mentando conforme la or•ofundidad, reduciéndose en los últimos 
20 c, del perfil. 

El magnesio varía de 4.0 a 50.0 me/1009, mante 
niéndose los valores heterogéneos a través del perfil, encon-
trándose los valores mayores en Ices últimos 20 cm. 

El p0145 ¡u varía de 0.47 a 1.82 me/100q. Los 

valores disminuyere conforme aurnenta la profundidad. 
El sodio varía de 0,78 a 1,20 me/100x, obser-

vándose los valores más altas en las últimas capas ( 80-110 cm) 
manteniéndose tiornonéneos en las deis 	catas 

El fósforo varía de 7.34 a 30.99 ppm, aquí se 
observa un decremento de los valores conforme aumenta la profun 
didad.  

Los nitratos varían (le 11.8 a 1+7.2 pnm, su di5 

tribución es semejante a 1a del fósforo. 

Con base; en las observaciones de campo y aroi 1 i 
sis físico-químicos, se ubica al perfil No. 1 	corro: 

Orden NOLLISOL 

Sub Orden AQUOLL 
Gran 	Grupo HAPLAQUOLL 

Sub Grupo I1APLAOUOLL 	VERTICO 

45 
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PERFIL 	1 

CARACTERIZACION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y PROF. cm 
	

CARACTEPISTICAS 

A l 	( 0-20 ) 	Suelo color gris obscuro en seco (10 YR 

4/ 1 ) y gris muy obscuro en húmedo (10 YR 

3/1), estructura granular friable y suel 

ta,COn macro y microporos, abundantes ra 

ices, efervesce .ri ácido clorhídrico,tex 

tura migajün arcillo arenosa, reacción 

del Suelo ligeramente alc<rlina. 

Al2 	( 20-60 ) 	Suelo color pardo en seco (10 YR 5/3) y 

pardo obscuro en htir+edo (10 YR 3/3). es-
tructura granular friable y suelta, con 

macro y micrr:oporns, con raíces.efervesce 

al ácido clorhídrico, textura micajón ar 

cilla arenosa, reacciin del suelo modera 

danente alcalina, con moteado amari l lo.T  

B 1 	( 60-80 ) 	Suelo color pardo ligeramente amarillo 

en seco ( 10 YR 6/'+), pardo obscuro en 

húmedo (10 YR 3/3), estructura granular 
friable y suelta, con macro y microporos, 

con raíces, efervesce al Scido clorhídri-

co, textura migajCin arcillo arenosa, reac 

ción del suelo R,oc!eradamente a1ca1ini,con 

moteado amarillo. 

BZ 	( 80-110 ) 	Suelo color pardo pálido en seco (10 YR 

6 / 3) y pardo grisáceo obscuro en húmedo 
(2.5 YR 4i2), estructura prismática, efer-

vesce al ácido clorhídrico, reacción del 

suelo alcalina, con moteado amarillo. 
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PERFIL 	II 

LOCF..L I ZAC I ONJ: a 1 . 5 km al sudeste del poblado de Santo 
Domingo 

MATERIAL PARENTAL: calizas del Cretacico Medio y Superior 
TOPOGRAFIA: plana 
DRENAJE: moderado 
CLIMA: cálido húmedo con lluvias todo el año, Af (in) 
ALTITUD: 420 msnm 
VEGETACION ORIGINAL: Selva Alta Perennifolia 
LITILIZACION ACTlJAL: pastizal, estrella africana 

( Cyncuton 	plec tos tachir,, 

• Los resultados obtenidos de las determinaciones físico-quí 
micas del perfil No. II 	se presenta en el cuadro No 2 y la ciráfica No 
2. 

Los colores en seco .jue presenta c i coerf i 1 van de un pardo 
amarillento (10 YR 5/4) de 0 a 20 cm, pasando a un pardo arr.;ai1lento obscu 
ro (10 YR 4/4) de 20 a 30 cm, para finalizar con un pardo muy pálido ( 10 
YR 8/3) de 40 a 50 cm. Los colores que presenta en hú^red" van de un pardo 
obscuro (10 YR 3/3) de 0 a 30 crn, pasando a un pardo orís<ícco obscuro (10 
YR 14 /2 ) de 30 a 40 cm, para concluir en un co lar amarillo (10 YR 7/6) con 
un 35 	de moteados qri s rosado y pardo de los 40-50 cm. 

La densidad aparente varía de 0.80 a 0.93 g/cc y la densidad 
real va de 2.19 a 2.45 q/cc. 

El porcentaje de porosidad varía de 61.t+ a 63.59 
En cuanto a la textura, se observa que domina el tipo mica- 

jón, siendo migajón arenoso en los primeros 20 cm superiores, mieajón ar- 
ci 1 lo arenosa de los 20 a lus 30 cm, para finalmente ser tipo arcilloso 
de los 30 a los 50 cm. 

El p11 varía de valores de 6.2 a R.6 con aqua y de 5.3 a 7.6 
con cloruro de potasio, en ambos caso: se observa un incremento del pH con 
forme se avanza en profundidad en el perfil, pasando; de un p11 1iur.ramente y  
ácido a un alcalino. 

Respecto al porcentaje de materia oroinicn, c.;sta varía de 
0.69 a 6.03 	observñndo;c que los valores decrecen Conforme aurrent,) la 
profundidad. 

Los valores de la C.I.C.T, varían de 17.39  a 40.146 rre/100 0 
encontrándose que los va lores s oscilan de acuerdo a las circunstancias de 
contenido de M.0. y arcilla. 

El calcio presenta valores de 15.0 a 50.0 m,c/{00 g, observán 
dose una distribucíon heteronénca a trnvis de perfil.  

El magnesio varía de 9,0 a 33.0 me/100 g. obsc.rv.Sndose los 
valores mayores en los últimos 20 cm, del perfil. 

Los valores correspondientes al potasio varían de 0.27 a 0. 
33 me/100 g. 



El sodio presenta valores de 0.70 a 1.10 me/1004, 

encontrándose los valores altos en los últimos 20 cm. 
En cuanto al fósforo, se observa que los valores 

varían de 9.78 a 12.5 pprn. 
Respecto a los nitratos estos varían de 8.75 a 

74.0 ppm, aquí se observa una disminución de los valores. conforme 
aumenta la profundidad del perfil. 

Con base en las observaciones de campa y análisis 
físico-químicos, se ubica al perfil No. 11 	como: 

Orden 	MOLLISOL 
Sub Orden 	AQUOLL 
Gran Grupo 	ARGIAOUCLL 
Sub Grupo 	ARGIAOUCLL VERTICO 
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PERFIL 	1 1 

CARACTERIZ/1CIOU POR 	HORIZONTES 

HORIZONTES Y PROF. cm. 	CARACTERISTICAS 

A 10 	( 0-10 ) 	Suelo color pardo amarillento en 

seco ( 10 YR 5/t!) y pardo obscu-

ro en húmedo ( 10 YR 3/3), estruc 
tura granular friable y suelta, 

con macroporos, no efcrvesce al ,í 

cido clorhídrico,abundantes raíces 

textura migajón arenoso, reacción 

del suelo ligeramente ,ácida. 

A129 	( 10-30 ) 	Suelo color pardo amarillento obs 

curo en seco ( 10 YR 14/4) y pardo 

obscuro en húmedo ( 10 YR 3/3) ,es 
tructura granular friable y suel- 

ta, con macroporos, efervesce al 

ácido clorhídrico, abundantes raí 

ces, textura mioajón arenoso, re-

acción del suelo casi neutra, con 

moteado rojizo y gris. 

81 to 	
( 30-1+0 ) 	Suelo color pardo en seco (l0 YR 

5/3) y pardo grisáceo en húmedo 

( 10 YR 4 /2), estructura prism5ti 

ca, con micrt; y microporos, con 

raíces, efervesce al acido clorhi 

drico, textura migajón arcilloso, 

reacción del suelo casi neutra,con 

moteado de color qri s y rraj i zo. 

B2tg 	 ( 1+0-50 ) 	Suelo color pardo muy pálido en 

seco ( 10 YR 8/3) y amarillo en 

húmedo ( 10 YR 7/6), estructura 
primática, dura y compacta, pocas 

raíces, efervesce al acido clon-

hidrico, textura arcillosa, con 

teados grises, reacc i ún ae r sue_ 

lo moderadamente alcalina. 
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PERF=IL 	III 

LOCALIZACION: a 2 km. al sudeste del poblado de Santo 
Dorni nqo. 

MATERIAL PARENTAL: sedimentos calizos del Cr•etcíeico 
Medio y Superior. 

TOPOGRAFIA: plana 
DRENAJE: lento 
CLIMA: elido húmedo con lluvias todo el año, Af ( m 
ALTITUD: 390 m,nrn 
VEGETAC I ON ORIGINAL: Se l vr, Alta Pe r•enn i fo l i a 
UT I L I ZAC I ON ACTUAL: cultivo de maíz ( Zea  mavs 

Los resultados obtenidos cío las determinaciones físico- 
químicas del perfil No. 111 	se presentan en cl cuadro No 3 y la qrá 
fica No. 3 . 

Los colores van de un pardo grisáceo (10 YR 4 / 2 ) tíc O a 
10 cm, pasando a pardo (10 YR 5/3) de 10 a 20 crn, c;ri'; pandusc claro 
(10 YR 6/2) de 20 a 40 cm, posteriormente :r un pardo amarillento ( 10 
YR 5/6) de 40 a 60 cm, pasando a, un amarillo (10 YR 8/6) de 60 a 70 
cm; finalmente 1 lecta a un pardo muy p. I ido (l0 YR 3/'i) de 70 a 80 cm 
en seco. 

Los colores en hür~r:do 	obscurecen, siendo éstes gris 
muy obscuro (10 YR 311) de 0 a 20 crn, pardo nri'ceo obscuro (10 YR 
4 / 2) de 20 a 11Q Lm, pasando a pardo arriar 1 lento obscuro (10 YR 4 / 2 ) 
de 40 a 60 crn, amarillo pardusco (10 YR 6/6) de 60 a 70 cm y, por 
último, amarillo (10 YR. 8/6) de 70 a 80 cc'. 

La textura es de tipo mi:;aiún ele t) a 1C cm, pasando a 
migajón arcilloso de 10 a 20 cr,, postor Hrrr•ente: pa,,a a textura de ar 
cilla de 20 a 30 cm, arcilla arenosa do 30 a 4C cm, arcilla de- 40 	.a 
60 cm y por último de tipo migajón arcillo-limoso de los 60 a io, 80 
cm. 

La densidad aparente varía de 0,50 a 1.35 o/cc, observan 
dose el incremento de los valores al aurcti.ntar la profundidad del perfi I. 

La densidad real varía de 2.05 a 2.53 u/c.c. La D.A. va 
de 0.80 a 1.35 y/cc. 

El porcentaje ele porosidad va de 46.6 a 60.9 ', 	decreci- 
endo los valores a lo largo del perfil. 

El pH varía de 5.6 a 8.7 con anua •y de 4.2 a 8.7 con clo 
ruro de potasio, observándose une lo, valores aumentan conforme se pro 
fundiza el perfil. 

La materia orgán¡ca varía en }:ereti e de 0.27 a P.26 '. 
decreciendo los valores conforme se incrementa la profundidad. 

La C.I.C.T. varía de 10.87 a 36.98 . Se observa cue se 
mantienen homogéneos los valores de 0 a 60 cm, decreciendo en los últi 
mos 25 cm a 15.23 me/100 y y 10.87 me/100 c¡, respectivamente. 



La cantidad de calcio varía de 21.0 a 35.0 rae/1000 

notándose una heterogeneidad en los valores del perfil, 

El rn<annes i o varia de 18.0 a 36.0 me/100(j, siendo 
heterogénea su distribución. 

El potasio varía de 0.25 a 0.60 me/1008. El magne-
sio va de 18.0 a 35.0 me /100a. 

Respecto aa los valores del sodio se observa una 
tendencia a aumentar sus valores que van de 0.67 a 1.10 me/100q, 
conforme se incrementa la profundidad. 

El fósforo muestra valores aue disminuyen conforme 
aumenta la profundidad. Sus valores varían de 1.08 a 3.53 PPm. 

En cuanto a los nitratos los valores encontrados 
varían de !.0 a 18.0 ppm, notando que los valores mis altos se en-
cuentran en los primeros 20 cm, 

En lo que se refiere al alofano, éste da reacción 
positiva al pH ligeramente acido en los primeros 30 cm, de 3 X. 

Con base en las oL;,i: r vac ¡une.'; de campo y análisis 
físico-químicos, se ubica al Peda I tic. 1 1 1 	cromo: 

Orden MOLLISOL 
Sub Orden AQt10LL 
Gran Grupo PAPLnnt10LL 
Sub Grupo HAPL¥SflUOLL 	FLUVEItT 1 CO 



PERFIL 	1 1 1 

CARACTERIZACION POR 	HORIZONTES 

HORIZONTE Y fROF. cm 	 CARACTERISTICAS 

A0 	( 0-lo 	) 	Suelo color pardo grisáceo en seco (10 YR 
4 /2) y gris muy obscuro en húmedp ( 10 YR 

3/1), estructura granular, con macro y mi-
croporos, no efervesce al ácido clorhídri-
co, textura migajón, reacción ligeramente 

ácida casi neutra. 

A10 	( 10-20 	) 	Suelo color pardo en seco (10 YR 5/3) y 
gris muy obscuro en húmedo (10 YR 3/1), es 

tructura granular, con macro y microporos, 
no efervesce al ácido clorhídrico, plásti-
co, textura mioajón arcilloso, reacción á-

cida. 

A11 	( 20-30 	) 	Suelo color gris pardusco en seco (10 YR 
6/2) y pardo grisáceo obscuro en húmedo(10 
YR 4/2), estructura granular, con macro y 
microporos, plástico, no efervesce al áci-

do clorhídrico, textura arcillosa, reacci-
ón neutra. 

Al2 0 	
( 30-60 	) 	Suelo color pardo amarillento en seco (10 

YR 5/6) nardo amarillento obscuro en húme-
do (10 YP, 1r/4), estructura prismática, con 
macro y microporos, plástico, efervesce al 

ácido clorhídrico, textura arcillosa. reac 
ción alcalina, con moteado rojizo y gris. 

A13 	( 60-80 	) 	Suelo color amarillo en seco (10 YR 8/6) y 
9 	 amar ¡1lo pardusco en húmedo (10 YR 6/6),es 

tructura granular, friable y suelta, el ma 

croporo efervesce al ácido clorhídrico, 
textura migajón arcillo- limoso, reacción 

moderadamente alcalina con moteado rojizo 
y gris. 

1- 
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PERFIL 	IV 	 5<¥ 

LOCALIZI%CION: a 2 km al noroeste del poblado de 
Santo Dominno 

MATERIAL PARENTAL: calizas del Cret.ícico Medio 
y Superior 

TOPOGRAFIA: plana 

DRENAJE: lento 
CLIMA:cílido húmedo con lluvias todo el año Af(m) 
ATITUD: 380 msnm 
VEGETACION ORIGINAL: Selva Alta Perennifolia 

UTILIZACI011 ACTUAL: cultivo de maíz ( Zea may,,) 

Los resultados obtenidos de las determinaciones fí 
sico-químicas del perfil No IV se presentan en el cuadro No. 
y en la gráfica No. 4 . 

En este perfil los colores en seco van de negro (5 
Y 2.5/2) de 0 a 10 cm, pasando a un gris olivo obscuro (5 y 3/2) 

de 10 a 20 cm,pardo grisáceo muy obscuro (2.5 Y 3/2) de 20 a 30 
cm, pardo grisáceo obscuro (2.5 Y 1+/2) de 30 a 40 cm, oosterior-
mente pasa a colores amarillos, corno pardo 1iaeramente arrari1len 
to ( 10 YR 6/4) de 40 a 50 cm, amarillo ( 10 YR 7/6, 8/3) de 70 

a 110 cm, finalmente con colores grises como: ligeramente gris 
( 5 YR 7/2) de 110 a 130 cm, pisando por un blanco (S YR 8/2) de 
130 a 1 1 0 cm, para finalmente dar un ligeramente gris ( 5 Y 7/2) 

en los últimos 10 cm. 
En húmedo los colores van de un negro ( 10 YR 2/1) 

de 0 a 10 cm, pasando por un gris muy obscuro ( 10 YR 3/1) de 10 
a 20 cm, para volver a un negro ( 5 Y 2.5/2) de 20 a 30 cm, pos-

teriormente se pasa a colores amarillos como, pardo amarillento 
(10 YR 5/4) de 30 a 50 cm, amarillo pardusco ( 10 YR 6/6) de 50 
a 60 cm, pardo ligeramente amarillento (2,5 Y 6/4) de 60 a 70 cm 
continuando con colores olivo, como cálido ( 5 Y 6/3) de 70 a 
120 cm, y finalmente colores ligeramente grises ( 5 Y 7/2) de 
120 a 150 cm. 

La textura es del tipo migajón arcillo arenosa de 
los 0 a 10 cm, pasando a migajón de los 10 a 30 cm, migajón arci 
lioso de 30 a 140 cm, y finalmente todo el resto del perfil es 

del tipo arcilla desde los 40 hasta los 150 cm. 

La densidad aparente varpia de 0.77 a 1.13 g/cc, y 

la densidad real de 2.02 a 2.27 g/cc, en ambos casos se observa 
un aumento de los valores conforme aumenta la profundidad del 
perfi 1 . 

El porcentaje de porosidad varía de 49.8 a 61.9 

notándose que los valores se mantienen homoo.neos, salvo los va_ 
lores más altos en los 20 cm superiores, 

El ph varía de 4.0 a 8.6, observándose una clara 
división en cuanto a rancio de valores siendo de 4.0 a 5.8 en los 

0 a 90 cm, y de 7.5 a 6.6 en los 90 a 150 cm, con agua. Con clo 
ruro de potasio los valores van de 3.3 a 7.0 igualmente obser- 
vándose la división de rancios de 3.3 a 4.9 de 0 a 90 cm, y 	de 
G. 4 a 7.0 de 33 V I5G _m. 
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Respecto al porcentaje de materia orq.ínica. sus 

valores varían de 0.49 a 5.39 <;; se observa una disminución (Ira 
dual de los valores conforme se avanza en profundidad en el per 
til. 

La C.I.C.T. varía de 38.29 a 63.96 me/1009, no-
tándose una disminución heterogénea conforme aumenta la profun-
didad del perfil. 

El calcio presenta valores que varían 	3'. a 
82 me/1008, y se encuentran distribuidos en forma heterogénea 
en todo el perfil. 

Los valores del magnesio varía de 11.0 a 7F.O me 
/1008, mientras que el calcio varía de 31.0 a 82 me/lOOq_. 

El potasio varia de n.21 a 1.34 me/1000, obser- 
vándose una disminución heterogénea en los valores. 

El sodio varía de 0.48 a 1.01# me/lOOq, presen- 
tando una heterogeneidad los valores a lo largo del perfil. 

El fósforo varía de 0.71 a 8.69 pprn. 
En cuanto a los nitratos estos varían de 3.2 a 

28.3 ppm, y decrecen conforme la profundidad del perfil iuwcen- 
ta. 

Con base en las observaciones de campo y an,-íli 
sis físico-químicos, se ubica a! perfil Ho. 	IV 	como: 

Orden 	ULTISOL 
Sub Orden 	HUMULT 
Gran Grupo 	TROPOHUMULT 
Sub Grupo 	TROPOHUt"ULT EPIAQUICO 
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PERFIL 	IV 

CARACTERIZACION POR HORIZOU1ES 

HORIZO?iTE Y PROF. 	cm CARACTERISTICAS 

A0 	 ( 	0-10 	) Suelo color 	negro en 	seco 	(5Y 	2.5/2) 	no- 
en 	húmedo 	(10 YR 	2/1) 	abrasivo y 	semi 

plástico, 	estructura 	granular 	y 	cuebradi- 
Zo 	cuando se,..a, 	no efervesce al 	ácido clor 
hídrico, 	con 	raíces, 	textura migajón arci_̂   
llo-arenosa, 	reacción 	ligeramente 	ácida. 

A 10 	( 	10-20 	) Suelo color pardo grisáceo muy obscuro 	en 
seco 	(2.5 Y 	3/2) 	pardo grisáceo obscuro en 
húmedo 	(2.5 	Y 	t:/2) 	plástico, 	efervesce 	al 
ácido clorhídrico, 	textura migajón, 	reas:-- 
ción 	franca ácida. 

A 11 	 ( 	30-50 	) Suelo color pardo grisáceo obscuro en 	seco 
(5.2 	Y 	4/2 ) 	pardo amarillento en 	húmedo(10 
YR 	5/14) 	plástico 	y 	pegajoso, 	estructura 
granular, 	no efervesce 	al 	ácido 	clorhídri- 
co, 	textura micajón arcillosa, 	reacción 	mo 
deradamente ácida. 

Al2 	( 	50-90 	) Suelo color amarillo pálido en 	seco 	( 	5 	Y 
9  6/1+) 	amarillo pardusco en 	húmedo 	(10 YR 

6/6) 	plástico y 	pegajoso, 	estructura pris- 
mática, 	no efervesce 	al 	ácido 	clorhídrico, 
textura arcillosa, 	reacción moderadamente 
ácida,con moteados 	rojizos. 

A l2 Cig 	90-110 

Suelo más Lutita 

Suelo color amarillo pálido en seco ( 5 Y 
8/3) olivo pálido en húmedo (5 Y 6/3) plás 
tico y pedaj.:so, estructura prismática, po 
ca efervescencia al ácido clorhídrico, tex 

tara arcillosa, reacción alcalina, con mo-
teados rojizos y alcalinos. 

CONT I NUAC I OU ....... 



CONTINUACION CARNCTERISTICA5 PERFIL 	IV 

Ciq 	( 110-150 	) 	Suelo color ligeramente gris en seco ( 5 
Y 7/2) y 1igeramentt gris en húmedo ( 5 Suelo ¡ras Lutita  
7/2) M ártico y muy priaajosa, estructura 

prismática, efervesce al ácido clorhidri 

co, textura arci1lord, reacción alca)iná 

con rnoteados rojizo,. y grises. 
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PERFIL 	V 

LOCAL 17_AC 1011: a 1 km a 1 oeste de 1 poli 1 ¿ida di Santo 
Domi nao 

MATERIAL PARENTAL: .arenas de oríaen aluvial calizo 
TOPOCRAFIA: 1ineramcnte ondularla 
DRENAJE: moderado 

CLIMA: cálido húmedo con lluvias todo el año Af (m) 
ALTITUD: 420 msnn 
VEGETAC 10tl CR I C 1 !!AL : Se:- ! va .Alta Pe renn i fo l i a 
UTILIZACI011 ACTUAL: cultivo de maíz ( Te,i mvs ) 

Los resultados obtenidos de las determinaciones fí-
sico-químicas del perfil No V , se Presentan en el cuadro No. 5 y 
la gráfica Nlo. 5 . 

Los colores que se encuentran en este perfil es se-
co van de pardo oris,íceo obscuro (2.5 Y 4/2) de 20 a 40 cm, a par-
do rojizo ( 5 YR 5/4) de 140 a 80 cm, rojo amar¡ 1 lento ( 5 YR 5/6 
de 80 a 110 cm y por último pardo rojez obscuro ( 5 YP. 6 /3) de 110 
a 140 cm. 

En húmedo los colores van de pardo grisáceo muy abs 
curo (2.5 Y 3/2) de 0 a 20 cm, pardo obscuro ( 10 YR 4/3) de 20 
50 cm, pardo rojizo ( 5 YR 4/3, 4 / 4 , 5/3 ) de 50 a 140 cm. 

En cuanto a la textura, se observa una clara diferen 
ciacián siendo de tipo migajón de 0 a 20 cm, y en todo el resto del 
perfil se presenta una textura miga.jbn arcillo-arenosa. 

Las densidades aparentes varían de 0.91  a 1.18 a/cc 
encontrándose los valores más bajos en las capas superiores. La 
densidad real varía de 2.22 a 2.52. q/cc. 

La porosidad va de 52.2 a 59.2 variando en forma 
heterogénea a lo largo del perfil. 

El pH varía de 6.3 a 5.1 con agua y de 5.7 a 3.6 
con cloruro de potasio, ambas relaciones di ,minlrven conforme la pro 
fundidad aumenta. 

El porcentaje de materia orgánica varía de 7.07 	a 
0.41 ; decreciendo los valores a lo largo del perfil. 

La C.1.C.T. varían en valores de 12.514  a 26.86 me/ 
1008, manteniéndose heterogénea a través del perfil. 

El calcio varía en valores de h.0 a 1480 me/1008, 
cóservándose una hete.rnaeneidad marcada. 

En cuanto al magnesio varía de 2.0 a 35.0 me/l00º, 
en forma también hete roqL nea 

El potasio va de 0.26 a 0.67 me/IC^n, y el sodio va 
ría de 0.10 a 1.24 me6100a, ambos elementos mantienen una heteroge 
neidad a lo largo del perfil. 



El fósforo fluctúa de 1.60 a 15.32 ppri, siendo 
heterogénea su distribución. 

En cuánto a los valores de nitratos varían de 
9.0 a 62 ppm, observándose que éstos disminuyen conforme la 
profundidad aumenta. 

Con base en las observaciones de campo y anili-
sis físico-químicos, se ubica al perfil Un. V como: 

Orden 	ULTISOL 
Sub Orden 	AQUULT 

Gran Grupo 	PALDAQUULT 

Sub Grupo 	PALDAQUULT GROSSAREUICO 
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PERFIL 	 V 

CARACTERIZACION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y PROF. cm 	 CARACTERISTICAS 

A 10 	( 	0-22 	) Suelo color pardo grisicco obscuro en 

seco 	(2 . 5 	Y 	13/2) 	pardo grisáceo muy 
obscuro en húmedo 	( 	2.5 Y 	3/2) 	friable 
y 	suelta, 	estructura 	granular, 	macro 

y microporos, 	abundantes 	raíces, 	hori 

zonte 	abrupto. 

A 11 	( 	22-61+ 	) Suelo color parda amarillento en seco 

(10 YR 5/4) 	pardo obscuro en húmedo 
10 	YR 	4/3) 	friable 	y 	suelta, 	estructu- 
ra granular, 	micro y microporos, 	pocas 
raíces, 	textura micajón arcillo-areno- 

sa, 	reacción moderadinentu ácida, 	hori 
zonte abrupto. 

A l2 	 ( 	61+-90 	) Suelo color pardo 	rojizo en seco 	( 	5YR 
5/4) 	pardo rojizo en húmedo 	( 	5 YR 4 / 3  
friable 	y 	suelta, 	estructura 	granular, 

macro y microporos, 	reacción moderada- 

mente 	,icid,r, 	horizonte 	abrupto. 

A7 	( 	90-110 	) Suelo color 	rojo amarillento en seco 
5 YR 	5/6) 	pardo 	rojizo en húmedo 	( 	5YR 
4/l+) 	friable 	y 	suelta, 	estructura 	qra- 
nular, 	macro y microporos, 	pocas 	raí-- 

ces, 	moteado 	rojo 	amarillento, 	textura 
miaajon 	arcillo-arenoso, 	reacción mude 

radamente ácida, 	efervesce al 	¿eua oxi 

genada, 	horizonte 	abrupto 	y 	cileico. 

C 1 	( 	110-140 	) Suelo color pardo 	rojizo obscuro en se 

co 	( 	5YR 6 / 3 ) 	pardo 	rojizo en húmedo 1 
5 	YR 	5/3) 	friable 	y 	suelta, 	estructura 
granular, macro y microporos, 	moteado 

rojo 	amarillento, 	textura 	miaajón arci 

Ilo-arenoso,reacción 	ligeramente 	acida 

horizonte abrupto, 	horizonte 	diacinósti 

co de Gley, 	efervesce al 	peróxido de 

hidrógeno 

( 	1.45 	) Napa 	fréatica. 
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PERFIL 	VI 

LOCAL I ZAC I ON : a 2.5  knt al sudeste del poblado de Santo 

Domingo 
MATERIAL PARENTAL: caliza del Cret.cico Medio y Superior 

TOPOGRAFIA: lirleramente ondulada 

DRENAJE: moderado 
CLIMA: cálido húmedo ron lluvias tndo el año, 	Af 	(m) 

ALTITUD: 425 msnm 
VEGETACION ORIGINAL: Selva Ata Perennifolii 
UTILIZACION ACTUAL: sin uso, lugar poco perturbad. 

Los resultados obtenidos do las determinaciones físico-quí- 

micas del perfil No, VI 	se presentan en el cuadro No (i y la gráfica No 

6. 
Los colores en seco van de pardo grisáceo obscuro ( 2.5 	Y 

4/2) de 0 a 10 cm, gris ( 10 YR 5/1, 6/1) de 10 a 30 cm, posteriormente 

un blanco 	(2.5 Y 8/1, 10 YR 8/1) de los 30 a los 60 cm. 

En húmedo los colores se obscurecen, siendo pardo grisáceo 

muy obscuro (2.5 Y 3/2) de 0 a 10 cm, gris muy obscuro (7.5 YR 2/0) de 10 
a 20 cm,gris obscuro (7.5 YR 4/0) de 20 a 30 crn, blanco (2.5 Y 8/2) de 30 

a 1+0 cm, y amarillo pálido ( 5 Y 8/3, 7/3) de 40 a 60 cm. 
La textura va de migajón arcilloso en los 10 cm superiores 

y todo el resto del perfil es de tipo arcilla. 

La densidad aparente varía de 0.72 a 0.94 q/cc y densidad 
real de 2.02 a 2.18 g/cc, ambos valores aur.,e tnr; con la profundidad. 

El porcentaje de porosidad fluctúa de 56.3 a 64.3 '% los va 

lores decrecen conforme aumenta la profundidad del perfil. 
El pH varía de 6.2 a 8.7 con agua y de 5.0 a 8.1 con cloru-

ro de potasio, en ambos casos los valores se incrementan al aumentar la 
profundidad. 

El porcentaje de materia orgánica varía de 0.43 a 7.10 c és 
tos valores disminuyen en sentido inverso a la profundidad. 

La C.I.C.T. varía de 18.27 a 46.99  roe/100 y, los valores de 

crecen al aumentar la profundidad del perfil. 

Los valores del calcio varían de 8,0 a 25.0 me/100g, el maq 
nesio varía de 14.0 a 23.0 mi:  /100,.3, ambos varían heterogeneamente en el 

perfil. 
El potasio de 0.30 a 0.56 me/100 q, los valores se distribu 

yen en forma heterogénea. 
En cuanto a los valores del sodio, varían de 0.25 a 1.25 me 

/100 g, observándose que éstos aumentan a incrementarse la profundidad 

del perfil. 
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El fósforo varía de 1.08 a 2.44 pprn, encontrando-

se el valor mjs alto en los 10 cm superiorres. 
Los nitratos fluctúan de 6.5 a 58.5 ppm, decreci-

endo estos valores conforme aumenta la profundidad. 

Con base en las observaciones dr. campo y análisis 

físico-químicos, se ubica al perfil No, VI como: 

Orden 	MOLL I SOL 

Sub Orden 	AQUOL.L 

Gran Grupo 	ARGIAQUOLL 

Sub Grupo 	ARGIAQUOLL 	VERTICO 
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PERFIL 	VI 

CARACTERIZACION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y PROF. cm 	 CARAC tER IST 1 CAs 

A10 	 ( 	0-8 	) Suelo color pardo grisáceo obscuro en seco 	(2. 
5 Y 4/2) 	pardo grisáceo muy obscuro en húmedo 

(2.5 	Y 	3/2) 	pl,istico con 	abundantes 	raíces, 	es 
tructura granular, macro y mic ropo ros , 	no efer 

vesce al 	ácido clorhídrico, 	textura migajón ¿ir 

cilloso, 	reacción 	ligeramente 	ácida. 

A11 	( 	8-20 	) Suelo color gris 	en 	seco 	(10 YR 5/1) 	gris 	muy 
obscuro en húmedo 	(7.5 YR 2/0) 	plástico y pega 
joso, 	con abundantes 	raíces, 	estructura granu- 
lar, macro y microporos. 	no efervesce al 	ácido 
clorhídrico, 	textura arcillosa, 	reacci4n 	neu-- 
tra. 

Al2g 	( 	20-30 	) Suelo color gris en 	seco 	( 	10 YR 6/1) 	gris obs 
curo en húmedo 	(7.5 YR 2/0) 	plástico pegajoso, 
pocas 	raíces, estructura 	masiva, 	con micropo-- 
ros, 	fuerte efervescencia al 	ácido clorhídrico 
textura 	arcillosa, 	reacción 	ligeramente alcali 
na, 	horizonte abrupto.  

A l2 	Cg 	( 	30-40 	) Suelo color blanco en seco 	(2.5 Y 	8/1) 	blanco 
en húmedo 	(2.5 Y 8/2) 	plástico pegajoso, 	sin 
raíces, 	estructura masiva, 	fuerte efervescen-- 
cia al 	ácido clorhídrico, 	textura 	arcillosa, 
reacción alcalina. 

C1g 	 ( 40-60 	) Suelo color blanco en seco 	(10 YR 8/1) 	aman-- 
1 lo pálido en húmedo 	( 	5 	Y 	7/3), 	plástico pega 
joso, 	sin 	raíces, 	estructura masiva, 	fuerte e- 
fervescencia al 	ácido clorhídrico, 	textura ar- 
cillosa, 	reacción moderadamente 	alcalina, 	hori 
zonte abrupto, 	horizonte 	de diagnostico argíli 
co. 
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PERFIL 	VII 

LOCALIZACION: a 1 km al norte del poblado de Santo 

Domingo 
MATERIAL PARENTAL: caliza del Creticico Medio 	y 

Superior 
TOPOGRAFIA: plana 
DRENAJE: lento 
CLIMA: cálido húmedo con lluvias todo el año AF (m) 
ALTITUD: 400 rnsnm 
VEGEÍACION ORIGINAL: Selva Alta Perennifolia 
UTILIZACION ACTUAL: cultivo de maíz ( Zea mays 

calabaza ( Cucurhita sF )~ 

Los resultados obtenidos de las determinacioes físico- 
químicas del perfil No VII 	se presentan en e, cuadro No. 7 y la grá-
fica No. 7 . 

En cuanto a los colores en seco, estos son gris muy 

obscuro (5 Y 3/1) de 0 a 10 cm, gris con moteados amarillos (5 y 5/1) de 
10 a 40 cm, gris obscuro ( 5 Y 14 / 1 ) de 40 a 50 cm, gris ( 5 Y 5/1) de 50 

a 60 cm, gris olivo ( 5 Y 5/2) de 60 a 90 cm, y finalmente olivo pálido 
( 5 Y 6/3) de 90 a 120 cm. 

En húmedo los colores van de negro ( 5 Y 2.5/1) de 0 a 
10 cm, negro con moteados amarillentos ( 5 Y 2.5/1) de 10 a 20 cm, gris 

olivo ( 5 Y 4/2) de 20 a 30 cm, gris olivo obscuro ( 5 Y 3/2) de 30 a 40 
cm, tornando a negro ( 5 Y 2.5/1) de 40 a 50 cm, gris olivo obscuro ( 5 
Y 3/2) de 50 a 60 cm, finalmente el color es olivo ( 5 Y 4/3. 5/3) de los 
60 a los 120 cm. 

La textura es del tipo migajón arenoso de 0 a 60 cm, 
pasando a migajón arcillo arenosa de 60 a 80 cm, migajón de 80 a 90 cm y 

finalmente es del tipo migajón arcillo arenosa de los 90 a 120 cm. 
La densidad aparente varía de 0.65 a 0.94 g/cc. 
La densidad real varía de 1.91 a 2.39 g/cc. 
El porcentaje de porosidad varía de 56.9 a 68.7 % ob-

servándose que los valores más altos se encuentran donde la textura es 
del tipo migajón arenoso ( 0 a 60 cm ). 

El pH varía de 7.9 a 8.5 con agua y de 7.0 a 8.3 con 

cloruro de potasio, en ambos casos se observan una tendencia a aumentar 
los valores conforme se profundiza en el perfil. 

Respecto al porcentaje de materia orgánica, ésta varía 
de 1.65 a 18.80 , dichos decrecen conforme se incrementa la profundidad 
del perfil. 

La C.I.C.T, varía de 18.71 a 59.18 inc/100 g, valores o 
puestos respecto a su posición en el perfil ( 0 a 10 cm, en el primero, 

110 a 120 cm, en el segundo), los valores intermedios fluctúan de manera 

heterogénea alrededor de 30.0 me/1008. 



El calcio varía de 12.0 a 97.0 me/l00 q, dichos 
valores se distribuyen en forma heterooénca a lo largo del per 

fi 1.  
En cuanto al magnesio este varía de 6.0 a 45.0 

me/1008, en tanto que el calcio va de 17.0 a 97.0 me/100q . 
Respecto al potasio sus valores varían de 0.26 

a 2.34 me/100y, encontrándose los valores más altos en los pri 
meros 20 cm, comportándose en forma heteroqénea a lo sarao de¡ 

perfil. 
Los valores de sodio fluctúan de 0.50 a 0.79 me 

/100c1. 
El fósforo varía de 4.99 a 16.57 ppm, estos va-

lores se distribuyen en forma heterogénea en el perfil. 

Los nitratos varían de 10.7 a 157.0 ppm, estos 
valores decrecen conforme aumenta la profundidad del perfil. 

Con base en las observaciones de campo y análi- 
sis-químicos se ubica e) perfil No. VII 	como: 

Orden MOLLISOL 
Sub Orden AOUOLL 
Gran Grupo HAPLAQUOLL 
Sub Grupo NAPLAOUOLL 	FLUVENTICO 

t ti 

L 
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PERFIL 	VII 

CARACTERIZACION POR HORIZONTES 

HORIZONTES Y PROF. cm 
	

CARÁCTERISTICAS 

A00 	( 	0-10 	) Suelo color gris muy obscuro en seco 	( 	5 y 	3/1) 

negro en 	húmedo 	( 	5 	Y 	2.5/1), 	friable 	y 	suelta, 
por efecto de fracmentos 	de carbonato, 	calcio 	, 
pocas 	raíces, estructura granular, 	efervesce 	fu 
ertemente al 	ácido clorhídrico, 	textura migajón 
arenoso, 	reacción mediante alcalina, 	fase 	roco- 
sa, 

A0 	( 	10-40 	) Suelo color gris con moteados amarillos 	en seco 
( 	5 Y. 6/1) 	olivo obscuro en húmedo 	( 	5 Y 	3/2 	) 
friable y suelta, 	por efectos de 	los 	fracmentos 
de grava calcáreas, pocas 	raíces, estructura gra 
nular, 	efervesce 	fuertemente 	al 	ácido clorhídri- 
co, 	textura migajón arenoso, 	reacción alcalina. 

At1 	( 	40-60 	) Suelo color 	gris 	en 	seco 	( 	5 	Y 	5/1), 	gris olivo 
obscuro en húmedo 	( 	5 Y 	3/2), 	friable y 	suelta, 
pocas 	raíces o nulas, estructura masi" . 	textura 
migajón 	limoso, 	reacció- 	medianamente 	alcalina 

Al2 	( 60-120 	) Suelo color gris olivo en 	seco 	( 	5 Y 5/2), olivo 
en húmedo 	( 	5  Y4/3), 	friable y suelta, estructu- 
ra masiva, 	textura migajón arcillo-arenosa, 	fuer 
te efervescencia al 	ácido clorhídrico, 	reacción— 
alcalina. 

Ll 	(120- 
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PERFIL 	VIII 

LOCALIZACION: a .5 km al suroeste del poblado de 
Santo Domingo 

MATERIAL PAREtITAL: sedimentos calizos del Cr•etúcico 
Medio y Superior 

TOPOGRAFIA: 1irgeramente ondulada 
DRENAJE: moderad(, y lento 
CLIMA: cálido húmedo con lluvias todo el ario Af(m) 
ALTITUD: ¡+00 msnrn 
VEGETACION ORIGINAL: Selva Alta Perennifolia 
UTILIZACION ACTUAL: pastizal, pasto elefante 

( Penniseturn purnureum ) 

Los resultados obtenidos de las determinaciones fí- 
sico-químicas del perfil No. VIII 	se Presentan en el cuadro Pb. 8 
y en la gráfica Mo. 8 . 

El color en seco va de nardo hrisáceo muy obscuro 
10 YR 3/2) de 0 a 10 cm, a pardo grisíceo obscuro ( 2.5 Y 4 /2) pasan 
do a los colores olivo, como olivo ( 5 Y 5/3) de 20 a 30 cm, pardo 
olivo brillante (2.5 Y 5/4) de 30 a 440 cr^, olivo pardo ( 5 Y 6/3 
de 40 a 50 cm, volviendo al olivo ( 5 Y 5/3 ) de 50 a 60 cm, en se-
guida surgen los colores oardos pasando por un gris olivo ( 5 Y 5/ 
2) de 60 a 70 cm, a un pardo ririsácco ( 2.5 Y 5/2) de 70 a 80 cm, 
pardo ligeramente olivo ( 2.5 Y 5/4) de 80 a 100 cm, para llegar fi 
nalmente a un color amarillo pálido ( 2.5 Y 6/6 ) de 100 a 110 cm.~  

En húmedo los colores van de un nenro ( C YR 2.5/1) 
de 0 a 10 cm, pardo grisáceo obscuro (2.5 Y 3/2) de 10 a SO cri, pa-
sando por un parda obscuro (2.5 Y 4/4) en los 30-L0 cm, a un pardo 
ligeramente olivo (2.5 Y 5/4) de LO a 50 cm, posteriormente se lle-
ga a un pardo amarillento obscuro ( 10 YP 4/4) de 80 a 100 cm, para 
finalmente dar un pardo olivo claro (2.5 Y 5/6) de 100 a 110 cm. 

La textura varía de minajón de 0 a 10 cm, dominando 
la textura arcilla el resto del perfil (10 a 100 cm), salvo los úl-
timos 10 cm, en que se transforma en una textura arcillo arenosa. 

La densidad aparente varía de 0.83 a 1.17 g/cc, en-
contrando el menor valor en los primeros 10 cm, los restantes datos 
se mantienen homogéneos. 

En cuanto a la densidad real ésta fluctúa entre 
2.10 y 2.55 g/cc, mientras aue la densidad aparente varía de 0.fi3 a 
1,17 g/cc. 

El porcentaje de porosidad varía de 46.8 a 60.0 X . 
Los valores del pH varían de 6.0 a 8.6 con agua y 

de 4.8 a 7.7 en ambos casos se observa una neutralidad en los prime 
ros 10 cm, posteriormente se presenta una acides ligera en los 20 cm 
siguientes, posteriormente se incrementan los valores hasta llegar a 
un rn 	f^.. 	. . rtc 	.u. 
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En cuanto al porcentaje de materia oryrínica , físta 
va de valores de 0,34 a 15.52 ;,, decreciendo In, valores conforme 

se increméntala profundidad. 
La C.I.C.T. varía de 25.33 a 61.79 me/IOOg, dichos 

valores disminuyen conforme la profundidad aumenta. 
El calcio varía de 37.0 a 67.0 me/IOOuu, observíndo 

se una distribución heterogénea. 
El maonesio fluctúa entre valores que van de 9.0 a 

44.0 me/1000. 
Respecto al potasio se observa que varia de 0,33 a 

0.80 me/100n, encontrándose los valores mis altos en los 20 cm,su 

perfores. 
El sodio presenta valores de 0.54 a 0.82 me/1008. 
Los valores correseondientes al fósforo varía de 

1.08 a 11.14 ppm, observardose una distribución heterogénea. 
En cuanto los nitratos, se observa un incremento 

de los valores conforme aumenta la profundidad del perfil, siendo 
sus valores fluctuantes de 4.3 a 138 opm. 

Los valores del alofano muestran una reacción lige_ 

ra ( 1 X ) a alta ( 3 x ) en los 50 cm superiores. ( ver cuadro 

8) 

Con base en las observaciones c1.> r ¥mr- « ir.í I i c i s 
físico-químicos, se ubica al perfil rho. VIII 	como: 

Orden MOLLISOL 

Sub Orden AQUOLL 
Gran Gruoo ARGIAQUOLL 

Sub Grupo ARGIAQUOLL 	VERTICO 

■ 
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PERFIL 	VII 

C ,RACTERIZACION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y PROF. cm 	CARACTERISTICAS 

A0 	 ( 	0-10 	) Suelo color pardo grisáceo muy obs- 
curo en seco 	( 	10 YR 	3/2) , 	y 	negro 

en 	húmedo 	( 	5 	YR 2.5/1), 	estructu- 

ra granular, 	con macro y microporos 
textura migajón, 	con abundantes 	raí 
ces, 	reacción del 	suelo casi 	neutra. 

A10 	( 	10-20 	) Suelo color pardo clrisíceo obscuro 

en 	seco 	( 	2.5 	Y 	4/2), 	y 	pardo 	gris¥3 

ceo muy obscuro en húmedo (2.5 Y 	3/ 
2) , 	estructura 	granular con micro y 
microporos, 	abundantes 	raíces, 	tex- 
tira 	,,rci 1 losa, 	reacción 	del 	suelo 
<ícida. 

8 1 	tg 	( 	20-50 	) Suelo color olivo 	p.31ido en 	seco 	(5 

Y 6/3) , 	y pardo grisáceo obscuro en 
húmedo 	( 	2.5 	Y 	4/2) , 	estructura 	pris 
m5t i ca 	con microporos, 	pocas 	raíces, 
textura 	arci 1 losa, 	reacción 	del 	sue 
lo 	ligeramente 	alr—lina, 	con 	motea- 
do 	roj izo y 	vercicso, 	con concrccio- 
nes. 

62 	( 50-80 	) Suelo color 	olivo en 	seco 	( 	5 	Y 	5/3) t 
9 Y pardo grisácea obscuro en húmedo 

( 	2.5 	Y 	Lc/2) 	estructura 	prismática 
compacta, 	pocas 	raíces, 	textura 	arci 
1losaa, 	reacción 	del 	suelo 	alcalina. 

con moteado 	roj 	.o y verdoso, 	con con 

creciones. 

CONT1NUAC ION ........... 
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CONTINUACION DE LA CARACTERISTICA DEL PERFIL No. VIII 

B 	tg 	( 80-110 	) 	Suelo color pardo lineramente olivo 

3 	 en seco ( 2.5 Y 5/1+), pardo aniari--
llento obscuro en húmedo ( 10 YR 4/ 
6) , estructura prismática compacta, 
textura arcillosa, reacción del sue 
1n moderadamente alcalina, con motea 
do rojizo y verdcso, con concrecio 
nc:,. 
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PERFIL 	IX 

LOCALIZACION: a 1+ km al sur del poblado de Santo 
Domingo 

MATERIAL PARENTAL: calizas del Cretácico Medio y 
Superior 

TOPOGRAFIA: 1igeramente ondulada 
DRENAJE: lento, moderado 
CLIMA: cálido húmedo con lluvias todo el año Af ( rn) 
ALTITUD: 430 msnrn 
VEGETACION ORIGINAL: Selva Alta Perennifolia 
UTILIZACION ACTUAL: cafetal con sombra 

( Cof fea 	,irab i ca ) 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físico-quí- 
micas del perfil No. IX 	se presentan en el cuadro No 9 y la gri-
fica No. 9 . 

Los colores en seco en el perfil, van de un gris (10 YR 5/11 
de 0 a 10 cm, negro ( 10 YR 6/1) de 10 a 20 cm, pasando a un p.,rdus 
co claro (10 YR 6/3) de 20 a 30 cm, para dar paso a lo gris pardo—
( 10 YR 6/2) de 30 a 140 cm, Iris bri 1 lante. ( 10 YR 7/2) de 40 a 50 
cm y un gris claro ( 10 YR 7/1) de 5

0 
 a 6C cm. 

En húmedo, los colores van de un negro (10 YR 6/1) de 0 a 10 
cm, pasando a los pardos, cono el pardo grisíceo-( 10 VR 3/2) de 10 
YR 3/3) de 20 a 30 cm. pardo ( 10 YR 5/3) de 30 a 1+0 cri, llegando 
finalmente a los pálidos como el pardo r'1  ido ( 10 YR 6/3) de 1,0 a 
60 cm. 

La densidad aparente varía de 0.63 a 0.87 g/cc, y la densi-
dad real va de 2.00 a 2.21 y/cc. 

El porcentaje> de porosidad fluctúa ent re el 5?.5 y 68,9 
La textura en todo el perfil es de tipo arcilla, excepto en 

sus primeros 10 cm superiores, en donde es del tipo rnigaj6n arci 1 lo 
So.  

El pH varía de 7.0 a 8.0 con agua y de 5.9 a 7.0 con cloru-
ro de potasio, en ambas relaciones se observa un tendencia a la 
neutralidad. 

La materia orgánica varía de 1.32 a 20.140 ::,ohserv,ndose que 
los valores decrecen conforme aumenta la profundidad. 

En cuanto a la cantidad del C.I.C.T.,varía de 31.53 a 51.13 
me/100 9, observándose con relación con M.O. y el porcentaje de ar-
cilla. 

Los 	valores de calcio varían de 15.0 a 35.0 rre /100cg. 
El potasio fluctúa en valores de 0.10 a 1.03 roe/100 q. 
En cuanto al sodio se observa que sus valores varían de 0. 

98 a 1.30 me/100 q. encontrándose los valores cm5s altos en los úl-- 
timos 20 cm . 

Los valores de rnnune,io varían de 20.0 a 56,0 me/100q. 
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El fés foro tiene valores de 3.53 a 22.01 ppm, encon 
trándose el rrayor en los 10 crr superiores, disminuyendo los valo-
res en los 20 cm sinuientes y estandarizarse en los últimos 30 cm. 

En los nitratos se observa la tendencia de disminuir 
los valores conforne se avanza en profundidad  en e l perfil, vari-
ando sus valores de 12.25 a ►+.0 ppm. 

Con base en las observaciones: de campo y análisis 
físico-químicos, se ubica al perfil No. IX 	cono: 

Orden 	 MY`LLI SOL 
Sub Orden 	AQUGLL 
Gran Grupo 	ARGIAQUOLL 
Sub Grupo 	ARGIAOUOLL VERTICO 
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PERFIL 
	

lx 

CARACTERIZACION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y PROF. cm 
	

CARACTERISTICAS 

( 0-10 	) 	Suelo color gris en seco ( 10 YR 
5/1), negro en húmedo ( 10 YR 6/ 

1), plástico y pegajoso, estruc-
tura granular, con micro y micro 

poros, abundantes raíces, textu-
ra migajón arcilloso, efervesct¥ 
al ácido clorhídrico, reacción 
casi neutra. 

( 10-30 	) 	Suelo color pardo claro en seco 
( 10 YR 6/3), y pardo obscuro en 
húmedo ( 10 YR ¡4/3), plástico y 

pegajoso, estructura granular, 
con macro y microporos, abundan-
tes raíces, textura arcillosa, 
efervesce al ácido clorhídrico, 

reacción casi neutra. 

( 30-60 	) 	Suelo color gris brillante en 
seco ( 10 YR 7/2), pardo pálido 
en húmedo ( 10 YR 6/3) , muy pTas 

tico y pegajoso, estructura pris 
mática, con macro y microporos, 

con raíces, textura arcillosa, e 
fervesce al ácido clorhídrico, 
reacción alcalina, con moteado 

rojizo y gris. 

AO 

Al0 

A l2 g 



Cl A l) ! (() 	1.u. 	r) t i 	1. 	(' 	t. 	T 	A 	I](1 	1,1: II) A 	N 	.A 	1. 	t 1! 	1 	1 	!, 	1 	C. 	t! 	1 	t. l 	1 	C 	() 	S V1111`11. N u u. 	I ?; 

I.ri(rtl.l 	-.i 	(Ir)r:: 	A 	-1 	lini Al. 	t-(tit 	10.1. I 	Ol_Al 	) I 	i1: i 	L':I,i 	I x: ,tc,t t 1.U9() 	u(:O,Ilr, Á; I.I►) ('111AIAS 

IA I 	I.Itl %l. 	1 •vt!.F:I`AI.! ('Al.l:''t ,̀ 	Di 	I. (I(I. lt(:I(:O 	MI:Di(, 	t 	Htl ttlul1 Cl 	i tA• 	(Al.t)n) 	11t+M(1'.1 ►:) 	At;rn¡ 

'I'(IR-,(;ILtl'lA 	l.lí'.I.ItA.`.1 ii:l'i 	(i`i:\Ut i.1 	i'll1'I> 	41(1 	mstgt 

Vt Gt;r:\CIOiC Ú 	K;!rt , \1. 7,1•!.V.t 	-I:'/-. 1 .1111.";h:!1 	:11.1.1 ( 	rll.l '..\t.lu`: 	,1( 	rttA1. (tl't 	rnl. CON 	,tnt(a 
( 	(.. 	.,rjlnt.r 

I`ROT 	(' 	( 	{. Ñ 	i< 'r 	r 	1.,'. c.! 	f ;II 	1 	'..` tI.1 	. 	('!t'1• 	C.- ti 	l¥ PC., 1' NO3 	Al (I V4) 
Cm 	S !: 	f: Cl Ii 	t' 	!.t 	L 	1) 	l 'O 	IJ`', , 	O. 	.t 1:. ,̀ li.l; 	1 	\I .._ _ v 	+ 

 )- 	1.r.'I nu. 	l l ry: tt:t 	l (lfrk'._._.. _..  _.._..., .. _ 	I.. 

I(, 	VI( 	5 	1 Irl 	'i I, 	(. 	1 .2 	-1 I 	? 1 
i'-lo 	GRIS t:l,(,1((1 I.Ur 	A!ItItl 	1 (ri; (r, Ki 	r.t..` ; 	'.1 .1' ,.4() 	0.:3 	51.0 :S 1. t1 	1.rIS 1.10 22.111 7.1 

!n 	YR 	b l 
1(I.20 	:4 \l4 1'\)4l', 	(,'ir .iiir'!I 	; 1!. h 	(...- ,l• 	r... L 5, 	3:.( !; 	3;..r 4) 	4) 	4r.:5 (4 	). 4. 4..1 1.?.:; 

l(; 	YI( 	(+-s IU 	VI) 	1 	s .1r , 	4') _ 
2(I.3C1 	1,\It1!(' 	((i-,'l.AliO ("'.Iti 	, 	r ,;i 	r tf,i 	111 	t 0 	1 1. II ¥.4 _.`v 	11.54 	'J.1.0 .+'.II 	O 	4) 1.U.í 3.,`,i 4.(r 

1(1 	VI. 	1 	2 II 	 s r•I 	I(- 	.0 
i-.p:) 	COl'- 	1'a41l. 1 ,%n!: Iu:II.lN t'.'-, 2.1 	I( ".2 	.9 W, 	,t-.t.4- 	I5.(r 4:'.Ú 	(i, 	lii 1.I 11.11 4..2 

líi 	'iR 	2 lrr 	5'1; 	f, 	t (: 	II- 
40."Á) 	(;itI. 	11(11 	r..;?Crl. I 	,I:1.i 	;'.tl 	1!`. 00 	II :.\ ( .1. 	ti, 	r 	.: );.` t. 	-1..d; 	4.1, '<..t) 	(,.9. 1.:+u !1.14 -1.- 

lu 	YI; 	1 In 	',;t 	n 	.  r. 	7,r 
f•ufn 	(,!(t. 	(1 	\It(; I`.1II' 	i:4 ') 	ti'.r 	lt 	I..', t.+., !,rr. 	r.r • •r E. • t1 	r.` I. 	i 	;f ,. 	i 	.t. C, 1`.r 	(1.1) 1.J: t.i." ', 	i 



llr 	al 1 	i 	 ¡, , r +̀ 	 1  

1 • i 
J 	 1 	 ¥ 	¥ 	I 1 r 	 ¥ 

1 

	1  

¥' 	-u 	L 	{.i 	..¥ 	¥_,.. .r 	'r 	 a, 	 .lu 	r,l, 	1, -r. 	jl¥ 	il¥ 	t.•_..¥ 	rl.. ¥ 
r 	; 

Il:.¥ 	 i 	...¥,.... i. 	¥. r_,.' li. 

?1' 	If;U•. 	: 	r 	Il 	I.\ 	 r r 	. 	I 	T. ' 1 	.:r¥ 	¥fl._l::-. 	;ll 

• _.. .. 	... 	........ 	.. 	
lit 	Ir• 	r; 1 	l 	 nt 

U 



C,1 

PERFIL 	X 

LOCALIZACION: a .5 km al sur del poblado de Santo 

Domingo 

MATERIAL PARENTAL: calizas del Cretícico Medio y 

Superior 
TOPOGRAFIA: oIana 
DRENAJE: lento 

CLIMA: c51ido húmedo con 11uvias todo el año Af (m) 

ALTITUD: 420 rnsnr 
VEGETACIÓN ORIGINAL: Selva Alta Perc•nnifolia 

UTILIZACION ACtUAL: cultivo de maíz (Zea rrays 

Los resultados obtenido'; de lis determinaciones fí-

sicas- químicas del perfil Ido. X se presentan en el cuadro No. 10 

y la gráfica N. 10 . 

Los colores varían de pardo arrar•i1lentu ( 10 YR 5/4) 
de 0 a 20 cm, amar 1 lo verdusco ( 10 YR 6/6) de 20 a 50 cm en seco. 
En húmedo son de pardo amarillento ( Ir) YR 5/ 1+,5/6,5/8) en toda el 
perfil. 

En cuanto a la textura, es ar•ci l losa en todo el per 
fil.  

L3 densidad aparente varía de 1.21: a 1.36 a/cc, si-
endo lo> valores reís al tos los de las carpas. superiores. 

La densidad real varia de 2.31 3 2.33 ca/cc, rnanteni 
éndose homogéneoo5 los va lores.  

E l porcentaje de porosidad •varia de 4 I. 1 a 
aumentando los valores conforme la profundidad aumenta. 

El pH varía de 5. tr a 7.0 con qua y de 3.7 a 5.2 
con cloruro de potasio, en ambos caso'; los valores se incrementan 
al aumentar la profundidad . 

La ma te r a i ryán i c..n varía de 6.15 a 21.70 . d i m i -
nuyende, los valores a travt¥5 del I:erfi 1 

La C.1.C.T. varía dei 22.2 a 30.3 we/100o, r.'anteni-
éndose los valores hornogéneos, ,.¥lvn eI valor 22.2 rne/1001.1, corres 
pc.mdiente de los 10 a lo; 20 cm.  

E1 calcio varía de 5.0 a 114.0 rre/100 o. 
El magn';itr varia de 10.0 tr ?1.b ne/100u, encontr5n 

lose lo,. valores, más altos en las capas superior e inferior ( 0 a'-
10 coy 40 a 50 cm ). 

El potas¡uu varía de 0.52 a 0.72 me/100q, sus valo-

res se mantienen hr>moarneo• a trives del perfil. 



El sodio varía de 0.57 a 0.90 me/1009, los valores 

se mantienen constantes, salvo la última zona ( l0 a 50 cm ) con 
0.90 me/1009. 

En el fósforo su., valores fluctúan de. 2.31 .1 4.01 

ppm, disminuyendo conforme la profundidad aumenta. 
Los nitratos varían de ¿¡.0 a 17.60 plum. 

El alofano presenta reaccic;n leve 1 X en Lodo el 
perfi 1, 

Con base en las observ ac leones de campo y anal i s i s 
físico-auímicos, se ubica al per•t`i 1 ido. ;+. como: 

Orden 	ULTISOL 
Sub Orden 	HUMULT 
Gran Grupo 	TROPOIIUMULT 
Sub Grupo 	TROP0HUttULT EP I AQU I CO 



PERFIL 	X 

CARACTERIZACIO14 POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y PROF. cm 	 CARACTCRISTICAS 

A00 	( 0-20 ) 	Suelo color pardo amarillento en seco 	- 
( 10 YR 5/4 ) y pardo amarillento en húmedo 

( 10 YR 5/4 estructura granular con micropo 
ros, abundantes raíces, no efervesce al áci 
do clorhídrico, textura arcillosa, raceión 
del suelo ligeramente áícida. 

A 	( 20-40 ) 	Suelo de color amarillento pardusco en seco 
Og 

(10 YR 5/8), estructura prismática cementa- 
da y dura, pocas raíces, moteado rojizo, con 
creaciones de fierro y maganeso, no cfervesc 
al ácido clorhídrico, textura arcillosa pesa 
da, reacción del suelo ligeramente ácida. 

A109 	
( 40-50 ) 	Suelo color amarillo pardusco en seco (10 YR 

6/6) y pardo amirillento en húmedo ( 10 YR - 
5/8), estructura prismática, cementada y du 
ra pocas raíces, moteado rojizo, concrecio-
nes de fierro y manganeso, muy ligera efer-
vescencia al ácido clorhídrico, textura arel 
liosa muy pesada, reacción del suelo casi -
neutra. 
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PERFIL 	XI 

LOCALIZACION: a 4 km al sur del poblado de! Santo 
Domingo 

MATERIAL PARENTAL: calizas de Cret.ácico Medio y 
Superior 

TOPOGRAFIA: plana 
DRENAJE: moderado, 
CLIMA: cálido húmedo con Iluvias todo e  ario, Af (m) 
ALTITUD: 410 m•snrn 
VEGETACION ORI OItNAL: Selva Alta Perenni folia 
UTILIZACION ACruAL: pastizal, pasto elefarie 

( Pe.nni set. un 	purpurrum 

Las resultados obtenidos de las deLrrmirta iones físi 
co químicas del perfil No. XI 	se presentan en el cuadro No Ii y 	la 
gráfica No. 11 	. 

Los colores van de (iris muy obscuro ( 10 YR 3/1), de 
0 a 10 cm, pilido obscuro (10 YR 3/3) de 10 a 50 crn, posteriormente 
los colores se tornan aman ¡1lentos, como pardo amarillento obscuro 
( 10 YR 4/4) de 50 a 100 cm, y pardo aman i11ento (10 YR 5/8) de 100 a 
110 cm, en seco. 

Los colores en húmedo van de negro (lo (R 2/1) de 0 
a 10 cm, pardo gris¥iceo muy obscuro ( 10 YR 3/? )de 10 a 1+0 cm, pardo 
obscuro (10 YR 3/3). Posteriormente pasa a colores amarillentos, como 
pardo amarillenta obscuro ( 10 YR 1r/4) de 50 a 80 cm, pardo obscuro 
(10 YR 3/5) de 80 a 90 crn, pardo fuerte ( 10 R +/6i de 90 a IOO cm, 
y finalmente un pardo amarillento (10 YR 5/8) de 100 a 110 cm. 

La textura va de miqajr3n arenoso en los primeros 10 
cm, y todo el resto del perfil es de t.extura arcillosa ( 10 a 110 cm,) 

La densidad aparente varia de 0.75 a 1.13 q/cc, obser• 
vándose que se mantienen los valores homogéneos, salvo los dos prime-- 
ros valores de 0.75 a 0.97 g/cc, correspondientes a los C a 10 cm, 	y 
10 a 20 cm. 

En cuanto a la densidad real sus valores fluctúan de 
2.15 a 2.35 g/cc. 

El porcentaje de porosidad varía de 148.8 a 65.1 7: en- 
contrándose los mayores valores en los primeros 20 cm. 

Los valores del pN con agua varían de 6.5 a 8.3 y de 
5.6 a 7.5 con cloruro de potasio, manifestándose en ambos casos un au-
nwnto de valor conforme aumenta la profundidad del perfil, observándo-
se la neutralidad de los primeros 10 cm, en ambas relaciones. 

La materia orgánica varía de 0.99 ;, 13.32 	ohse,rv.ín- 
dose los más altos procentajes en los 20 cm superiores y yradualr:mente 
decrecen conforme aumenta la profundidad del perfil. 

La C.I.C.T. varía de 35.90 a 98.99 me/100 g, observán 
dose que los valores encontrados en los primeros 60 cm, se duplican en 
los últimos 50 cm restantes del perfil. 



Los valores del calcio varían de 33.n a 77.0 mc 
/1008, not.indose en términos generales un aumento de los v.ilo-
res conforme se avanza en profundidad. 

En cuanto ¿mi magnesio sus valore-; fluctúan 	de 
15,0 a 66.0 me/100 g, distribuyéndose en forma heterogr5nea en 
todo el perfil. 

El potasio varía de 0.60 a 14.3 rne/100cq, obser-
vándose los valores mas altos en lo-., primeros 2C cm, el resto 
de valores se distribuyen heterocenearnente. 

Respecto al sodio sus valore:.; varían de 0.60 a 
1.04 me/1009. 

El fósforo varía de 1:.09 a 11.114 pprn, distribu-
yéndose sus valores en forma heterogénea. 

Los nitratos varían de 14.5 a 25.3 ppm, observan 
doce una disminución de estos valores conforme aumenta la pro--
fundidad del perfil. 

La cantidad de alofano es de. 2 X en los 0 a 10 
cm, y de 3 X en los 40 cm siguientes, donde todavía el suelo da 
reacción ácida, como se aprecia en el cuadro lb. 11 . 

Con base en las observaciones de campo y análi-
sis físico-químicos, se ubica al perfil No.Xl como: 

Orden MOLLISOL 
Sub Orden A000LL 
Gran Grupo ARGIAQUOLL 
Sub Grupo ARGIAQUOLL 	VERTICO 

9r 



PERFIL 	XI 

CARACTERIZACION POR HORIZONTES 

o 

HORIZONTE Y PROF. cm  CARACTERISTICAS 

Suelo color pardo obscuro en seco 

( 10 YR 3/3) , y negro en húemdo (10 
YR 2/1), estructura granular,con ma 

cro y microporos, con abundantes 

raíces , textura migajr3n arenoso, re 

acción casi neutra.  

Suelo color pardo obscuro en seco 

( 10 YR 3/3) y pardo grisiceo muy 
obscuro en húmedo ( 10 YR 3/2), es-

tructura granular, con macro y micro 

poros, con abundantes raíces, textu 

ra mirrajón, reacción del suela muy 

ligeramente ácida. 

Suelo color pardo obscuro en seco 

( 10 YR 3/3) y pardo grisáceo muy 
obscuro en húmedo ( 10 YR 3/2), es--

tructura prismática, con macro y mi -

croporos, con raíces, textura arci --

llosa, reacción del suelo liperamen-

te alcalina. 

Suelo color pardo aman allento obscu-

ro en seco ( 10 YR '4/4) y pardo ama-

ri 1 lento en húmedo ( 10 YR 4/1+) , es-

tructura prismítica, con microporos, 

con pocas raíces, textura arci 1 losa, 

reacción del suelo moderadamente al-

calina. 

A0 
	

( 0-10 

R 

A10 
	

( 10-20 

A l2 
	

( 20-50 

B1 t 
	( 50-80 

CONT1NUACION .......... 
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CONTINUACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL PERIFL 	XI 

BZ t 	( 80-110 	) 	Suelo color pardo amarillento en 

seco ( 10 YR 4/6) y pardo obscuro 
en húmedo ( 10 YR 3/3) , estructu-
ra prismática, con microporos,tex 
tuca arcillosa, reacción del sue-
lo moderadamente alcalina. 
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PERFIL 	X11 

LOCALIZACION: a 3 km al este del poblado de 
Santo Domingo 

MATERIAL PARENTAL: calizas del Cretácico Medir, y 

Superior 

TOPOGRAFIA: lomas con vestigios de. terrazas 

DRENAJE : moderado 

CLIMA: c<íl¡do húr"edo con lluvias todo el año Af (m) 

ALTITUD: 380 msnm 
VEGETACION ORIGINAL: Sclva Alta perennifol¡a 

UTILIZACION ACTUAL: cultivo mixto de : maíz (Zea mavs) 

trijol, ( Ph seolus sp )¥ 

calabaza ( Cucurbita sp 

Los resultados obtenidos de las determinaciune fí- 
sico- químicas del perfi1 No. XII 	se presentan en el cuadro No 	12 

y en la gráfica No. 12 . 

Los colores en seco van de paro ( 7.5 YR 5/2) de 0 

a 20 cm, pardo lioer.amente rojizo ( 5 YR 6/3, 6/i') de 20 a 50 cm, y 

blanco ( 5 Y 8/1) de 50 a 70 cm. En húmedo los colores van de pardo 

muy obscuro ( 10 YR 2/2) de 0 a 20 cm, pasando por colores pardo ro 
jizo ( 5 YR ti/3) de ii0 a 60 cm, a gris olivo ( 5 YR 5/2) de 50 a 70 
cm. 

La textura es en todo el perfil arcilla en alta pro 

porción. 

La densidad aparente varía de 6u a 32 i;/cc., siendo 

los valores más bajos en los 20 cm superiores. 

La densidad real varía de 2.1)14 a 2.53 q/cc, corrien 

do la misma distribución de la densidad aparente. 

El porcentaje de porocid d varía de 5t-.9 a 69.5 

aumentando conforme la pro fruid idad 
El ph varía de 7.11 a 8.7 con acu3 y de 6.6 a 7.7 

con cloruro de potasio, en ambos casos los valores se incrementan al 

aumentar la profundidad del perfil. 

Lar materia orn rica varía de 0. Vi a 5.37 	, dichos 

valores decrecen conforme la profundidad. 

La C. I.C. T. varía de 18.0 a 12.37 me/l00c:, los va- 
lores aumentan conforme la profundidad. 

El calcio varía de 1.0 a 58.0 me/100c, y se mantie 
ne homogéneo a le largo del perfil, salvo el valor de 1°.0 me/10Cq 

en los 50 a 60 cm. 
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El magnesio varía de 9.0 a 71 me/100gm los valores 
decrecen conforme aumenta la profundidad. 

El potasio varía de 0.26 a 0.51 me/100q, mantenién 

dose los valores heterogéneos a lo largo del perfil. . 
El sodio varía de 0.6 a 0.R me/1009, manteniéndose 

homogéneos los valores a través del perfil. 
El fósforo varia de 0.OGI a 0.061 ppm, dichos valo 

res se mantienen constantes. 
Los nitratos disminuyen conforme aumenta la profun 

didad variando sus datos de 6.5 a 11.2 onm. 

Con base en las observaciones de campo y análisis 

físico-químicos, se ubica al perfil No. XII corno: 

Orden MOLLISOL 

Sub Orden PQ'JOLL 
Gran Grupo ARGIAQUOLL 

Sub Grupo ARGIAQUOLL 	VERTICO. 
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PERFIL 	XII 

CARACTERIZACION POR HORIZONTES 

HORIZONTE Y PROF. cm 
	

CARACTERISTICAS 

A10 	( 	0-20 	) Suelo color pardo en 	seco 	(7.5 YR 
5/2), 	pardo muy obscuro en húmedo 
(10 	YR 	2/2), 	muy 	plístico y 	pegajo 

so, 	raíces 	abundantes, 	estructura 
granular, 	no efervesce 	al 	,ícido 
clorhídrico, 	macro 	y 	micro{ 	,r,,s, 

textura 	arci l losa, 	ho ri zon 	e 	ibrup 
to. 

A11 	( 	20-30 	) Suelo 	color pardo 	ligeramente 	roji 

zo, 	en 	seco 	( 5 YR 6/3) 	pardo 	roji 
zo en húmedo 	( 	5  YR 4 / 3 ) 	plástico^  
y pegajoso, abundantes 	raíces, 	es- 
tructura 	granular 	y 	prismítica,sin 

efervescencia con el 	ácido clorhí- 
drico, 	macro y microporos, 	Lectura 
arcilla, 	suelo muy 	pesado, 	reacci- 
t5n 	alcalina, 	horizorte 	abrupto, 	ho 
ri.:onte 	de 	diac;nórtico 	argílico. 

A l2 	 ( 	30-50 	) Suelo color pardo 	ligeramente 	roji 
zo 	en 	seco 	(2.5 	YR 	6/1+) 	y 	ligera-- 
mente 	rojo en húmedo 	( 	10 YR 5/4 	) 

plástico 	pegajoso, 	raíces, 	estr•uc- 

tura 	prisrnítica, 	no efervesce 	al 
ciclo 	clorhídrico, 	macroporos, 	tex- 

tura 	arcillosa, 	reacción moderada- 
mente 	alcalina, 	horizonte 	abrupto. 

A l2 	C 	 ( 	50-70 	) Suelo color 	blanco en 	seco 	( 	5 YR 
8/1) 	y 	gris 	olivo en húmedo 	( 	5 YR 
5/2), 	p1.5stico muy 	pegagoso, 	es- 
tructura 	prismática, 	eíervese al 
ácido 	clorhídrico, 	textura 	arcillo 
sa, 	reacción 	alcalina 	fuerte, 	hori 

zonte 	abrupto. 

VESTIGIOS DE TERRAZAS PREHISPANICAS. 
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IX 	D15CUISION 

Los Suelos son de profundidad variable como se puede 

observar en los perfiles 	11,111 ,VI , IX.X y XII, los cuales no 

pasan de 100 cm, de profundidad. los res tantos no 1 lerrnn •i los 

200 cm, perfiles 1,IV,VII, VIII y Xi . 

Los colores en seco en los Ar,i i artuo l l s Vé r t i cos , ubi 

Lados dentro del Orden Mo1li sol , van de un grisíceo obscuro ( 10 

YR 4/2) gris muy obscuro (10 YR 3/1) a pardo pálido (10 YR 6/3 
pardo amarillento (10 YR 5/9), amarillo olivo (2.5 Y 6/6) y blan 
co ( 10 YR 8/ 1 ) en los suelos poco orofundos (XII , VI) , pasando 

por colores, pardo (10 YR 5/3), (iris (10 YR 6/10), gris olivo (5 

Y 5/2) en las profundidades intermedias, en húmedo lo_; colores; 
van de negra ( 5YR 2/1) cris muy obscuro ( 10 YP, 3/1) a lardo o-

livo (2.5 Y 4+/1+), pardo amarillento ( 10 YR 5/8), gris olivo ( 5 
Y 5/2) pasando por colores, pardo obscuro (10 YR 3/3) gris c:rbscu 

ro ( 7.5 YR v/0) y pardo rojizo ( 5 YR 4 /3) como el perfil XII.a  

Los colores en seco del Hap l aquc 1 1 V, r t ¡co. ubicado 

en el Orden Molli sol , va r!e un pardo amarillento ( 10 VR 5/1 4 
a un pardo inuy ¡51¡ do ( 10 YR 8 / 3 ) pasando por un tono pardo (10 
YR 5/3). En húmedo va de un pardo obscuro (10 YR 3/3) a un airar  
I lo (10 YR 7/6) , pasando por un color pardo aris5ceoo obscuro (10 
YR 4/2). 

En 	los F'•ap1.3ouoII E1uvr;nti ros . los colores en -seco 

van de pardo nris5cen (IQ YR 4/2), ctris muy obscuro, ( 5Y 3/1) 
pardo muy pSl¡do (10 YR 3/4) c.fivo p 1ido ( 5 y 65/;), pasando 
por colores, grisI?,rrduzc. 	claro ( 10 YR 6 /2 ) y tira s ol ivc: ( 5 Y 
5/2). 

107 



En hírr edo los co lores van de negro ( 5 Y 2.5/1) , q_ r i s muy obscu 
ro ( 10 Y". 3/1) .a amari 1 lo ( 10 YR 8/6) y olivo ( 5 Y 5/3) , pa- 
sandc nor• colores, pardo ama ri 1 lento obscuro ( 10 YR 1, /6) y 	ris 
olivo obscuro ( 5 Y 3/2). 

En los perfiles clasificados como Ultiscles. El Pa -
leaquults Grossarénico, los, colores en seco van de nardo gris,:í-
ceo obscuro ( 2.5 Y /+/7_) a pardo rojizo obscuro ( 5 YR 6/3) pa-
sando por colores pardo roj ¡¿o ( 5 YR lr/A) y rojo amarillento 
( 5 YR 5/6). En húmedo sus colores v;:n de un pardo gris. ceca muy 
obscuro (2.5 Y 3/2) a un hrtrdo rojizo ( 5 YR 5/3) {ra ancla por 
colores, pardo obscuro ( IQ YP. 4/3) 

En Iris Tropohur;u1tss Eni,icuico, r>resent.+n colores en 
seco que vara de nenro ( 5 Y 2.5/2) a lic:eramentc cris ( 5 Y 7/2) 
pasando por colores, amarillo Pálido ( 5 Y E/3 E;lr ) 	En húmedo 
son negro ( 10 YR 2/1) a liger.imcnte gris ( 5 Y 7/2), rasando 
por colores, pardo amarillento ( lO YP. 5/t4) y olivo p.ílido ( 5 Y 
6 / 3 ). El perfil Ir: muestra moteado:. rojas y gr•isícer>:,e1 perfil 
X muestra además de los moteados concreciones de f¡erro y manga-
neso. 

Los colores que presentan los perfiles son el resulta 
do de la interacción de los factores de formación del suelo. 	La 
vegetación, con su aporte de materia nrq,ínica, a trav,ls del pro-
ceso de melanizaciún cori iere tonal idudes obscuras a las capas 
superficiales. mientras ouc• con la roca par•enta1 cili a, los co-
lores se van aclarando I lacrando incluso ,r ser blanco'., cuando se 
acerca al ma ten ial orín n. 

Las tonalidades cromáticas en las cerne roe iones (motea 
dos verdes y ctr i s.ícec.t';) , son pr<tvuc tdo , por proceses t; de r, le i za -
ción, debido al alto nivel fréatico casi ner•manente, lo que ini - 
plica la reducción del fierro y la segar•eaación de concreciones; 
los tonos, roj izas y amrtri 1 lentos denotan el proceso de rubi fac-
ción que consiste en la dispersión y oxidacivn nron res iva del 
fierro, al mismo t¡copo se insolubiliza el manganeso y forma con 
creciones ferrornarinesicas, corroe se encontraron en el perfil X. 
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Las densidades son bajas en todos los perfi los a cau- 
sa de la alta cantidad de materia orq.inica. 

La clase textural es del tipo mi<rajón y de arcilla, 

siendo migajón arci l lo-arenoso en los suelos derivados de aluvio 

nes ( perfiles 1,11, y VII ). La distribución de la textura a lo 

largo del perfil es del tipo miraión en las capas 'superiores por 

la adición contínuas de materiales como la materia orgánica y de 

arci I la en las inferiores por la cercanía de la roca parental ca 
liza. Esto permite una buena condición para la distribución de 

las raíces de los vegetales. 

En los perfiles poco profundos la clase textura¡ domi 

nante es la arcilla ( perfiles II, VI, IX, X, y XII ). 

La reacción del suelo (pH) en la mayoría de los sue-

los va de ligeramente ácida a alcalina, pasando por neutra, oca 

cionado por la gran cantidad do iones,calcio y magnesio que sa- 

turan el complejo de intercambio, salvo los perfiles IV.V y 	X 

clasificados como Ultisoles, que muestran una reacción 1igeramen 
te ácida a moderadamente cida, debido a la de.sbasiFícación por 

lavado y la incorporación de aniones en el complejo de intercam-

bio. 

El porcentaje de materia orc5nica es elevado en todos 

los por fi les, su importancia en el suelo ros ¡de en cue intervie-
ne en el reciclaje de los eler"ento , en la int.eJmperi!ación de "ti 
nerales, estructura de! suelo favoreciendo la ._stabilizaciún de¥ 
sus agrcqado,. 



La C.I.C.T. es alta en todos los perfiles, excepto 

en el perfil V. Este par¥rmetro esta en íntima relación con los 

altos contenidos de arcilla y materia orq,ínica. Se observa nec 

la CICT es menor que la suma parcial de los cationes int.ercambi;, 

bles, esto es debido a las grandes cantidades de iones, calcio, 

y magnesio que aportan las rocas calizas y dolomíticas. 

El calcio es el catión dominante en el complejo de 

cambio, salvo en le perfil XII donde domina el magnesio. 

El magnesio le sigue en el orden de dominancia pre 

sentando también altos valores en todos los perfiles, evidencian 

do la presencia de rocas dolomíticas, a causa de las fluctuacio-

nes de la napa fréatica, no se observa la tendencia natural de 

acumulación de magnesio en las capas inferiores. 

El potasio y el sodio se presentan en bajas canti- 

dades. 

Los contenidos de nitratos son muy altos, a causa 

del aporte y desintegración contínuos de materia orgánica. 

El fósforo es bajo en todos los perfiles. 



X CONCLUSIONES 

Los sucios de I a Se I va Lacandona aquí i nvc s t i q.ados 
van de someros a medianos y profundo,.. 

La clase textura) es de tipo miqaji,n, por lo tanto 
con buen porcentajes de porosidad y aireación. 

Los colores son neriro,r, pardo obscuro a pardo pali-

do y blanco, salvo los perfile con procesos de rubefacción de 

colores rojizos_ 

Al existir una napa fréatica elevada y poco fluctu-

ante, los suelos presentan procesos de ylr.ytación provocando 

problemas de drenaje acentúandose más en las partes bajas. 

La reacción que domina en estos suelos es de tenden 

cia alcalina, sólo aoucllos con textura arenosa, formados de a 

luviones y arenas presentan aH ácidos. 

Los porcentajes de materia orginica y arcilla son 

altos, dando como resultado una alta capacidad de intercambio 

catíonico. Domina en el cor¥iolejo de intercambio el catión cal-

cio siguiéndole el maonesio, el ootasio y el sodio. 

Los valores de los iones calcio y magnesio son al 

tos. 
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El potasio y el sodio se encuentran en cantidades 

balas 

Los contenidos de nitratos son altos. 

En cuanto a las canlidades de fósforo son bajas 

en todos los perfiles. 

La presencia de alofano obedece a la contaminación 

de ceniza volc,inica. 

Los suelos se clasifican usandc el Sistema  de Sol 1 

Survey Staff, Sol  Taxónomy U S D A, 1975 

Los suelos estudiados hasta el momento se clasifi- 

can en: 

Aryiaquol1 vértice: Del Orden Mollisol a los perfi-

les 1. VI, VIII, IX, XI y XII 

Haplaquol1 vértico: De¡ Orden Mol lisol al perfil 

II. 

Haplaquol1 fluvéntico: Del Orden Moliisel a los per 

fi les 	11 1 y VII 	. 

Tropohunult epiaquico; Del Orden Ultisol a los per- 

files IV y X , 

Paldaquult grossarénico: Del Orden Ultisol al perfil 

v. 

1.L2 



En cuanto a la presión ejercida sobre el recurso 

suelo, ésta se presenta en dos modalidades: ArJricu1tura y Ga-

naderra. 

En el primer caso se observa poca superficie culli 

vada en relación con la total. Dichos suelos son explotados 

por corto tiempo y ibinduna.ios a cau ;.a de su baja „roducc in 
esto puede obedecer a causas como: 

- 	La deficiencia gcneralizada en nutrimentos. 

- 	La incompatibilidad de metodología y cultivos manejados, 
con el medio ecológico. 

- 	La carencia de una asistencia técnica adecuada. 

- 	Las vías probables para la resolucu3n de estos pro 

blemas son: 

- 	La realización de estudie; rigurosos de fertilidad (de in 
vernadero y campo). 

- 	La urgencia de una planificici&n adecuada de los tipos de 
cultivo con me todo logías acordes con la renirin, sin ante-

poner políticas aolrícolas inconcruentes, extrapolando pro 

gramas basadas en estudios, llevados a cabo en zonas con 

características similares pero no ¡cuales. 
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En el segundo caso, la prolíferación de pastizales 

en áreas antes dedicadas ,a la agricultura, implica la necesidad 

de realizar e -Iuúios en cuanto a la dinámica que seguirá el de-

sarrol lo del suelo bajo una cobertura vegetal como los pastos y 

la acción mecínica del pisoteo de ganado sobre las característi 

eas físicas, coma la estructura del suelo. 

Las carac.terísiticas dei lugar donde se hizi) el per 

fil XII 	fueron las de un cultivo mixto con buena producción en 

una circo reducida; esto es una muestra de que no es necesario a- 

brir más tierras al cultivo al menos por ahora, en el Ejido. 	Lo 

más recomendable es realizar agricultura de tipo intensivo, teni 

ende como base estudios específicos de la región. 

De las recomendaciones a señalar• son las de no cul-

tivar en pendiente por el peligro de la erosíon de les suelos 

más someros; talar en época adecuada, evitando la acción de los 

vientos y la proximidad de las lluvias. Practicar labores cultu-

rales de protección contra la erosión en lis pendientes colocan-

do troncos a la perpendicular de la misma, cono se observa en 

los terrenos del lacandón Pepe Chan Kin. 

Los resultados de este trabajo son los estudios pre 

liminares de estos suelos ( características físico-químicas y su 

clasificación). Por lo que quedan las puertas abiertas a la rea-

lización de estudios subsecuentes. 
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