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1. 	RESUMEN 

La zona de estudio se localiza en los Municipios de 

Progreso, San Salvador, Chilcuautla e Ixmiquilpan, que 

pertenecen al Valle del Mezquital, estado de Hidalgo. 

La localización geofrífica de la zona de estudio es 
20°15' a 20029 latitud norte y 99°OS' a 9901t4'longitud oeste. 

El tipo de clima es I3S0 hw"(w)(e)g, corresponde a los más 
secos de los 13S, con época,,: de secas en el invierno y una corta 

en el verano, la ascilac.ión de la temperatura media anu;-ll es de 
7 a 11 4°e . 

I..os suelos sc n derivados de rocas calizas del CretScico que 
presentan impurezas con rocas ígneas como las riolitas y 
andesitas. 

La topografía c;:. la reg ión va descl terrcnis planos hasta 
accidentados con 1 e>n3ic:ntos. 

Se colectaron .1 0.1 muestras de suelos orne ;¡3ont3.1 t:; te:: a 19 
perfiles, con ei objetø i'-- determinar sus características en el 
campo, análisis de laboratorio, esudios de gabinete y Sus 

correlaciones para la c°i. i .ficacif;r: de los mismos. Etableciendo 
comparaciones; con base a' uso del uelo que tenían. 

De los análisis de L boratorio, el color en seco de los 

suelos fue gris y en húmedo se obse+.Irecen mas; son suelos 
porosos; la textura varia de migajón a migajón :limoso, migajón 

arenoso y mi1;¥7j6n arcilloso limosa; debido al alto contenido 
de cationes en especial del C,1++, los suelos muestran reacción 

alcalina; la cantidad de !;g++ es alta; El K+ en general es bajo; 
el Na+ solo se presenta (.n suelos de agricultura con riego, en 
tanto que los valores de Fósforo son al.tes y medios también 

en estos suelos, lo cual se debe probablemente a la adición por 

superficie ya sea por fertilizantes o por 

las aguas negras con las que son regadas vastas Áreas; la 

cantidad de nitratos es bajo y la suma de los cationes es mucho 

mayor que la capacidad de intercambio catiónico total, debido a 
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la presencia de carbonatos y yeso:; :l i brios. 

De los 19 perfiles, 3 pertenecen al Orden Mo.l.isol, 
Suborden Xeroll, Gran Grupo Calc.i:ceroll y Subgrupo Calcixeroll 
Aridico. Los 16 perfiles restantes corresponden al Orden 
1;ntisol; de los cuales 10 son del Suborden Arent, Gran Grupo 
Arent y Subgrupo Arent X(r lfico; Cinco perf i. les son del 
Suborden Orthent, Gran Grupo Xerorthent y Subgrupo Xerorthent 
Litico y solarnetlte un perfil fue del. suborden P amment, Gran 
Grupo 7'orri.psamment y Suhf;rupo 'i'orril,samrnent Xórico. 

11 incremento de los Arent Xer'i1t'.icos se debe al uso de 
maqu.in:Iria en la,. labores a1;rScoias; los Xerc:;rt:hent LSticos 
se deben a esta ulti.ma y a la .ie¡;radaci6n por erosión, ya que 
se elimina la C11h14rti '✓ i!',:`tal en amplia:, corea,- para lc-t 
agricultura de te,.. anal , que poc;t:er or:nente abandonan por la 
falta o mal di stnibucin de lluvias. 

La poca ;r"' f url(1: daci 1 los :;Hollo: , la erosión que presentan 
la mayoría de ellos (producto de las faenas at;r..tcolas,pastoreo 
y relieve), as.l como la !rr.Ig,7c1.6n de los cu.;tivos con aguas 
negras, son los principales problemas que presentan la zona 
de estudio por lo q.:r_ se dan algunas sugerencias para un mejor 
uso de los suelos, tales correo: favorecer la regeneración de la 
vegetación nativa en las parcelas abandonadas por el mal 
temporal; levantar barreras rompevientos v empal:aadas para 
evitar la acción erosiva del viento;establecer rotación de 
cultivos; sistemas de terrazas par¿¡ disminuir los escurrimientos 
y la erosión; borrar las cárcavas en formación mediante la 
nivelación de las tierras y fomentar el cultivo de Agave 
atrovirens (maguey) y de Opuntia (Piatyopuntia)spp (nopal 
para tuna), en zonas donde no existe el riego. 
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2. INTRODUCCION. 

En la Tierra existen dos fajas situadas en el norte y el 

sur, limitadas por las latitudes 19° y 33°, en las cuales las 

corrientes de aire húmedo no producen por diferentes causas 

precipitaciones. En estas fajas se localizan los desiertos y 
zonas áridas.  

En México ms del 70% se encuentra en esta faja, por lo que 

se debe luchar por la conservación, mantenimiento y 

aprovechamiento racional de las zonas áridas. 

'1', pesar de que el área que ocupan las zonas áridas y 
semiáridas en el país corr'esponcieer al 529: del territorio, no se 
tienen los estudios adecuados para aprovechar e incorporar a la 

producción de alimentos tales :reas. 

Las zonas áridas y ;emiiridas ocupan 90 ;: 106 tia (Villa, 
1979) y corresponden F neralrnent: a nonas ;:iarF;.in,rdas de nuestro 
país, con grandes probLe: s en el uso agrícola del suelo debido 

a la escasez del agua para los c:' .ltivos. L sto representa una 
situación di: icil Ijar:, la e::onorr,ía u. c.iuri•.:1 debido a que los 
estudios e.ncan¥.lnadCs, a su utilización carecen de continuidad y 
organización. 

El problema fundamental de la e:;p.I ;taci6ri continuada de la 
tierra en las regiones r_idas es encontrar y conservar un 

equilibrio, entre las exigencias humanas y la productividad 

mantenida del suelo (Cloudsley-.Thompson, 1379). El hombre se tia 

limitado a cambiar sus rnótodos del uso de la tierra, acomodándolos 
a las condiciones variables; así, de agricultor se convirtió en 

pastor, hasta empobrecer el suelo. De entre los animales 

domésticos, la cabra es responsable del incremento de zonas 

áridas y desérticas, ya que se come las ramas altas de los 

árboles o devora la planta entera hasta las raíces. El pastoreo 

excesivo produce erosión y afecta las condiciones naturales de 

esas áreas; estos cambios amenazan la existencia de algunas 

especies y han ocasionado la desaparición de otras. 

Con base en la necesidad de riego de las zonas áridas,(Fuchs, 

1973) las define como aquellas áreas donde no pueden existir 

cultivos sin riego, la precipitación pluvial se distribuye en unos 
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cuantos meses (del 60 al 70%), durante los cuales se pueden 

aprovechar en cultivos de temporal, pero debido a que las lluvias 

son impredecibles es necesario aumentar la introducción del 
riego. 

En zonas áridas las condiciones físicas y químicas que se 

llevan a cabo en el suelo se encuentran reducidas debido a la 

falta de agua, por lo que las características de estos suelos se 

deben al material parental (Buol, 1965). 

El Valle del Mezquita! se localiza en el Estado de Hidalgo 

y pertenece a las zonas ciridas de nuestro país, se encuentra 

limitado por aspectos sociales, etnogr Picos y políticos, que 

propician el aumento de la extensión de':. valle. La creciente 

importancia agrícola de esta zona y la pobrezaa en la que todavía 

se encuentra, interesaron a la autora para realizar esta 

investigación, plant' ando c .los siguientes objetivos: 

- contribuir al conocimiento de algunos aspectos 

generales del Valle del. t1e quital. 

- conocer las características físicas y químicas 

de los suelos de la zona de estudio, municipios 

de Progreso, San Salvador, Chilcuautla e 
Ixmiquilpan. 

- clasificar los suelos de la zona de estudio 

conforme a la 7a. Aproximación, U.S.D.A., '1975. 

- proponer algunos lineamientos para el mejor uso 

de los suelos en la zona de estudio. 
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3. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

3.1 ZONAS ÁRIDAS Y SEMIARIDAS 

Las regiones áridas se transforman fácilmente en desiertos 

y la recupercaión de la vegetación natural es muy difícil de 

conseguir (Clodsley-Thompson, 1979). 

De acuerdo con un criterio climático, las regiones áridas 

pueden dividirse en 5 segun Logan,R.r. (1968): desiertos 

subtropicales, desiertos costeros fríos, desiertos creados por 

barreras naturales, desiertos continentales interiores y 

desiertos polares. 

Los desiertos subtropicales son resultado de cinturones 

semipermanentes de alas presiones en zonas tropicales, donde 

el aire tiende a descender de altitudes grandes hacia la 

superficie terrestre, calentándose por compresión a razón de 

10°K por cada 1000 m , por lo que al llegar al suelo está 

caliente, seco e incapaz de producir precipitaciones. 

Las zonas continentales interiores ron áridas debido a la 

falta de influencia marina y otros factores relacionados con 

las grandes masas de tierra que las rodean. 

No existe un acuerdo para las estimaciones exactas con 

respecto a la extensión y delimitación precisa de las zonas áridas 

y semiáridas, pero se considera que aproximadamente el 35 % de la 

superficie terrestre corresponde a este tipo dr.• tierras. 

ademas de los grandes desiertos que hay en Asia, Afica y 

Australia, existen vastas áreas que debido a la escasez de 

precipitacion pluvial, no son utilizables para la agricultura; a 

continuación se da una lista de la proporción de zonas áridas y 

semiáridas en los continentes (Contreras A.A. , 1955) : 

Continente 	`b Semiárida 	% Árida 	% Total 
Australia 	25.9 	43.1 	69.0 
Africa 	19.8 	31.1 	50.9 
Eurasia 	16.9 	11.8 	28.7 
América 	10.4 	14.6 	15.0 

Existe la mayor proporción de zonas bridas entre los 20°a 40° 

latitudes norte y sur. 

En el caso de América, la existencia del Golfo de México y el 

estrechamiento del continente hacen que exista una menor extensión 
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de la aridez. Las proporciones de zonas ri.das y semilir.idas en 
el continente según Contreras A,A. (qp.  

Pais 	 % Semiárida `I, Arida 	% Total 
Canad (hasta el paralelo 600) 	a.6 	-0.1 	4.6 
E.U. 	 26.9 	6.7 	33.6 
Móxi.co 	 33.4 	18.8 	52 i2 

Las zonas serniár idas son aquel l is en donde se tienen 

rendimientos bajos debido a la taita de humedad y se pierden las 

cosechas en un 50 % . Son anidas donde no sc pueden obtener 
cosecha en ningún año. 

La distribuciún de la precipitación pluvial y la localización 

de zonas áridas sobre la tierra dependen de la circulación de la 

atmósfera y de las peculiaridades del relieve continenta).. Los 

movimientos del aire se deben al calentamiento del aire en la 

superficie terrestre a diferentes latitudes, el movimiento de 

rotación de la tierra y la distribución de las áreas continentales 

y los océanos, permiten establecer un patrón che zonas de lluvias 

y zonas secas dentro de los continentes (García Q.A.,1955). 

El relieve continental abarca además de la configuración 

orográfica, la extensión y posición de las tierras emergidas que 
acentúan la dintribución pluvial. 

En México, las masas aéreas procedentes del Golfo de México, 

en la parte tropical del At.lantico, del Mar Caribe y la región 

tropical del Oceáno Pacifico, penetran por el nordeste y el 

sudeste los vientos, teniendo una disminución acentuada de la 

precipitación pluvial en una dirección general sudeste a noroeste. 

La Sierra ,•ladre Oriental, del lado este, tiene mayor cantidad 

de lluvias que del lado oeste, debido a que la mayoría de las 

precipitaciones ocurren sobre la vertiente de barlovento y en el 

sotavento si hay un valle o una hondanada, el resecamiento del 

aire producido en su descenso, produce áreas de gran aridez 
(García Q.A., off. cit.). 

La extensa región árida del norte del país es consecuencia 

del sistema general de vientos, la orografía en el centro y en el 
sur. 

Todo ascenso del aire, favorece la precipitación pluvial y 
todo descenso se opone a ésta. 
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La delimitación de zonas áridas es climático (Hernández E., 

Miranda F. , 1964), en zonas desérticas es de 250 mm anuales 

o menos y lo que determina la aridez o no, es la relación entre 

la cantidad de agua que cae sobre una región y la cantidad de 

agua que necesitan las plantas para desarrollarse en esa región, 

uno de los factores importantes es la evaporación que es función 

directa de la temperatura. 

La distribución de la precipitación pluvial y por lo tanto 

la localización y extensión de zonas 5ridao, depende de dos 

factores: la circulación general de la atmósfera y el relieve 

continental. 

Se consideran regiones áridas con 200 a 400 mm de precipitación 

pluvial anual, en tanto que más de 400 mm corresponden a zonas 

semiáridas (Contreras A.A., 1955). 

Para el aprovechamiento de estas regiones no bastan los 

datos que se obtienen, sino que deben estudiarse: los diversos 

fenómenos meteorol6gieos en tales zonas. 

Existen 90 x 105 La de zonasáridas y semiáridas (Villa 

1979), abarcando norte y centro de_ país, en los estados de Baja 

California, parte de Durango, Coat;Lsi la, Sonora ,Chihuahua, San Luis 

Potosí, Zacatecas, Nuevo León, Tam.:¥ulipas, norte de Guanajuato, 

parte de Tehuacán Puebla y parte del estado de Hidalgo, 

representando el 52 t del territorio nacional. 

La orografía, las cordilleras de las cestas del Golfo de 

México y del 0ceáno Pacífico, constituyen barreras continentales 

de las corrientes húmedas provinientes de los cuerpos de agua de 

los ocenos y del golfo de Tehuantepec y Caligornia. 

Existen regiones que por la latitud no corresponden a la 

faja de desiertos, como en Valsequillo Puebla, cuenca alta del 

Río Balsas, Valle del Mezquital, Apan y Tehuacán, pero presentan 

signos de aridez marcada debido a las barreras montañosas, 

provocando que las nubes no descarguen el agua, por efectos 

topográficos de las montañas. 

Sin embargo, en la época de ciclones en agosto y septiembre, 

provoca que la cantidad de vapor de agua se eleve y transporte 

hacia el continente con dirección sudeste-nordeste, al encontrar 

las barreras montañosas producen temporales y tormentas de 3 ó 4 

días de lluvias intensas y de volumen considerable; las 
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pendientes de las montañas facilitan el escurrimiento. 

El término de árido viene del latín "aridus" adjetivo que 

se deriva del verbo "areo t1  que significa secarse y equivale a 
cosa seca. 

En zonas semiáridas se presentan condiciones más favorable s, 
los suelos más profundos y la vegetación es mis desarrollada. El 

horizonte A está mis desarrollado y el E3 presenta acumulación 

de arcilla de carácter fluvial; el horizonte cálcico es 

relativamente poco profundo, e incluso no se presenta en algunos 

suelos, y la textura es más fina que en las zonas áridas (Buol 

S.W., 1965). En las depresiones son frecuentes los suelos tipo 

Solonetz, en el centro de estas dominan los Solonchaks, los 

suelos más profundos pueden incluir a Rendzinas. En pendientes y 

afloramientos rocosos, el tipo de suelo es Entisol (U.S.D.A. 

1975). 

3.2 SUELOS DERIVADOS DE CALIZAS 

3.2.1. EL CALCIO 

El calcio tiene un papel esencial en la nutrición de las 

plantas, pero también condiciona la evoluci6n y la distribución 

ele la materia orgánica, formación de arcilla, naturaleza del 

complejo húmico arcilloso, por lo tanto la estructura y 

estabilidad, y debido a esto desempeña un papel importante en 

la edafogénesis. 

La mayoría de los iones minerales que absorben las plantas, 

son resultantes de la disociación de los componentes moleculares 

en solución; así, moléculas como el nitrato de calcio Ca(NO3) 2 

se disocian en solución, formando iones Ca++ y iones 2 NO3  

(Cronquist A., 1977). 

Los principales cationes que se encuentran en el suelo son 

Ca++ , Mg ++ , K+ y Na+ , en ese orden están en relación con 

la tenacidad decreciente con la que son retenidos en las 

partículas del suelo (Cronquist A., op. cit.). 

Los cuatro cationes esenciales que desempeñan una función 

primordial en la nutrición mineral de las plantas son Ca++ ,Mg++, 

K+ y NH+  

El Ca++ es uno de los iones que puede retenerse en la 
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partícula de arcilla; así pueden presentarse en el suelo formas 

que no son utilizadas inmediatamente por las plantas y se 
clasifican según Duchaufour (1975) en : 

- Formas minerales con complejos de alteración muy lenta a 

los cuales se puede agregar caliza cristalina inactiva y la 
dolomía. 

-Formas provisionalmente insolubilizadas, que pueden tomar 

la forma de cambio en ciertas condiciones, por ejemplo el 

carbonato c lc.ico activo y el. potasio fijado. 

La presencia de Ca CO3  , en la solución del suelo puede 

disociarse en Ca++ y en CO3 , algunos iones 11+ de las micelas 

de arcilla se int'rearnbinn con iones Ca++, o pueden combinarse 

los iones U+ con iones carbonatos para formar ácido carbón:Lco 
H2CO3  , que es un ácido débil que se desdobla en agua y diSaido 
de carbono. Los iones hidrógeno son eliminados poco a poco de 
la solución del suelc, y por lo tanto el 1i aumenta. Si 

representamos: por X a la arcilla y por MIX la arcilla con iones 

adsorbidos de hidrógeno, la reaccién reversible puede 
formularse: 

11X + Ca CO3  f CdX + 
U2CO3 ± F120 + CO2  

HX y CaX no cs una fórmula .;.:`mica precisa, debido a que 

la arcilla tiene un cierto número de iones adsorbidos y no 

todos del mismo tipo, por lo que no tiene que estar balanceada 
la primera ecuación (Duchaufour, ºfi. cit:. ). Los estados del 
Calcio en el suele, por orden de solubilidad creciente sol:: 

1 Minerales primitivos complejos 

Algunos contienen calcio, feldespatos, plagi.oclasas, 
anfiboles y piroxenas. 

2 Caliza inactiva 

Carbonato cálcico, forma granos gruesos y cristalinos en 
aguas cargadas de CO2 	son poco solubles, muestra débil 

actividad química, no actúa por lo tanto en el complejo 

absorbente y constituye una reserva que evoluciona hacia 

una forma más activa a largo plazo. 
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3 Caliza activa 

Forma de carbonatos arcillosa o limosa que es 

f¥cilmente soluble en agua cargada de CO2 , enriquese las 
soluciones del suelo en bicarbonatos solubles que a su 

vez satura en forma progresiva el complejo .jbsorbente 
CO 3Ca + CO 2 + 112 0 -`► ( C0 311 ) 2 Ca 

(C0311) 2 Ca + Suelo 1I2-9Suelo Cá + CO2 + 2112 0 
4 Calcio de cambio y calcio soluble 

Estas formas dependen de la tensión del CO2 en la atmósfera 
del suelo, que depende de la actividad hiol6gica del suelo 
y del contenido en carbonato cálcico activo. El bicarbonato 

cálcico que esta en equilibrio con la caliza y el calcio cíe 
cambio so1,..:ble es la forma dominante, es frecuente encontrar 
nitrato y sulfato de calcio. 

El Ca++ y el Mg++ son fáciles de movilizar por las raíces de 

las plantas, y los minerales complejos en vías de alteración 

constituyen una reserva de estos elementos. 

3.2.2. ALGUNOS PROCESOS DE ALTERACION DEL CALCIO 

Las arcillas de los suelos sedimentarios no resultan de la 

neoformaci6n por hidrólisis, sino que proceden de arcillas 

preexistentes en la roca madre, siendo heredadas del suelo sin 

cambio alguno, transformadas en el curso de la edafogénesis 

(Uuchaufour, 1975), según el tipo de roca madre la caliza se 
altera de dos formas: 

-Las calizas duras 

Sufren disolución en las que interviene el CO2 disuelto 

CO3 Ca + CO2 + 112 0 --1 ( C0311 )2 Ca 	soluble 

Las rocas se desgastan por intemperismo físico y se acumulan 

en la superficie C►nicamente los residuos silicatados insolubles y 

arcillas de decalcificación. 

Lamouroux (1967), describe el mecanismo de alteración 

pelicular que interviene sobre calizas duras en clima cálido. 

-Las calizas margosas blandas 

Sufren hinchamiento por hidratación de las arcillas, 

fenómeno mecánico que conduce a un aflojamiento de la roca; la 
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caliza no desaparece sino que se libera muy fina en forma activa, 

por lo que el suelo formado es diferente al anterior. 

3.2.3. ARRASTRE DE. CARBONATOS 
El carbonato cálcico emigra en forma de bicarbonato soluble 

por influencia del cido carbónico disuelto en el agua o de los 

ácidos orgánicos, el suelo en estas condiciones puede sufrir una 

descarbonataci6n progresiva que produce la eliminación lenta de 

la caliza. 

En este proceso la actividad biol6gica, al liberar CO2  

desempeflá un papel importante en ciertos suelos calcimorfos 

(Chernozem); el arrastre de carbonatos en el horizonte A puede 

ser total a pesar de la d6bil humedad del clima 

CO3Ca + CO2  4 	H20 --0  (CO3Fi)2  Ca 

Humus 2E{+ + 2CO3Ca —4 Humato Ca + (CO3H)2Ca 

A mayor profundidad se produce la reacción inversa debido 

a que la actividad biol6gica es mas débil, por lo que la 

producción de CO2  disminuye 

(CO3H)2Ca --► CO :Ca 	+ CO 2  + F12 0 

Formándose un horizonte c':ci.co (Ca) o petrocálcico que 
se presenta en dos formas: 

-Filamentos blancos a consecuencia de la precipitación 

dentro de fisuras o grietas. 

-Costras calizas endurecidas que pueden ser continuas o 

discontinuas. 

3.2.3. SUELOS CALIZOS (Tornado de Duchaufour, 1975) 

El pH en estos suelos está en función de la tensi6n del CO2; 

la diferencia entre el pH del suelo " in situ" y el pH medido 

en el laboratorio sobre el suelo desecado y luego rehumectado, 

se debe a que en el primer caso la tensi6n del CO 2  puede 
elevarse, lo que provoca la formación de bicarbonato cálcico 

CO3Ca 	+ 2CO2  + 2H2O de (CO3U)2  Ca 

Subiendo el pUI de 7 a 7.5, en comparación al que había 

anteriormente. En el segundo caso la pérdida de CO2  gaseoso 

transforma el (C0311)2Ca en CO3Ca por lo que se eleva el pH 
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a 8 u 8.5 (Yaalon , 1957). 

En una Rendzina, en el horizonte Al  , el plt va de 7.5 a 8, 

se encuentra saturada y el cati6n activo es el CO3Ca . En tanto 

que en un suelo pardo calizo el pU va de 8 a 8.5 y está saturada 

con el catión CO3Ca activo. 

Cuando el. pH supera a 7, representa la presencia de algún 

cati6n dominante, ya sea calcio o el. cod:io. 

Muchos autores clasifican a los suelos seg;in la naturaleza 

y grado de saturación del complejo absorbente; así, los suelos 

con complejos casi saturados son: 

Suelos 	 Catión 

- Rendzinas y Chernozems: por Ca" o lag++ 

- Con álcalis, Solonetz: por Na+ 

Los suelos con complejos no saturados son: 

Suelos 

- Podzoles:D.istribucibn parcial del complejo absorbente en los 

horizontes superiores, presentando poca capacidad de cambio. 

- Ferralíticos:Destrucción casi total del complejo absorbente, 

débil capacidad de cambio. 

3.2.14. SUELOS CALCIMORFOS 

Los suelos calcimorfos están formados sobre roca madre 

caliza; en la mayoría de los casos presentan caliza activa; en 

ciertas condiciones de clima y vegetación pueden evolucionar 

por descarbonataci6n progresiva del perfil hacia formas de 

transición con los suelos pardos. 

Los suelos calcimorfos mejor caracterizados son las Rendzinas 

que tienen un perfil Al  C , con el. horizonte Al  rico en materia 

orgánica y en carbonatos y se caracteriza por un horizonte (B) 

estructural. 

Los suelos calcimorfos pueden dividirse en forma provisional 

en 3 subclases (Duchaufour, 1975) 

1. Rendzinas 

La roca madre es siempre una caliza, pero el suelo formado 

sobre un afloramiento calizo no es necesariamente una Rendzina; 
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para que ésta se forme se requiere que se produzca una mezcla 

entre la caliza internperizada que procede de la roca madre con 

la materia orgánica y los elementos s.il.icatados; esta condición 

se realiza en ciertas calizas blandas (creta) y en los 

coluviones de las pendientes. 

Las rendzinas más típicas se caracterizan por una vegetación 

xer6fila, el perfil es de tipo A C , en general un solo horizonte 

de color gris o pardusco, con numerosas piedras esparcidas en 

todo el perfil, la estructura es de tipo,, granular o con grumos 

inrregulares, presenta gran actividad biológica y numerosas 

lombrices. 

Desde el punto de vista químico, el suelo presenta un 

elevado contenido de caliza activa; el pHl rebata la cifra de 8. 
Las rendzinas son ricas en humus de neoformacibn 

microbiana, los principales grupo:; y subgrupos de rendzinas se 

diferencian por los contenidos mas o menos fuertes ea calizas o 
en humus, lo cual. roo.i.if.i , .;u color. Así _ .s rendzinas 
empar'.!ecidas :ion ri 1s en carbonatos en la fracción fina y 
presentan horizonte ([3) pardo de pco grosor, pueden ser 

monocíclicas o polieic'<icas. Las rendzina:, negras forestales 

se diferencian de las típpicas, por que son muy humiferas, en 

tanto que las rendzinas blancas o r.is claro son ricas en 

carbonatos (cretas). 

Las rendzinas pardas antr6picas resultan del cultivo 

prolongado de rendzinas forestales, provocando la n¥neralizacibn 

de una parte de materia orgánica, aumenta o,.1 contenido de caliza 

en la fracción de tierra fina. Por intempe smo mecánico, las 

piedras calizas cambian de estructura granular irregular a 

estructura granular redondeada, por lo que el perfil es menos 

obscuro, más calizo y menos pedregoso que la rendzina negra 

forestal. 

Los tipos de rendzina son: 

1. La Pararendzina y la Rendzina dolomítica 

No presentan estructura grumosa a pesar de ser ricas en 

materia orgáriica, su textura es arenosa. La pararendzina se 
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caracteriza por presentar calizas Arenosas, y por lavados se 
descarbonala rápidarnente, cle.jando un residuo humiforo arenoso 
¥icido. La rendz.ina dolomStica prc:.cnta un humus moler (rapé) 
muy pulverulento, incluso si los carbonatos (le Calcio y Magnesio 

estira presentes; el pI1 n(:o es mayor de '!. 
Las rendz.:ina ; con yeso son muy raras y se observan en 

montañas .fuertemente erosionadas a causa de la solubilidad del 
sulfato (.le calcio. 

La 	rendzina se caracteriza por presentar una mezcla r lpida 
de restos orgánicos y Cn171p11C!': t:os minerales , debido a la acción 

de las lombrices. :;c minerali za r¥tpicla mente y da lugar a una 
nitrificación muy activa sobre todo al estar mezclada con el 
suelo mineral, ya sea por aSctividad animal o por las formas de 
cultivo. l:n tanto que los humatos calcicos, debido a la lenta 
m.ineralización, desempeñan un papel impor Cante en la nutrición 
nitrogenada (.e Las plantas, dependiendo de la abundancia y 
regularidad de la Ima leri.a ol l; ni ca. 

En medios alcalinos ,cuando se presenta el ion calcio en 
exceso, puede impedir la absorción de otros iones por un 

fenómeno de antagonismo; (le esta manera las plantas calcifugas 
no pueden alimentarse de Hierro y Manganeso, sufriendo clorosis; 

por último, el fósforo es insolubilizado en forma de fosfato 

apatítico. 

2. Suelos fardes Calizos, 
Presentan carbonato c lcico activo en todo el perfil, 

principalmente en el horizonte CB); teniendo una fase anterior 
de los suelos pardos cil.c.icos, que se derivan de suelos pardos 

calizos por lavado completo de los carbonatos en el horizonte 

(B). 

Los suelos pardos calizos son formaciones características 

de afloramientos de roca mixta blanda, rica en arcillas y con 

pocos elementos silicatados, y son susceptibles a la erosión, 

por ejemplo margas, calizas margosas, locos y otras rocas. 

Estas rocas evolucionan rápidamente por hinchamiento de las 

arcillas principalmente son heredadas. La parte superior del 

perfil es pobre en carbonatos, presenta un mull saturado, el 

contenido de bases es menor y hay menos humus; Presentan peor 
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estructura que la rendzina típica y el grosor de este 

horizonte a penas si rebasa a los 10 cm. El orden Vertisol se 

presenta con anchas grietas de retracción y se manifiestan 

superficies de deslizamiento. 

El suelo pardo calizo hidromorfo, muestra una reducciSn 

parcial del Hierro como consecuencia de un mal drenaje. 

Suelos pardos calizos con encostramientos calizos o con 

horizonte cálcico con manchas en regiones con clima seco, por 

lo general resultan de un arrastre lateral de carbonatos ligados 

a un proceso hidromorf i co . 
Estos suelos son más adecuados r ra la agricultura que las 

otras I'end7lna:i, ya que son menos pedregosos, más profundos y 
su horizonte (B) puede almacenar agua. Químicamente presentan 
un contenido menor de c.:,rbonatos, el pH cercano a la 

neutralidad, por lo que la nutrición nitrogenada de las plantas 

es mejor, ya que río interfieren en el mismo grado en la 
inIllovil.i .ación biut6f .ca del ni tr6geno , en los compues= 
Micas de T1CDiGT' iC'l);! y 1:i;: ¡:t:rrl:das de este elemento en 
estado soluble o gaseosa, en compai'aci6n i`on otras rendzinas. 

:3. S.uel' s C t.lcimo2':os humllf res de  
excepc.lor t ent¥' ricas en materia org nica, la roca 

madre de la cual -•!ol 	oran est; suelos su la caliza; en 
climas h(ime's no son rendz.ina s en el sentido estricto de la 
palelbra, presentando procesos de de:;c;zrbonatacion que, segun 
las condiciones ciimtticas, favorecen la acumulación de materia 
orgánica, por lo cual son ricas en humus y pobres en carbonatos. 

Hay dos tipos de suelos: 

1. Suel. s Alpinos Iiúmicos (pi so alpino) 
Se desarrollan sobre roca caliza su evolución es mayor en 

vertientes expuestas al norte y en depresiones con climas 

húmedo y frío, se presentan: 

-Rendzina alpina hidrornoder: caracterizada por 
materia orgánica ácida, pobre en elementos 

minerales, muy humificada y se observan 
fenómenos de crioturbación (ascenso de 

piedras a la superficie). 

-Rendzina de al.mohadilla:suelo formado bajo 

almohadillas hurníferas de plantas xerófilas, 
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se acumula materia orf;.in.ica formando un 

horizonte fibroso muy hum.lf lcado en la 

superficie. 

2. Suelos Ilúmicos Carbonatados(p.isos forestales) 

Suelos que presentan fuertes pendientes en montarlas 

húmedas, el suelo es profundo, homo£;éneo y tiene un grosor de 

un metro, el color es negro, la materia orgánica es meas del 20`h 

y presentan numerosas piedras calizas repartidas, la aireación 

y porosidad son elevadas; los tipos que se presentan son: 

-Suelos htmicos carbonatados: son acidificados 

y no tienen carbonato, en la fracción fina del 

suelo, en la supertici.e presentan un mor 

c leico Çcido. 

-Suelos L1iÜCd1C.Lcos: e.1 medio es leido, 
pro: F ntan un mor, la cala orf;;- nica queda 

reducida cilla 'y se deE 32 U.1..1 _1 sobro losas calizas 
o denudadas por la 	'osi.un. 

3.3 DESCRIPCION DE LOS ORDENES DE SUELOS I:1•IVI.S'IIGADOS(De acuerdo 

con la 7a. Aproximación U.S.D.A. , 1975). 

3.3.1. Orden Entisol 

El concepto de Entisol se refiere a suelos con poca o 

ninguna evidencia de desarrollo de horizontes pedogénicos. La 

mayoría de estor, suelos tienen un epipedon ócrico y pocos 

presentan un horizonte antrópico. Algunos son arenosos y 

presentan un horizonte álbico. Otros tienen un horizonte hístico 

de materiales orgánicos, por ejemplo estiercol. 

Existen diversas razones por las que no existen horizontes 

formados, ya que están en pendientes y muchos tienen poco 

tiempo de haberse originado. Otros Entisoles se presentan en 

planos anegados, lavados por glaciares y algunos reciben a 
intervalos frecuentes, nuevos depósitos de aluvión. 

Algunos Entisoles son antiguos y están constituidos 

principalmente de cuarzo, pueden presentar horizontes enterrados 
a más de 50 cm y en contadas ocasiones entre los 30 y 50 cm. 
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Los Entisoles pueden presentar cualquier régimen de 

temperatura, humedad, material parental, vegetación o edad, 

pero no tienen un régimen de temperatura pergélico y un rLgimen 

de humedad icuico o perácuico. 

Lo que agrupa a todos estos suelos es la ausencia virtual 

de horizontes y la naturaleza mineral del suelo. Una evidencia 

de alteración pedogénica en estos suelos es la pequeña 

acumulación de materia orgánica en los 25 cm superiores, una 
pérdida ligera de carbonatos y concentración de arcilla en los 

12 cm superiores. 

DErINICION 
Los Ent.isoles son suelos que requieren satisfacer el punto 3 

y el inciso 1 ó 2 . 

1. Presentan material sulfuroso dentro de los 50 cm de la 

superficie del suelo mineral o una capa superior que esté 

congelada cerca de los meses dcspuós en v•. rano. Tener el 8 % de 
arcilla en tc.dos ion: subhorizontes, entr, los 20 y 50 cm debajo 
de la superficie mineral y no tener perma:.rost. 

2. No tener horizonte de iagnósticc a menos de que se 
presente un horizonte enterrrado, o con un epipedon ócrico, 

antrópico, hístico, lbico, espódico, que tenga su límite 

superior a 2 inc tras de pt.'¥ fundidad, o :nat-riales amorfos que 
no dominen el complejo de intercambio y pueden depender de: 

a)Un h,cizonte s l.i..o cuyo límite superior debe estar a 
75 cm e más debajo de la superficie, excepto que el suelo esté 

saturado con agua dentro de un metro de superficie por un mes 

o más en algunos años. 
b)El suelo está saturado con agua dentro del primer metro 

de la superficie por un mes o más, cuando no congelado en 

cualquier parte. La relación de absorción cie sodio (RAS) puede 

exceder en un 13 % ( o la saturación del sodio en un 15 % ), 

en más de la mitad de los 50 cm superficiales, solamente si RAS 

se incrementa o permanece constante con profundidad abajo de los 

50 cm. 

c)Un horizonte cálcico o gípsico o duripán a menos de un 

metro abajo de la superficie, éstos son los horizontes del 

suelo enterrados o capas de origen geológico, 
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d)De textura de arena fina limosa o gruesa, u 1 rn de 

profundidad, la plintita puede estar presente en torna de 

discretos nódulos discontinuos, moteados rojo_; tenues, 

constituyen menos de la mitad del volumen en todos los 

subhorizontes. 

e)F.i horizonte de diagnóstico enterrado puede presentarse, 

si est a una profundidad entre los 30 y 50 cm y el grosor del 

suelo enterrado es menos del doble del deE:os1tado. 0 Con la 

superficie del sue:Lo enterrado a. 50 cm de profundidad. 

3,-El régimen de temperatura del suelo es mésico, isom rico 

o caluroso y si hay grie tas en la rn iyoría del año de 1 cm a una 

profundidad de 50 cm cuando no son .i rrigados , al mezclar el 

suelo de 18 cm de profundidad presentan más o menos del 30 % de 

arcilla. Y algunos de los subh r.i zontos dentro: de una profundidad 

de 50 cm, no tienen cualquiera de .Las siguientes características: 

a)Microrelieve tipo G.ilgai típico de suelos 

arci.Llosos. 
b)En los primeros 25 cm y hasta 1 m, forman 
agregados de estructura natural en forma de 

pri:;¡-a que tienen sus ejes prolongados de '10° 

a 60':'de la horizontal; o 

c)A cualquier profundidad entre los 25 cm y 1 m 

presentan lados pulidos unidos al corte. 

Subordenes 

Arents: Entisoles que no tienen horizontes debido a que 

fueron mezclados por el arado o removidos por el 

hombre. Retienen fragmentos que pueden como partes 

de horizontes, que pueden identificarse como 

partes de horizontes, que pueden ser espódico, 

argílico o duripán, no forman horizontes y se 

presentan esparcidos y mezclados con los materiales 

de otros horizontes del suelo. Así, el uso de 

maquinarias en faenas agrícolas incrementa los 

Arents. 
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Los Arents no se presentan permanentemente 

saturados con agua ni tienen características 

asociadas con la humedad. 

Gran Grupo: Arents 

Subgrupo: 	Arent Xeralfico, presenta un régimen 

de humedad xérico. 

Psamments:A este suborden pertenecen los Entisoles con 

pobre desarrollo, de' arenas estabilisadas o de 

arenas desviadas, arenas cubiertas al principio 

del ciclo geológico. Algunos se presentan donde 

fueron cambiadas las arenas por agua y están 

también en arenas naturales (playas). Los 

Psamments en cualquier clima, vegetaci6n, 

perfici y edad, desde el Plioceno o más 

a. tiguos. Estos últimos, se presentan en 

superfir.ies entables, de arena cuarzosa, la cual 

no iorri, tior.i opte de di:af;nóstico que involucre 

acumulación de arcill..:i, presentándose un horizonte 

argilico. Lo:> Psamment:; tienen poca capacidad de 

retenci6n del .:FTua y can períodos secos están 

sujetos a,l. viento. Y no presentan características 

asociadas con los Aquents, ni permanecen saturados 

con agua. 	 o 
Los Psamments, tienen un contacto petroférrieo, 

lítico o paralítico pero cualquiera de ellos es 

poco profundo; En todos los subhorizontes presentan 

mas del 35 % por volumen de fragmentos de grava o 

cuarzo y no tener fragmentos de horizonte de 

diagnóstico que puedan ser identificados. 

Gran Grupo: Torripsamments, son los suelos arenosos 

de climas áridos, la vegetaci6n puede ser xer6fila. 

Algunos son recientes y otros son del Pleistoceno 

tardío. 

Subgrupo: 	Torripsamment Xérico, con régimen de 

humedad t6rrico, cercacno a xérico.En 

tanto que el régimen de temperatura en 
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el suelo puede ser rné:sico, térrn.ico o 

fr:tgido. I:1 contenido de materia 

orgánica puede ser ¿tlto. 

Orthents: Suborden que agrupa a los Entisolees de 

superficies recientemente erosionadas, debido a 

factores geologicoa o de uso agrícola, por lo que 

el suelo fue completamente removido. Tienen un 
contacto lít:ico o paralítico en los primeros 25 cm 

de profundidad y pueden presentar un horizonte de 

diagnostico de piedras de fierro que en algún 

momento fue p.li.nt.ita. No se desarrollan en áreas 

que tengan capas altas de agua, :i.L en dunas de 

arena movedizas o estables. Pocos Orthents son de 

depósitos margosos y evlicos finos.? no se 

encuentran permanentemente saturados con agua, ni 

quetengancapas desarrollan en reas   	ca as altas de agua.  

Gran Grupo: Xerorthents , presentan un régimen de 

humedad xérico. 

Subgrupo: 	Xerorthent L.ítico, con un contacto 

lítico en los 50 cm del suelo de la 

superficie 

3.3.2. Orden Molisol 

Son suelos de estepa de color obscuro, la mayoría tiene un 

epipedon mólico. Muchos presentan un horizonte argílico, nátrico 

o cálcico, pocos presentan un horizonte álbico. Existen molisoles 

con duripán o con un horizonte petrocélcico. Estos suelos cubren 

extensas áreas de tipo subhúmedo a semiárido, en los planos de 

Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica, se encuentran ubicados 

entre los Aridisoles de clima árido y los Spodosoles y Alfisoles 

de climas húmedos; se encuentran en latitudes medias pero 

también ocupan latitudes altas y regiones intertropicales. Muchos 

de estos suelos tuvieron vegetación de pastos y aparentemente se 

formaron en tiempos tempranos. Pueden tener cualquier régimen de 

humedad y de temperatura, pero necesitan una vasta humedad si 

presentan pastos perennes. 

Muchos de los suelos de altas latitudes fueron formados en 
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el Pleistoceno tardío u Holoceno, después del límite de la 

glaciación; los Molisoles pueden encontrarse en depósitos 

antiguos antes del Pleistoceno Medio, presentando un horizonte 

argilico que tiene un matiz rojizo. En donde la temperatura es 

fría o cálida y el declive no tiene mucha pendiente,son usados 

en la agricultura para producir granos y sorgo; en regiones 

más húmedas se produce mal-, y soya. 

DEFINICION 

Suelos minerales que pueden tener un epipedon mSlico o 

tener un horizonte superficial que al mezclar los primeros 18 

c.¥m de profundidad del :vuelo, cubren los requerimientos de un 
epipedbn móli.co exceptr por el grosor. Tienen un subhorizonte 

superior que, tengs más ;]e 7.5 cm de grosor en un horizonte 

argílico o nátrico, buciple con el color, carbón org¥Snico, 
bases de sar"racic)n y 1ot. : `_querimientos de estructura de un 
epipedon múlico , pL o sepa: +do dL . hori..c: ..! superficial por 
un horizonte: álbico. y tien• : 

1. S] tiene 	izonte arg1. `co, pre `" t.a satura. ión con 
bases (con acetat 	Jllo) dE!.1. 5` `k o 	S a L: aVE'OJ de 

todo el hori^on,.e ti.a>ta ua prol undidad :ice 1 .25 m ; por 
debajo del límite c:upc.rf:.cii de. horizont- ,:lrgilico a 1.8 m 
abajo de 	 del suelo, o un k;oi acto litigo o 
paralítico d:nde quiera quo se encuentre. 

2. Si presenta horizonte cámbico, la ,iaturaci6n de bases 

(con acetato de amonio) es de 50 % o más, 1-:n todos los 
subhorizontes hasta una profundidad de 1.8 m abajo de la 

superficie del suelo, o ha ,t:a el <,ontacto lítico o paralítico 
donde se encuentre. 

3. En los 35 cm su¡erficiales o mis, dentro de algún 

subhorizonte, o un contacto lítico o paralítico más somero a 

los 35 cm, con complejos de intercambio que no se encuentran 

dominados por materiales amorfos y la densidad aparente es 

0.85 o más ( a 1/3 de bar de tensión de humedad). El 

subhorizonte tiene menos del 60 % de materiales vítreos, 

piroclásticos en arena, limo y gravas. 

ti. Si el régimen de temperatura es isomesico o isocálido, 
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el suelo tiene una o más de las siguientes características: 

a)Un horizonte con carbonato de calcio mayor o igual a 

40 % , equivalente en algún suhhori:once en el primer metro 

de la superficie o arriba del contacto lf tico o paralítico, 

el cuál es siempre superficial. 

b)Contacto lítico o paralítico dentro de los primeros 

50 cm de la superficie. Con menos del 35 % de arcilla, de 

mineralogía motrnor.i.lon.ftica, aun subhorisonte de 25 cm o más, 

o con un coeficiente lineal de expansión (COLÉ), igual o 

mayor que 0.09 en rég.irr•en de humedad púdico, en tanto que 

en régimen de humedad ústico es mayor o igual a 0.07. 

c)No presenta grietas de 1 cm de ancho y 50 cm de 

profundidad, en algún período o en la mayoría de los ario;. 

5. Si la temperatura media di.-.1 suelo es de 8°c o mis, 

se presentan grietas abiertas a la superficie o en la base 

del horizonte A 	en algún período del año. Las grietas que se 

presentan entonces son de 1 cm de ancho por 5!) cm de 

profundidad; Y tener cualquiera de a) o b) 

a)Al mezclar los •rimeross 13 cm superficiales del suelo, 

tienen menos del 30 %; de ..rcilla, en algunos horizontes 

presenta acumulación de calcio arriba del contacto lítico o 

paralítico; Y 

b)No tener Gil ;a.i.,. ni agregados en media luna de 

materiales estructurales, teniendo sus ejes a 10°y 60°en 

ángulo con un eje en el horizonte. 

6. No presentar un horizonte 6xico, ni plintita que tenga 

formas continuas en los primeros 30 cm de la superficie, si 

el régimen de humedad es acuico; y 

7. No tener horizonte esp6dico con una frontera superior 

dentro de los 2 m de la superficie. 

Suborden 

Xerolls:Son molisoles con un régimen de humedad xérico o 

,arídico, pero que carecen de un régimen de 

temperatura cryco. Se encuentran secos en verano. 



23 

Con un grosor relativo en el epipedon mSlico, un 
horizonte cámbico o argílico y acumulación de 
carbonatos en la parte inferior del horizonte B. 

Presentan una temperatura media anual del suelo de 

22°C y la temperatura media de verano y la de 

invierno no difieren en más de 5°C. No tienen 

horizonte álbico que tenga características 

asociadas con la humedad, ni concreciones o moteado 

de Fierro o Manganeso. 
Gran Grupo: Calcixeroll, tienen un horizonte 

cálcico o gípsico dentro de 1.5 m de la superficie 

del suelo. Es calcáreo en todas las partes de 

todos los horizontes, el material parental posee 

carbonatos, que el agua de lluvia remueve de la 

• parte superior del horizonte a superficies 

externas, conteniendo por ello los carbonatos. 

Estos suelos se forman en sedimentos del 

Pleistoceno o sobre materiales mis antiguos. La 

vegetación original es de pastos y arbustos. No 

tienen horizonte petrocálcico dentro del 1.5 m de 

la superficie del suelo. Y a profundidades de 1.0 in 

sin horizonte argílico, cálcico, nítrico o duripán. 

Subgrupo: 	Calcixeroll Arídico, presentan un 

régimen de humedad arídico cercano a 

xérico. 
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4. CARACTERI-STICAS DEL ESTADO DE HIDALGO. 

4.1 LOCALIZACION Y COMUNICACIONES. 

El Estado de hidalgo se encuentra situado en la parte este 
de la Mesa Central y en la Sierra Madre Oriental, es un estado 

de los inás pequeños, con 20 987 km2, ocupa el vigésimo sexto 

lugar por su extensión en el país. Se encuentra limitado al 

norte, por los estados de San Luis POtosí y Veracruz, al este 

por Puebla y Veracruz, al oeste por Querétaro, al sur por 

Tlaxcala y Estado de México,(Ver Mapa 1). Se localiza entre los 

19°30' y 21°30' latitud norte y de 98° a 99°55' longitud oeste 

del meridiano de Grcenw.ich. Esta dividido políticamente en 82 
municipios. 

El estado está comunicado principalmente con el sur y el 

centro; las vías férreas troncales:México-Nuevo Laredo, México-

Ciudad JUárez y México-Guadalajara conectan la entidad con el 

resto del país. Existe ferrocarril directo a Pachuca, San 

Lorenzo, Tulancingo, Apulco y Honey. La carretera México-Nuevo 

Laredo, cruza la entidad de sur a norte, quedando unidos: 

Pachuca, Actopan, Ixmiquilpan,Zimapin y Jacala, continu¥índose a 

Tamazunchale San Luis Potosí; de ella derivan carreteras que 

conectan con la autopista M¥:..ico-Querétaro; otra carretera 

importante es la que conecta Ciudad Sahagún con Huejutla de 

Reyes y con Tulancingo; ústa se continúa a Tuxpan Veracruz; 

también existe otra de México a Calpulalpan, que tiene 

desviación a Apan. La comunicación aérea está representada por 

un aeropuerto privado en Actopan y 18 aeródromos (García E. 
1972). 

4.2 FISIOGRAFIA 

Las regiones fisiogrficas que constituyen el estado de 

hidalgo son: la Sierra Madre Oriental, la Sierra de Pachuca, 

la Semillanura de Atotonilco el Grande, la Llanura del Valle 

del Mezquital y el de Huichapan, entre los cuales se encuentran 

los municipios de Tula, Tlaxcoapan, Actopan, Ixrn.iquilpan, 

Cardonal, Zimapán y Chapantongo; por Gltimo, los Llanos del sur 
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de Pachuca, de Apan y Valle de Tulancingo. Entre el Valle del 

Mezquital y la llanura de Tizayuca se encuentra la Sierra de 

Tezontlalpan (García, E., 1972). 

4.3 GEOLOGIA 
Se presentan rocu:> sedimentarias que corresponden a las 

siguientes Formaciones: La Peña, Cuesta del Cura, Soyatal, El 

Doctor y Las Trancas. Las formaciones La Peña y Cuesta del 

Cura, se refieren a sedimentos neríticos con amplio contenido 

de fósiles; respecto a las calizas del Abra, afloran en la 

porción oriental de San Luis Potosí y se extienden al sur del 

estado de Querétaro, donde toman el nombre de El Doctor, se 

continóa hacia el estado de Hidalgo y parte de Veracruz. La 

formación Soyatal, Turoniano (Wilson et. al. ,1955), esta 

integrada por calizas arcillosas de color gris obscuro y en 

capas con espesor de :n;diano a delgado, sin pedernal, sobreyace 
en la parte occidental, la caliza El Doctor, sin discordancia 

angular apar ,snte. La formaci6n ti¡ ica con;•iste en conglomerados 

calizos, capas de c:ali.z 	de grano m,5s iino y lutitas calcáreas 

que aumentan en propor:ién en la;; parte:, tiperiores (White, 
1946). A 13 km al surest de Ixnsit uilpan,eu Xuchitléín, existen 
capas de calizas arcillosa., laminadas, d espesor mediano y 
color gris obscuro, con intercalaciones abundantes de lutita 

rojiza y una que otra capa de caliza m s pura, sin pedernal 

primario. En una barranca profunda al sur de Defay, Hidalgo, 

a 16 km al norte y noroeste de Ixmiquilpan, donde el 65 `r; del 

volumen de las rocas es lutita calcárea de color gris, el resto 

corresponde a caliza negra parcialmente laminada. El espesor 

de la Formación varía de 0 - 300 m (Scber'¥trom, 1961). La 

unidad es poco fosilífera, pero se han localizado ejemplares 

del pelecípedo Inoceramus labiatus Schlotheim, que nos indica 

una edad Turoniano. La formaci6n El Doctor, está formada por 

calizas relativamente puras de textura variada con o sin 

lentes de pedernal, con intercalaciones de dolomita, y capas 

delgadas de lutita yacen sobre la formaci6n Santuario, en la 

parte oriental y directamente sobre la formaci6n Trancas, en 
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la parte occidental. La localidad típica corresponde a 25 km al 

noroeste de Zimap¥tn, ligo. Se distinguen cuatro as.tes: 
biostromifera de agur someras, conglomerados, capas gruesas con 
nódulos de pedernal y por último capas delgadas cíe caliza y 

pedernal, que se depositaron en aguas profundas (Wilson et al., 

1955) . En Tolim n, al noreste de Querétaro, las calizas de 
Albiano Cenomaniano que tiene espesores de 800 ni en el banco de 

Jalpan, redticií,ndose a 200 y 300 in, presentando fondo con 
calcarenitas y el resto calizas grises a veces fonil ílteras, 
Rudistas gasterúpodos, 1'elecipecloc y otros, casi no existen 

amonitas. Estas rocas yacen en discordancia sobre la Formación 
Trancas, faltando la secuencias de i.'o.ocomianc> Aptiano; entre 
Zimapin y T'olimán no se prescrita el Aptiano. Respecto al Cretacico 

Superior, se presean las Formaciones Indidura y Méndez (de 
cuencas neríticas) y las de T:lmasopo y Calydenais (son 
plata órmicas) . Fortnaciün Las Trancas (Sel;erstrom,}<. , 1961) 
Jurásico Superior-Tetoniano (t'ortlandiano), las rocas mis 
antiguas que aftloran al suroeste del estado son lutitas y 
limolitas calcáreas, liF;rramentefilit:i¥adas de color gris 

obscuro, con intercalaciones de caliza arcillosa, parcialmente 

piritizada y capas delgadas de pedernal. La unidad tiende a formar 
bajos topográficos. Se ¡tan encontrado amonitas del género 

Paradontoceras del Portiandiano medio y superior (Titoniano) y 

los fragmentos asociados se refieren a los géneros Protocyloceras, 

Corongoceras y Spiticeras, en tanto que la parte superior de la 

formación parece que no tiene fósiles. En el EStado de Hidalgo 

también se presentan rocas del Cuaternario, glte constituyen los 

rellenos del suelo, rocas emergidas del altiplano como 

productos de erosión, así como tobas del vulcanismo • Cuaternario 
constituido por basalto principalmente. Las rocas cl¥4sticas 

que se presentan son gravas, arenas limosas, en depósitos 

lacustres constituidos por arcillas y arenas. Las rocas 

ígneas del Terciario se encuentran constituidas por granulitas, 

• dioritas, andesitas, riolitas y basaltos. 

Las rocas metamórficas son producidas por metamorfismo 

regional y su edad varía del Triásico al Paleozoico; no son 

abundantes pero hay esquistos, mármoles y filitas. 
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4.4 TECTONICA Y GEOLOGIA t1ISTORICA (Tornado de López R.,1979). 

A finales del Paleozoico y del Triásico, la mesa central 
estuvo sujeta a varios eventos tectónicos, afectándose por 
esfuerzos la gran columna estratigráfica de Norte a Sur, como 
se aprecia en Peñón Blanco, Zacatecas, dando como resultado 
que presenten un rumbo este-oeste los depósitos gruesos 
Paleozoico y Triásicos. La sedimentación del geosinclinal 
Paleozoico del Centro de México, presentó grosores de 5,000 m 
o más y que durante el levantamiento del Triásico Inferior, 
su aspecto tectónico fue borrado. En el Triásico Superior la 
sedimentación marina y continental rellenó y traslapó la 
topografía existente, formándose espesores gruesos de 
limolitas, arenas y lutitas, así como conglomerados, a 
escepci6n de la plataforma Valles, en San Luis POtosí, que 
empezaba a emerger y contenía capas rojas de origen continental, 
con espesores no determinados. Estas condiciones se mantuvieron 
hasta el JUrásico Inferior, que se depositó al sur y sureste 
del Altiplano. En el Jurásico Superior, desde el Oxfordiano, la 
plataforma estaba cubierta prácticamente, los mares invadieron 
gran parte de la RepGblica; provenían del oriente y 
permanecieron durante el Kimmeridgiano y Tithoniano, quedando 
emergida en parte la plataforma de Valles, San Luis Potosí; se 
encuentran en los flancos varios miles de metros de sedimentos. 
Aparentemente no hubo interrupción hasta el Cretácico Inferior, 
a pesar de haber encontrado capas rojas en grandes afloramientos 
en el Jurásico Superior (Formaci6n La Joya). La columna 
geológica cretácica aparentemente es de mares neríticos y 
plataforma que di6 lugar a más de 2{l00 m de evaporitas 
(Formaci6n Guaxcamá), estuvo limitada en forma de Atolón, por 
rocas arrecifales, en la plataforma Valles de San Luis Potosí. 
Durante el Albiano Cenomaniano, continuaron su depósito las 
rocas platafórrnicas, pero limitadas por una línea norte-sur 
pasando al oriente de Catorce, San Luis Potosí; la sedimentación 
al poniente fue de cuenca, como lo prueban los depósitos de 
amonitas. Estos mares del Jurásico Superior se continuaron hasta 
fines del Cretácico y principios del Terciario, cuando se ralizó 
un desplazamiento al norte y oriente de la actual mesa central, 
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produciendóse un encogimiento horizontal. de 50 km cuando menos, 

debido a compresiones plegantes de lar rocas mesozoicas cuya 

orientación es norte-sur al oriente, y este oeste en la sierra 

de Torreón-Monterrey, formándose al mismo tiempo 

anticlinorios de pequeñas dimensiones orientadas de norte a sur 

como las de Catorce, Charcas, Peñon Blanco, Coapas, Guanajuato 

y Tolim n, donde afloran rocas del Paleozoico al Jur s.ico y 

debido a que afectaron raíces de las capas sialicas, originaron 

migraciones de acidos (magmas), granitos, granodioritas, etc. 

Este gran levantamiento origina el retiro cte los mares cretácicos. 

Al final del Terciario Superior se presenta gran actividad 

volcánica como producto final del ciclo tectónico. 

4.5 SUELOS. 

De acuerdo con la Carta de Suelos cíe la RepGblica Mexicana 

(Hadas Villada, 1960), en las <3reas montañosas del noreste y 

sureste, predominan suelos podz6licos; la distribución de 

suelos de Rendzina se limita a la zona baja de la Huasteca, en 

el Valle del Mezquital y la semillanura de Huichapan los de 

pradera de montaña y una faja de Chesnut en la zona de 

Ixmiquilpan. En el mapa de suelos de México (Aguilera, 1.972), 

los Grandes Grupos que se mencionan para el Estado de Hidalgo 

son: Aridisoles, Vertisoles, suelos derivados de cenizas 

volcánicas y Andosoles. 

tt .6 CLIMA 

Debido a las diferencias de altitud se presentan en el 

estado dos diferentes zonas climáticas: 

1. La Huasteca, con clima de tipo tropical (Aw), cálido-

húmedo. En el mes de junio se registran temperaturas superiores 

a los 28°C y la temperatura media del mes más frío (enero) es 

de 18°C. Durante el verano y la primera mitad del otoño, se 

reciben las más altas precipitaciones pluviales que son de 

1,075 mm. 

2. La Altiplanicie, con clima seco estepario (Bs) y 

templado (Cw), por influencia de la altitud, el clima templado 

subhúmedo predomina en los municipios de Apam, Tizayuca y Tula, 

en tanto que el clima seco estepario se caracteriza en la 
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mayoría de los municipios del Valle del Mezquital por efecto de 
sombra orogrifica originada principalmente por la Sierra de 

Pachuca. 

4.7 HIDROGRAI'IA 

El Río Tula nace en los flancos orientales del Cerro de 

La Bufa perteneciente a la Sierra del. Monte Alto, Edo. de Méx., 
después de 200 km se une al Río San Juan, donde recibe el 

nombre de Río Moctezuma, hasta la confluencia del Río P.inuco, 

que desemboca en el Golfo de México (cerca de Tampico). 

Atraviesa el Valle del Mezquital de norte a sur. 

El estado cuenta además con gran número de manantiales de 
aguas termales y minero-medicinales. 

4.8 VEGETACION 

Dentro de las divisiones florísticas de México el estado 

se encuentra locali.r.-ido en tres provincias: 

1. Provincia de la Sierra Madre Oriental: presenta 

asociaciones de pino-encino y de los siguientes géneros 

endémicos: Greenmaniella, Loxothysanus y Ma thiasella. 
2. Provincia de la Altiplanicie:en ella predomine` la 

vegetación de matorrales xer6filos, aunque son frecuentes los 

pastizales y los bosques espinosos (mezquitales). Se pueden 

mencionar como ejemlo los géneros Ariocarpus, Eutetras, 

Grusonia, Lophophora, Sartwellia y Sericodes.(Ver LAMINA 1). 

3.Provincia de la Costa del Golfo de México: se presenta 

en algunas porciones del estado. El tipo de vegetación es 

bosque tropical perennifolio, con especies como Brosimum 

alicastrum, Celtis monoica (Miranda, 19';7; Rzedowski, 1963), 

Licaria capitata, Dendropanax arboreus, Sideroxyl.on tempisque, 

Pithecellobium arboreum, Pouteria hypoglauca, Carpodiptera 

ameliae, Proium copal, Pimenta dioica,I'i.cus spp. En laderas con 

exposición sur muy inclinadas prosperan áreas intercaladas de 

matorral xerófilo y bosque tropical caducifolio de Bursera 
niorelennin. 
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4.9 AGRICULTURA 

La agricultura que se practica en el estado es de temporal 

y de riego; los principales cultivos de la región, son maiz, 

jitomate, alfalfa, cebada, trigo, frijol, papa, café y 

frutales; en el noreste, existen plantaciones de maguey 

pulquero (Agave atrovirens) , A.  salmiana), que cubren grandes 
extensiones cerriles; también hay cultivos del nopal de tuna 

( Opuntia (Platyopuntia) spp . (ver LAMINA 1 y 2) . 



5. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

5.1 LOCALIZACION 

El Valle del Mezquital se encuentra limitado tomando 

aspectos geográficos, sociales, etnográficos y políticos, que 

han propiciado el aumento de la extensión del Valle. Se 

distingue la zona norte en lxmiquilpan, la zona sur de Tula, 

incluyendo los valles y la zona norte de la región, al este 

por Actopan y al oeste por fiuichapan, las coordenadas 

geográficas son 20°02' a 20°55' latitud norte y 98°48' a 

99° rt' longitud oeste_ (Ver, mapa 2) . 
El Valle se encuentra formadao físicamente por 29 

municipios que representan una superficie de 80914.60 km2 y 

políticamente por 32 municipios con una superficie de 

9685.30 km2 (Ver mapa 3). 

Los perfiles se realizaron en cuatro municipios del 

Valle del Mezquital: 

31 

Municipio 

1.  Chilcuatla 

2.  Ixmiquilpan 

3.  Progreso 

4 , San Salvador 

Coordenadas Geográficas 
latitud norte 'ongitud o.¥ste 

20020' 	99°14' 

20029' 	99013' 

20°18' 	99°12' 

20°15' 	99°05' 

Altitud Extensión %dentro 
(en m) (En km2) del Valle 

188,1 	231.30 	2.35 

1745 	565.30 	5.71 

1900 	106.00 	1.08 

1978 	200.40 	2.04 

La localización y altitud de los 19 perfiles rnuestreados fue: 

PERFIL JDV 1 , se localiza en la ladera exposición este 

del Cerro Corazón, a 3.5 km suroeste de Julián Villagrán, 

Municipio de San Salvador, a una altitud de 2,220 m snm. 

PERFIL JDV 2, se localiza en la ladera exposición este 

del Cerro Corazón, a 4 km suroeste de Julián Villagrán, 

Municipio de San Salvador, a una altitud de 2,240 in snm. 

PERFIL JD 3, se localiza a 135 rn dirección sur, del km 

60.5, de la carretera México Nuevo Laredo, en Xuchitlán, 

Municipio de San Salvador. 

PERFIL JD 4, se localiza a 102 m dirección sur del km 
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59 de la carretera Mcsxico-Nuevo Laredo, en Xuchitlán, 

Municipio de San Salvador, a una altitud de 1,300  ni snm. 

PERFIL JANE 5, se .localiz a en Xochi. tl n a i.5 km al 

norte de la cabecera municipal de Progreso, a una altitud 

de 1,965 in ,nrn. 

PERFIL JANE 6, se localiza en Xochi.tiin a 5,5 km al 

norte de la cabecera municipal. de Progreso, a una altitud 

de 1980 m snm. 

PERFIL JT 7, se localiza en Xoch.itlrin, a 5.8 km de la 

cabecera municipal de Progreso, a Una altitud de 1,990 m snm. 

PERFIL JD 8, se localiza en Xochitlán, a 5.9 km de la 

cabecera municipal de Progreso, a una altitud de 1,900 m snm. 

PERFIL JD 9, se localiza en Xocchitl n, a 6.5 km de la 

cabecera municipal de Progreso, a una altitud de 1,920 m snm. 

PERFIL JD 10, se localiza en Xuchitlftn, Municipio de San 

Salvador, a 2 km al sur del km 59 de la carretera México-Nuevo 

Laredo, a una altitud de 1,860 m snm. 

PERFIL JD 11, se localiza en Xochitln a 4.4 km al 

noroeste de la cabecera municipal de Progreso, a una altitud 

de 1,860 m snm. 

PERFIL JD 12, se localiza a u.5 km al noroeste de la 

cabecera municipal de Progreso, a una altitud de 1,855 m snm. 

PERFIL JD 13, se localiza a 4.6 km al noroeste de la 

cabecera municipal de Progreso, a una altitud de 1,850 ni snm. 

PERFIL JD 14, se localiza a 7 km al norte de la 

cabecera municipal de Progreso, a una altitud de 1,850 ni. snm. 

PERFIL JD 15, se localiza a 8.7 km dirección norte de la 

cabecera municipal de Progreso, a una altitud de 1,820 m snm, 

en el Rancho "El Do" 

PERFIL JD 16, se localiza en El Jardín, a 10.4 km al 

norte de la cabecera municipal de Progreso a una altitud de 
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de 1,820 m snm. 

PERFIL JD 17, se localiza en el Ejido de Chilcuautla, a 

3.5 km al noreste del Municipio de Chilcuatla, a una altitud 

de 1,780 ni snm. 

PERFIL JD 18, se localiza en e]. Jardín, a 10.5 km al 

norte del Municipio de Progreso, a una altitud de 1,780 ni snm. 

PERFIL JD 19, se localiza a 1 km suroeste de Taxadho, 

Municipio de Ixmiqu.ilpun, a una altitud de 1,G90 ni snm. (Para la 
L ca.l.ización de los Sitios de Muestreo ver APÉNDICE 3). 

5.2 FISIOGRAFIA 

El Valle del Mezquital es una cuenca de origen lacustre, 

que ocupa las depresiones que se han formado entre el relieve 

de la llamada Mesa Central, los valles por los que está 

formado son: 

Tula 

Actopan 

Mi.xquiahuala 

Ixmiquilpan 

Por los lados norte y noroeste el Mezquital está 

limitado por .los cerros Juárez, La Muñeca, Picacho y 

Santuario; hacia el noreste y el este por las estribaciones 

de la Sierra Madre Oriental que principia por el cerro de 

Cuxmaye y la serie de elevaciones, entre las que se destaca 

el cerro Huadre; se prolonga hacia el sureste y el sur,con 

la serranía de Actopan, limitándolo los pueblos de Tlapacoya, 

Tlaxinca y la sierra c:,el Mexe, al oeste las estribaciones 

del cerro Juárez y la serranía se prolonga al sur, cerros de 

San Juanico, por donde se abre el Río Tula. La zona tiene 

algunos relieves de importancia corno el macizo montañoso de 

San Miguel de la Cal (Ver mapa 4). 

5.3 HIDROLOGIA 

Las aguas de la cuenca del Mezquital tienen salida por 

el Río Tula; estas aumentan su daudal con las aguas del desagüe 

del Valle de México, que viene por los tajos de Nochistongo y 

Tequisquiac. 

El Río Actopan recorre de sur a norte, la parte oriental 
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de la cuenca, nace cerca (le las poblaciones de Estanzuela, 
Tilcuautla y Santiago de Tlapacoya al este y sureste de la 

sierra del Mexe que la atraviesa entre los cerros Tepetate y 

el Tezontle, continúa hacia el norte pasando por los pueblos 

de Dexth6, Hacienda de la Vega, Lagunilla, entra a Ixmiquilpan, 

hasta Dedodhé, se dirige al oriente con el nombre de arroyo de 

Salitre y desemboca en el Río Tula (García Q., 1955). 

El Río Metzt:itlán en el Municipio de Me_tz titl¥5n, el Río 
Amajac atraviesa los municipios de Jacal y htetztitl n. 

Las aportaciones de aguas subterráneas están 

constituidas por escurrimientos del Río Tula y el Salado, que 

a su vez reciben las aguas negras del Río Tula, (ver mapa 5). 

5.4 CLIMA 

El clima que prevalece en el Valle es seco estepario (BS), 

de los más secos, con un cociente P/T de 14.1. Se encuentra 

en los limites de los climas muy secos por presentar una 

temperatura media anual sobre loslac 	' ; la opaca seca es en 
invierno y una corta temporada en el verano; con relación a 

a la lluvia invernal, representa un 5 % de la anual; La 

oscilación de la temperatura es de 7°a 14°c; El mes más 

cálido antes del solsticio de verano. Según la clasificación 

de Koeppen, modificada por García E. (1973), el clima del 
Valle es BS°h w " (w)(e) g , (ver mapa 5). 

5.5 GEOLOGIA (Tomado de Blázquez L., 1938). 

El origen del Valle del hlezquital es lacustre y se 

presentan rocas sedimentarias tales corno calizas, que son 

las más antiguas, pizarras y conglomerados. Las rocas 

calizas emergieron en el Cretácico de la era Mesozoica y 

su presencia confiere al relieve una fisonomía kárstica, 

con formaciones de cavernas y resurgencias de ríos, tales 

como las grutas de Tolaltongo en Cardonal, y las grutas de 

Xoxafi en el Km 135 de la carretera México-Nuevo Laredo. 

Existen abundantes afloramientos de rocas sedimentarias en 

os municipios de Jacala, Pacuala, Tula y Actopan, en pequeña 

porción en los municipios de Alfajayucan y Cardonal. En las 

sierras de Zimapán se extienden hasta Mixquiahuala; en éste 
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las calizas son de color gris ceniciento y se encuentran 

metamorfizadas; los estratos contienen fósiles. 

A finales del Cretácico se efectuaron plegamientos; hacia 

el Mioceno principia una gran actividad volcánica, sufre 

levantamientos y producen rocas ígneas tales como riolitas, 

andesitas y basaltos que cubren grandes extensiones de los. 

municipios de liuichapan, Nopala, Tecozautla y Chapantongo. 

Andesitas y riolitas forman elevaciones independientes en 

Mixquiahuala y la sierra de Zimapán. Las fracturas tranversales 
facilitaron derrames de lava que afectaron la topografía de la 
región. Las montañas disminuyen la amplitud de los valles, 

interrumpiendo el drenaje establecido y dando lugar a la 

formación de lagos que actualmente son los Valles de Tula, 

Actopan e Ixmiqui.lpan, formando cuencas cerradas a partir de 

formaciones de andesitas. En los últimos tiempos terciarios 

empezó el rellenamiento de lar cuencas que dieron lugar a 

valles. 

En el Pleistoceno aparecen rocas basálticas, arenas y 

cenizas volcílnicas, el basalto va de estrihaciones de la 

sierra Zimapán a Tasquillo, se encuentran en la parte baja de 

los cerros de M.ixqui.ahuala, en los municipios del sur, se 

asienta sobre calizas apizarradas que en la parte superior 

han sufrido meteori ación; existen rocas andesiticas de 

hornblenda muy erosionada, descansando sobre margas que 

forman gruesas capas que pertenecen al Plioceno, están 

cubriendo a las calizas. En Tula las rocas son riolíticas  

vítreas, son de color rojo pardusco cubierto basalto, 

cargadas de olivino son abundantes, como las que se forman 

en los cerros de La Malinche y El Tesoro. Existen andesitas de 

hornblenda y grandes congregaciones de brecha en la parte 

superior de las montañas. Las formaciones cuaternarias 

recientes están formadas por arena, aluviones de río y por el 

material detrítico arrastrado por las aguas, acumuladas en las 

depresiones del terreno en márgenes de lagos y ríos, en las 

partes superiores de algunos valles tales corno y en una ancha 

faja paralela al río Tula. Los valles están formados por 
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conglomerados de gravas y tobas. Las rocas metamórficas que se 

presentan son esquistos, fi.litas y mármol . 

5.6 SUELOS 

En el estudio geológico del Valle del Mezquita]. (Hacías 

V. 1960), menciona que los suelos son jóvenes, existiendo una 

franja de Chesnut en Iwniquilpan, en tanto que mas del 57 % 

de los suelos son de ladera y montaña; los porcentajes de esos 

suelos son: 

Suelos de montaña 	39 % 

Suelo!; de ladera 	ri0 % 

Suelos de Planicie 	21 % 

Con base en la clasificación agrológica (SARti, 1970), son 

suelos residuales y aluviales de primera, segunda y tercera 

clase. La región presenta avances de erosión marcada (ver 

¡napa 8 ) . 

5.7 VEGETACION 

La vegetación en el Valle corresponde a la Provincia 

de la Altiplanicie, Rzedowski (1957), describe matorral de 

Flourensia en Actopan; en áreas de rocas calizas existe 

matorral de Agave stricta Rzedowski (1964),González 

Quintero 1. (1968), describen encinares arbustivos en laderas 

2,200 y 2,300 m snm, constituidos por Quercus mictophylla, 

que miden de 20 a 30 cm de altura. Rzedowski ( et. al.,1964), 

describen el matorral con Opuntia streptacantha (nopal cardón), 

Zaluzania augusta (cenicilla), Mimosa biuncifera (uña de gato), 

con eventuales eminencias de Yucca filifera y Schinus molle . 

En zonas ricas en carbonatos de calcio se presenta Cephalocereus 

senilis , a veces con Neopringlea integr.ifolia, Montanoa 

xanthifolia. En las márgenes de los ríos existe Taxodium 

mucronatum (ahuehuete). 	González Quintero L. (1968),describe 

matorral crasicaule con Opuntia,  en la sierra de Xinthe, del 

municipio de Pacuala, la mayor parte del municipio de 

Tecozutla y al oeste de Zimapán; menciona que el matorral 
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Shopora está representado por Proso,pis sp(mezquite) y Mimosa 

biuncifera (uña de gato), localizado en el centro y una corta 

porción del norte del Valle del Mezquital. Se estiman 

535,525 hectáreas de matorrales en el estado (SARH,1970). 

(ver mapa 9). 

5.8 FAUNA 

Existe una relación Intima entre el medio y los seres 

vivos, que nos permite explicar una serie de adaptaciones a 

las condiciones de una zona determinada. Tales adaptaciones 

pueden manifestarse por cambios morfológicos, fisiológicos, 

o bien conductuales. En la zona de estudio existe un dominio 

en cuanto a diversidad de las aves, sobre los demás grupos 

de vertebrados, debido a la capacidad de migración de las 

primeras. En los Ape6ndicesde lista florística y faunística 

se mencionan los organismos reportados en esa regi6n y 

misma que no pretende ser completa. 

5.9 ACTIVIDADES HUMANAS 

5.9.1. Agricultura 

Solamente una quinta parte del Valle tiene condiciones 

óptimas para la agricultura (Macfis Villada, 1960), debido a 

las características topográficas del. Valle; a pesar de ello las 

actividades agrícolas han ido en aumento, debido a la ampliación 

de sistema de riego, una considerable extensión es regada con 

aguas negras del Río Tula. En el Censo de 1970, se menciona que 

sólo el 32.8 % (169,615 ha), de un total de 517,660 ha, son 

aprovechables en labores agrícolas encontrándose limitadas por 

el suelo, clima y agua. Se cultivan maíz, trigo, alfalfa, 

cebada, chile verde, col y papas. Copevi Tomo III (1971), se 

menciona que el 32.8 % de tierras laborables, representan el 

85 % del total de las tierras del estado; debido a que las 

regiones de planos y bajos ocupan la regi6n del Valle del 

Mezquital. 	Existen también grandes extensiones de cultivos 

de Agave salmiana en terrenos cerriles, cultivos de nopal para 
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tuna Opuntia (P1atyoL.tntia) spp ) . Y plantaciones de rnaguey 
pulquero Ave  atrovirens.Del maguey ademas de obtener el 
aguamiel concentrado,se sacan productos tales como miel de 
maguey, alcohol industrial, vinagre y gomas. Utilizan como 
alimento a los nopales, b.L;;nag a, las flores fritas o cocidas 
del garambullo (tyrtil.locactus geometrizans), las vainas del 
mezquite (Prosopis juli.flora) en ciertos estados de desarrollo 
pueden comerse. Usan como forraje o incluso como alimento a 
HHlechtia glonecrats. De los magueyes sacan e:l .ixtle, del cual 
la parte de Tz.iti, es la fibra que usan para la manufactura de 
ayates, costales y morrales; la Huajá, es la fibra que 
aprovechan en cordelería para fabricar lazos, sogas y mecates. 
El mescal que es el producto de la raspa de los magueyes se 
usa corno alimento para cerdos. 

5.9.2. CANADERIA 

Se explota el ganado bovino, ovino y caprino, pero 
en general el sistema de explotación es obsoleto, faltan 
recursos econSmicos para mejorar el ganado y superficies 
adecuadas para el pastoreo. 

5.9.3. INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

En los diferentes períodos geológicos se 
originaron materiales metálicos y no metálicos, con gran 
diversidad de rocas. En relación a los materiales metálicos 
se extraen en los municipios de Ziniapán, Cardonal, Nicolás 
Flores y Jacala, Plomo, Zinc, Cobre, Plata y el Oro que 
solamente tiene importancia en pocas cantidades en el 
pueblo de Zirnapán . La extracción de materiales no metálicos 
son la caliza, piedra pómez, obsidiana, mármol y basalto, 
para la industria y las artesanías. Debido a las impurezas 
que presentan, las vetas de plomo-argentíferas y zincíferas 
no se explotan en grandes cantidades. El alto contenido de 
carbonato de calcio, con pocas impurezas permite obtener por 
obtener por calcinación una cal blanca de alta calidad. 



Al este de Tula se extrae yeso. El mármol se obtiene y se 

ocupa para recubrir superficies en la construcción urbana y 

para modelar figuras artísticas, asl como para neutralizar en 

la industria quirnica, se realiza en los municipios al sur del 

Mezquital, en Tepoz n y Buenavista. También existe el caolín, 

que sirve para la fabr.icaci6n de loza y porcelana. En los 

cerros de Jasso se extraen hematita y limonita que se usan 

como pigmentos. La piedra pómez se extiende en Tepetitlan y 

al noroeste de Tula. 
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MUNICIPIOS QUE FORMAN EL 

VALLE DEL MEZQUITAL 

1. ZIMAPAN 17. EL ARENAL 

2. NICOLAS FLORES 18. TEPETITLAN 

3. TECOZAUTLA 19. TEZONTEPEC DE ALDAMA 

ts. TASQUILLO 20. MIXQUTAIiUALA 

5. CARDONAL 21. TULA DE ALLENDE 

6. SANTIAGO DE ANAYA 22. TLAHUELIPAN 

7. IXMIQUILPAN * 23. TETEPANGO 

8. IIUICIIAPAN 24. TLAXCUAPAN 

9. ALFAJAYUCAN 25. ATITALAQUTA 

10. CHILCUAUTLA * 26. AJACUI3A. 

11. PROGRESO 27. SAN AGUSTIN TLAXIACA 

12. NOPALA 28. :EPEJI DEL RIO 

13. CIIAPANTONGO 29. ATOT'ONILCO TULA 

i; . FRANCISCO 1 . M \DEBO ? 0 . PACI1LA 

15. SAN SALVADOR " 31. JACALA 

16. ACTOPAN 32. MEZTITLAN 

' Municipios donde se localizan los 19 perfiles 

muestreados en este trabajo. 



VALLE OIL magoNTAL • 
I$TA00 00 IIOALI0 

Iøo• oo, 

N 	 ¥•o* 

•r 

IDO. DE QUIRETMO 	 ¡  

PACI¥ucí í 

I (II.)Nf\T tr 
zo' 

SÍERRA D[ 
IOUEL O[ LA CAL 

EDO DE M[XICO 	 r '''¥¥' 	 , 
:o•o 	 v' 	•1 	T 	A' 	 r 

•1 	r•-,•'  

MAPA MA 

100 oo' 	 so' 	 xo' 	 tN co, 	 i0' 



VALLE OIL Mi01NTALo 
t$TA00 Ot NIOALSO 

!1• 	 M 	 MAN* $JO 

11. MOCT[L 

1 	Ar¥YC 

• !Aatuau 
MUNI 

EDO. DE QUERETAIIO 	 ♦  rlttnnIU ¥. 
so'  ¥0 r[T2T¥¥N 

N U(4 

-.1. 
M1ROr0 

	

i 	tAN 

	

i 	nou 

¡ 	 AIIAJ ucAN 

so tus..  

\ 	Q 

i 	 1 	 .•. 

WO. DE MEXI00 	 •` 	 •-'¥ IMOAO{alA ewoo' 	 _.¥.. 

	

( 	 SøS PRINCIPALES 

	

UNÍ 	AFLUENTES 
I 	 I 	 ¥MIESAS 

\ i¥ J 

	

ESC. 1' $00 000 	 MAPA Mo • 
100• 00 •o' 	 Td 	 w• 00' 	 •d 



•soLoSlA ot LA ZONA 
01 ESTUSIO 

r>¥ 

00' 

SIMBOLOOIA 
POCAB 9(p1[NTAl11A fMMAC1OM[S 

CUATERNARIO GRAVAS,IU[LOS R[SIOUAL[i 
Tosa! ALT(MAOA! 

T[MCIARIO COMTIM[MTAL 

r[I1CALA,$OYOTAL 

CA[TACICO •U/[MIOA mMD[l,,AM ►/LI►I,ASUA NU[VA 
C11[TACCO IMf[Mgll OOCTOQ, Cu[/ti OIL CUMA, LA ►[Mi 

DAMiu*M)0, TA*uL11AD 

Moche lentas 
(r ) RIOLItAD 

1S11LA UTRUSINO l 5.) SASALtOS 
(• ) ANDI11TN 

t ii togas r, C[NIZA[ VOLC*CA 

IMIIOLOI TOPO•RAFICOS 
— cAOIRET AA •AVIMENTADA 

CAI{T[MA M[VIDTIDA 
• P011500 
44$ f[S*OCADDIL 

81^05 •EOLO $COS 
CONTACTO D[Ota0ICO 	 SISADO II LD CMtO 0 010 

SIGO 05 L LON 	•(*15) 

t3 ZONA DE ESTUDIO 



VALLE 011. MIZSIITAL 
[ITADO De 100A1.10 

00• 	 40 	 70• 	 .«•00, 

EDO DE SAN WIS POTOSI 

¥I¥ 	1. 

od 

EDO DE OUERETARO 

4 . 

lo. 

mamoo' 	EDO. DE MC)GCO 

11jdi l_ ) 

cuca OEi IUEIS 

J 	MPZLO5 DE 20 

^ ✓ 	SUELO* OE¡t*OERA 	¼ 

', 	—' 
) 	

.i' MON SUELO$ TAÑA 
SUELOS ALCALINOS DE 
TOXIDAO CRITICA 

DATO! TOMADO! D[ LA CARTA 
DI SUELOS DE SIPUWUCA, YACit! 	/ 
VIL LADA (1920) 

l0* DOS 

40' 



100. co 

sM 

EDO. 

'o' 

IDO. Dl rtxIco 
to,  

VALLE CCL MIZQU$TAL. 
LITADO 00 SDAuo 

•d 

lo. 

fd 



SINIBOLOGIA: 	
53 

Pino-Encino 

Matorral. crasicaule 
Matorral desértico 
Matorral de Juniperus 
Matorral de Prosopi.s 	(o tnerquit, l.) 
Matorral de Quercus 
Pastizal 
Matorral. de Flourensia 
Matorral de Snphor¥i 

Arcas cultivadas 

Con la int:ioducc.iCn del riego, 	han increment:adc considerablemente 
estas áreas. 
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6. MATERIAL Y METODO. 

La investigación se dividió en seis etapas: 

la. Recopilación: de los estudios real izridc;., en r_1 Valle 
del Mezqu.itai c in formación b.iblio¡+,r f icza. 

2a. Elección de puntos  de rnuac;trio: con ha:e en un estudio 

de fotoi.nterpretaeion, usando ocho fotol;rc►flas aer•eas 

del vuelo (le CETENAL zona 11 A, de febrero de 1076 

R-2145 de la línea de vuelo 23, las iotografias 22, 23, 
21; y 25, de la .línea de vuelo 2►4 las fotografías 20, 21, 
22 y 23, escala 1 :50,000 en blanco y negro. Tomando en 

cuenta que fue en zona de vegetación orif;ina.l, 

aF;ricul t .ir ► (Jo temporal y agricultura de riego, con 
f,ec)f'orma:; di! erentos, sitios, planos y con pendientes 
dentro de l Val 1oo del 1.1ezqui ta.1 . 

3a. Reconocimiento en el c,am >o de los puntos de muestreo: 

local.izandolos mí_cfiante Las fotografías aór•eas y el 

mapa de topografía cle CI::'I'ENAL, febrero de 1979, hoja 

:Ixfniqu.i.lpan. Colectando muestras de 10 en '10 centímetros 

de la super,t.ic.ico al fondo, colocando dos kg de tierra 

de cada muestra en bolsas de polietileno rotuladas. Las 

dimensiones de los perfiles fueron de 2 x 1 m y la 

profundidad varió dependiendo hasta donde encontráramos 

el material parental. 

tia. Trabajo de laboratorio: las muestras se secaron al aire, 

tomando precacuciones para evitar contaminación; ya 

secas se molieron y se pasaron por un tamiz de 2 mm de 

abertura. Posteriormente se realizaron las pruebas 

físicas y químicas en el laboratorio. 

5a. Clasificación de los suelos :con base en las observaciones 

de campo, análisis físicos y químicos de los suelos y 

siguiendo los lineamientos de la 7a. Aproximación 

(U.S.D.A., 1975). 
6a. Comparación de los suelos: según el uso que tienen. 
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6.1 ANALISIS FISICOS 

6.1.1 Color en seco y en húmedo, por comparaci6n con las 
Tablas Munsell (1975) . 

6.1.2 Densidad aparente, por el método de la probeta. 
6.1.3 Densidad real, mediante el rnátodo del picnámetro. 
6.1.4 Espacio poroso, con base en la densidad aparente y 

real: 

Porosidad = 1 -  Densidad aparente 
Densidad real 

6.1.5 Textura, usando el rnétodo del hidrómetro (l3ouyoucos, 
1936), en el cual las muestras son tratadas con 
peróxido de hidrógeno al 36 % para eliminar la materia 
orgánica y utilizando el oxalato y el metasil.icato de 
sodio corno dispersantes. 

6.2 ANALISIS QUIMICOS 

6.2.1 El pH se determinó: 
Usando un potenciómetro de Beckrnan Zeromatic, con 
electrodos de vidrio, utilizando mezclas de suelo: 
- con agua destilada relación 1:2.5 y 1:5.0 
- con KC1 pH 7, 1 N, relación 1:2.5 y 1:5.0 

6.2.2 Materia orgánica. 
Aplicando el método de Walkey y l31ack, modificado por 
Walkey (19147), haciendo una digestión hírmeda con 
dicromato de potasio. 

6.2.3 Cap¿.c-idad de intercambio catiónico total. 
Usando el método de centrifugación, saturando la 
muestra con cinco lavados de CaC12  , pU 7, 1 N, cinco 
lavados con alcohol etílico y saturando nuevamente con 
NaCl 1 N a pli 7. Titulando después por medio del 
versenato 0.02 N (Jackson, 1964). 

6.2.14 y 6.2.5 Calcio y Magnesio intercambiable. 
Por el método de la centrífuga, extrayendo con ci.nco 
lavados de acetato de anronio 1 N, pH 7. El Calcio 
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y Magnesio desplazados se titulan por' X21 rne'todo del 

versenato 0.02 N (Jackeon, 196I) 
6.2.6 y 6.2.7 Sodio y Potasio intercambiable. 

Utilizando acetato de amonio 1 11 G► pH 7 para la 
extraccción coro centrifuga, para su determinaciún s.' 
usó un flamórnetro Coleman Junior (Biack, 1965). 

6.2.8 Nitratos. 
Por el método de colorimetr.ia, usando ácido 
fenoldisulfSnico (Jackson, 196r¥). 

6.2.9 Fósforo aprovechable. 
Mediante el Método de 01sen, determinándolo después 

colorimctricamente por el método de azul de Molibdeno, 

en medio clorhídrico (Jackson, 1964), usando un 

colorímetro Leitz Mod. M. 
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7. RESULTADOS. 

Se hicieron 19 perfiles en los municipios de San Salvador, 

Chilcuautla, Progreso e Ixmiqu.i.lp..an. Cinco de los perfiles se 

hicieron en el matorral xerPfi.1o, seis en suelos de agricultura 

de temporal y ocho en suelos de agricultura de riego por sangrías. 

Los sitios mue.treados comprenden un ire<a de 165 km2, se 

obtuvieron 101 muestras. En las gráficas 20, 71 y 22 se muestra 

la distribuc:ion geográfica y altitudinal de los puntos de 

muestreo. 

7.1 CARACTERISTCCAS DE: LOS PERFILES. 

Perfil: JDV 	1 

Localizacir,n: Se localiza en la 	ladera exposición este del 
Cerro COra'L il, 	a 	3.5 	kli, d.S.reCC1cJn 	suroeste 	de 
Julián V:iliagrin, 	Mpio. 	de San 	Salvador. 

Uso del suelo: Pastoreo de ganados ovino y caprino. 
Precipitación anual: 267 mm 

Temperatura rnedi anual: 	18.6°C 

Temperatura máxima: 1+1.0°C 

Temperatura mínima: 5.2°C 

Clima: BSohw"(w)(e)L 

Altitud: 2,220 m snm 

Relieve: Con pendiente del 4% 

Drenaje: Normal. 

Material parental:Roca caliza 
Vegetación: Matorral xerófilo, predomina el estrato 

arbustivo de Opuntia. 
Pedregos.idad: De un 70% sobre la superficie, con piedras de 

3 a 5 cm 

Los resultados obtenidos en las determinaciones físicas y 

químicas del perfil JDV 1 se muestran en el cuadro No. 1 y 

gráfica No. 1. Se puede observar que el color en seco del suelo 

es 1OYR 6/1 Gris de los 0 a los 90 cm y de los 90 a los 150 cm, 

es 10YR 6/2 Gris pardusco brillante. 
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El color en hirmedo es 1OYR3/2 pardo t;r.is<iceo muy obscuro 

de 0 a 110 cm y 10YR3/3 pardo obscuro de 110 .a 150 cm. 
La densidad aparente varía de 0.75 .i 8.89 g/cc, notando 

que los valores de esta presentan poco cambio a traves del 

perfil. 

La densidad real, varía de 1.07 a 2.08 g/ce, notando que en 

los primeros 30 cm permanece a 1.92 g/cc, disminuyendo hasta los 

60 cm y posteriormente aumenta ligeramente a traves del perfil. 

Los valores de porosidad varían cíe 06.21 a 61.60 % 

distribuyéndose homogéneamente en el perfil. 

La textura en los 20 cm superficiales es migaj6n limoso, 

migaj6n arcilloso a los 30 cm y de los 00 a 120 cm es migajón 

arcilloso limoso. A 120 y 130 cm es migajón limoso, después es 

nuevamente migajón arcilloso limoso y de 140 a 150 cm es 

arcilloso limoso. 

El pH varía de 8.1 a 8.4 en agua proporción 1:2.5, de 8.2 a 
8.1r con agua en proporción a 1:5.0. Con KC1 en proporción 1:2.5 
varía de 7.6 a 7.9 , en tanto que a una proporción de 1:5.0 es 

de 8.1 a 8.2 , 

La materia orgánica varía de 2.07 a 3,38 %. 

La capacidad de intercambio catiónico total, varía de 32.0 

a 37.6 meq/ 100 grs, observando que permanece más o manos 

constante. 

Los valores de Ca++ en el perfil son altos y varía de 70 a 

90 meq/100 grs ; El Mg++ se distribuye en forma heterogénea en 

el perfil y varía de 3 a 20 meq/100 grs . 

El contenido de nitratos es bajo,de 2.20 a 0.50 ppm, el 

valor más alto se encuentra en la parte superficial. 

El contenido de Fósforo varía de 11.98 a 3.30 ppm y a 

partir de 110 cm de profundidad ya no se presenta. 

El contenido de Potasio varía de 14.63 a 1.05 meq/100 grs, 

los valores más altos corresponden a los 20 cm superficiales del 

suelo; posteriormente disminuyen en forma ligera y a partir de 

120 cm de profundidad aumentan. 
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Con base en lau observaciones (le campo, determinaciones 

físicas y químicas en (I laboratorio al Perfil J1)V 1 :c 1e 

ubica tdxonrnicarnen te de acuerde ¿t la 7a. Aprc»:.imacin como: 

Orden 	Mol i u nl 

Suborden 	>evo 1 1 

Gran Grupo 	Ca ini >:erol 1 

Suhrupo 	Ciicixorc'1 1. Aríli:'o 



CUA173Ü I.tElO 1 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FI i; 1C0 	QU 1 H1CO 13L1, PLj13'L 1. NUMI:Fu O 1' 1 . i'FÜCL1')U3C1 A: I:1'1[30 16 JULIAN Vi LLAORAN , MUN ICI PIO SAN 
SALVADOR (VALLE DEL IIEZQU1TAI.) 	i;o 6AUÚ iL di IALG.T • 	IOAFLRIAI. lVd1Eli'I'Al, F CCA EAI. [iA . ALTITUD: 2220 	mi . 	CLI1IA : LSS0hw"(w) (e) g. 
VEGETACION: MATORRAL XLROFI LO 

PROF. 	COLOR 	D.A. 17.6, iR7,ILVJ) 

t U.:# 	A ciii 

(cu) Seco HCm'tdo g/cc /,' ¡ 100 i'. 	pl:r 	pim 

0-10 	10YRG/1 I0YR3/2 0.89 1.92 53.86 17•c 	c'.5''»4.Ü 2,7í . 9.'. 7.'? 9.? 30,1 70 3 61 2.20 5,94  
GRIS PiO ' l'1L'iR17 LIi6700 

10-20 	10YR6/1  1OYR3/2 0.88 1.92 50.13 17.1 	50.2 	20,)) 2,/E 1f. 1431.4 7.9 d.2 .32.0 70 3 4.09 1.00 11.98 
GRIS FU-10 " 3LiC'Ycii 	Ll3jO) 

20-30 	1OYR6/1 1OYR3/2 0.75 1.97 56.66 77.5 	0.5 	23.0 3.03 8.. 9.'. 7.0 9.137.0 81 5 2.61 0.50 5.94 
GRIS ~ * I1ICAJOII A8CI!31760 

30-40 	10YR6 /1  1OYR3/2 0,79 1.47 46.21 13.0 	55.5 	30.5 1. j1,  33.0 9.37.9 LI 37.0 78 6 1.72 1.35 9.24 
GRIS 1i MIOAJON ARCI LU000 L1jij 

40-50 	1OYRB/1 10YR3/2 0.79 1 	0/ 'sí., 	28 77.5 	'3 05 33 	1 r 7.b 3' 	1 1 	' 71 0 2.07 0.90 3.3 
GRIS PQ'lO ' 1'119J0'N P2IUQ:73 1j[U))j 

50-60 	1OYR6/1 10YR3/2 0.79 1.56 1 9.7t, .0.0 	50.0 	30.0 2.21 '1.3 33.'. '1.7 13,1 32,0 60 19 1.08 1.35 - 
GRIS E t'UC.'slUU ARCIII.08'J L11'U[O) 

60-70 	1OYR6/1 10YR.3/2 0.81 1.78 514.80 25.3, 	32.5 	22,33 3.2" 5.3 0.'. 7.7 '3.1 3v.'. 75 20 1.05 - 3.3 
GRIS jkW * N1(JON Aií.CiUO1io LII1050 

70-80 	10?R6/1 10YR3/2 0.81 1.67 51.28 12.5 	.57 •5 	30.0 1.03 0.1 8.3 7.7 6,1 75.0 83 8 1,20 
GRIS ~ A 3'11Ç/JON ARcruíiso I,15301J 

80-90 	1OYR6/1 IOYR3/2 0.60 1.79 55.03 20.0 	50.0 	30.0 3.53 33.1 33.2 7.7 33,3 37.6 04 11 1.43 - 5,914 
GRIS I1O * MI,'70C1I 	CIW)SO 101U0&) 

90-100 1OYR6/2 10YR3/2 0.80 1.79 55.142 15.0 	52.0 	33.0 ¿.62 3.1 0.3 7.7 6.0 37.2 95 6 1.53 - - 
GPB 00  FGMO * I{[GAJON ARCILWR) LiMOSO 

100-110 1OYRG/2 10YR3/2 0.80 2.08 61.60 13.0 	52.0 	29.0 2.65 8.1 6.3 7.7 LI 35.6 87 6 1.59 - 3.3 
GPS ** PGMO * 1I1UAJON ARC1L13SO 1-111R;0 

110-120 10'4106/2 10YR3/3 0.78 1.85 57.813 10.0 	53.5 	343.5 2.14 8.2 6.3 7.7 43.1 36.2 90 5 1.56 - - 
GPB 	A  PARDO OB=JI10 KIí.jJ0N ,ORCIUJ)00 LIISXX 

120-130 1OYR6/2  1OYR3/3 0.82 1.79 514.13 18.0 	56.5 	25.2 2.07 8.2 33,0 7.7 8.1 36.0 78 9 3.26 - - 
Gffi ** PARDO OI3SOJR0 MICMON L114250 

130-140 1OYR6/2 IOYR3/3 0.80 1.67 52.12 17.5 	50.0 	32.5 2.43 8.? 8.'. 7.8 33.2 35.6 79 8 3.19 - - 
GM ** PARDO OBSCURO NIOAJ()U ARCJ11J300 Id1i(i0 

140-150 1QL/ 10YR3/3 0.83 1.92 56.4 8' 7.5 	52.0 	'40.5 7.'3 33.2 '/ 8.4 .6 14,? 35.2 85 '1 3.19 - - • PAR 	O BSJRO 1030161060 LIMOSO 
A*'eviatiaa: P$3 á=Paixb grii1ceo muy obicuz'Q; GF'D "e .'CIrie 	u3usco brillante u' "4 
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Perfil: JDV 	2 

L,oc:alización: : 	eiicueitra en 	l 	laicra 	o5:ic'ión :te 	del 

C:'o 	C 	ra;:ó:, , 	a 	ctru 	km 	ii.recel ór suroeste 

del 	Uj ido 	diii. in 	Viii :trmn , 	Mpio. 	de. 

5 

	

1.1 va, 	.) i' 

:an 

Uso del suelo: Pastoreo di .inudus 	vino 	y 	c:prino. 
Precipitación anual: 287 	ZTISi 

Temperatura media anual: 	18 . 6°C 
Tempera tuL'a mó>:ima : 	41 . 0°C 
Temperatura mínima: 5.2 	°C 

Clima: 6.f.W() (e )g 
Alti tuci : 2,240 	in 	sn:: 

Relieve: Con pendiente del 	6% 

Drenaje: No r:: al 

Material paren tal: Roca cali za 
Vegetación: Matorral :o:ró1 lic, 	predomina el 	estrato 

arbustivo con (7:Tuntia 	spp. 

Pedreg,osidad : De un 70% con piedras 	de- 	3 	11 	5 	cm de tamaño.  

Los resultados cm las detcrm inie iones físicas y quimicas 

del perfil JDV 2, se muestran en el cuadro 2 y grtiica 2. 

La altura del perfil es dci 60 cm. 

Se pudo observar que el color en seco fue IOY R 6/2  gris 

pardusco brillante,  en todo el perfil. 

El color en hciniedo es 1OYR 7/2 pardo muy obscuro y 

permanece c o n s tanto a t;ravós de todo el per'f u 

En todo el peri ¡l- la textura es mi.;aión limoso 

Los valores de materia orgn.ica son medios y varían de 
5 . '16 a 2.14%,  disminuyendo conforme aumenta 1 a profundidad.  

El pU en agua relación 1: 2 . 5 varía de 8.2 a 8 . 11, en relación 
1:5.0  el p11 varía de 8.3  a 8.1 • L1 p11 con KCI en proporción 

1:2.5 va de 7.6 a 7.8, en tanto que en relación 1:5.0 varía de 

7.9 a 8.2. 

La capacidad de intercambio cat .Ln.iCO total aunen ta 

ligeramente a mayor prof undidad fluctuando de 32 • U a 41.8 meq/ 100 ¿ 
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Los valores de Ca++ son altos y permanecen constantes a lo 

largo del perfil, variando de 70 a 81 meq/100 g. 

Los valores de Mg++ variin de 4 a 7 meq/100 g. 

El contenido de nitratos va de 0.50 a 2.65 ppm, se observa 

que a mayor profundidad los valores disminuyen y a partir de los 
50 cm dejan de presentarse. 

El contenido de Fósforo varía de 3.30 a 5.94 ppin, disminuyendo 

con la profundidad, pero a partir de los 30 cm desaparecen. 

El contenido de Potasio varía de 7.00 a 8.25 meq/100 g. 

Con base en las observaciones de campo,• determinaciones 

físicas y químicas en el laboratorio, al perfil JDV 2 se le 

ubica taxonómicamente de acuerdo a la 7a. Aproximaci6n como: 

Orden 	Entisol 

Suborden 	Psamment 

Gran Grupo 	Torripsamment 

Subgrupo 	Torripsamment Xérico 



QI/il¥RO t& 1f:I) 	2 

RESULTADOS DE LOS AML.ISIS 1'TSICOS Y (JIHICOS DEI, PERFIL N1JI LRO JUV 	2 . PRCCLI)I73CU+: 113ID:i DE JULIAN VILLA-M, F8J UICIPIO EAN .:A1.VAIXOR (VALLE DLI, 
('ZQUITAL), 	ESTADO DE HI.DAICA . IIAT12UAL I'APl2trAI.:ROCA CAL.17A . AI.1'[7VI): 	2240 m:rm 	. CLIW+: bS.hw' (w)(e)i, 	. VII;I:FACION: W 	PURA. }E?OFIiÁ) 

P1 3F. 	COLOR 	D.A. 	D.R. 	JROSIAAD 	1TXIIJRA M.O. p13 	 C. I .C.1'. 	C,¡ •+ 	Hg++ 	K• 	tiO3- 	P 
lur.,v, 	t.i,rc, Ani11.s tt 	n l:C1 

(cjn) 	' 	Seco 	Ht rr io 	g/cc 	4/cc 	é 	1 	6 Y é 	1:7.5 	1:5.0 1:2.5 	1:5.0 	t 'q/ 	100 	l;rN. 	 pn 	plrr. 

13 	6 7.00 	2.65 	5,94 

75 	4 8.25 	2.65 	- 

71 	7 7.50 	- 	3.30 

74 	6 7.50 	0.50 	- 

70 	7 7,25 	- 	- 

81 	5 8.00 	- 	- 

U-l0 1UYRG/2 10YR2/2 0.94 1.61 36.51 33.0 	45.5 	21.5 5.46 8.2 9.3 7.8 1.1.0 32.4 

GRIS PAR- 	PARDO 
DUS00 	m" IMIGAIoi 	1.D8350 
NRIi¿~. OBSCURO 

10-20 10YR6/2 10YR2/2 0.96 1.79 48.87 23.0 	50.5 	26,5 5.31 8.7 8.3 7,6 8.0 39.6 
GRIS PAR- 	PARDO 
DUSCO 	VY MIG4 JON LRiJ; 0 
BRIUAN'1t OBSCURO 

20-30 10YR6/2 10YR2/2 0.97 1.92 55.02 15.5 	55.5 	29.0 3.19 0.3 6.3 7.7 6.2 40.8 
GRIS PAR- 	PARDO 
DUS00 	1$JY MI(7AION I.n.X)S() 
BRILL t1I 	OBSCURO 

30-40 1OYRG/2 1OYR2/2 1.01 1.92 55.85 23.0 	53.0 	24.0 3.16 6.3 8.4 7.7 8.0 41.2 
GRIS PAR- PARDO 
LIJ 00 	MJY M1GA10N L113 0 
BRIU W1E OBSCURO 

40-50 1OYR6/2 10YR2/2 0.98 2.00 56.15 34.0 	44.5 	21.5 3.60 8.3 8.4 7.7 7,9 41.8 
GRIS PAR- PARDO 
WSW 	PIJY H1GA10N LIM'.)S0 
B1U11/1t iI 	OBSCURO 

50-60 10YR6/2 10YR2/2 0.86 2.00 56.15 23.0 	63.0 	14.0 2.14 6.4 8.4 7.7 8.0 40.6 
GRIS PAR- 	PARDO 
(11500 	IJY HIC!.ION LIMOSO 
BRIUAt1IE OBSCURO 
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Perfil: JD 3 

Localización: Se encuentra a 135 m dirección sur del 

km 60.5, 	de la carretera México-Nuevo 

Laredo, 	en Xuuchitlán, Municio San Salvador. 

Uso del suelo: Pastoreo de ganados ovino y caprino. 

Precipitación anual: 287 mm 

Temperatura media anual: 	18.6°c 

Temperatura máxima: '¥1.0°c 

Temperatura mínima: 5.2°c 

Clima: 8S0hw"(w)(e)f 

Altitud: 2,000 in snm 
Relieve: Convexo 

Drenaje: Normal 

Material parental:Roca caliza 

Vegetación: Matorral xerófilo, con predominio de Agave sp, 

Hechtia podanta y Karwinskia humboldtiana 

Pedregosidad: Presenta en la superficie un 90 %' de piedras, 

de dos tamaños; Un 50 % de 3 a 5 cm y un 40 % 

de piedras de 15 a 20 cm; 	tienen forma 

angular. 

Los resultados obtenidos en las determinaciones físicas y 

químicas del perfil JD 3 , se muestran en el cuadro 3 y gráfica 

3 . La profundidad del perfil es de 30 cin. 

El color en seco corresponde a 10YR3/2 pardo grisáceo muy 

obscuro, en todo el perfil. 

El color en húmedo permanece constante en todo el perfil 

y corresponde a 1OYR2/1 negro. 

A lo largo del perfil se presentan moteados de color café 

claro en un 5 %. 

La textura es migajón limoso a través de todo el perfil. 

La densidad aparente va de 0.90 a 0.95 g/cc 

La densidad real varía de 1.92 a 2.08 g/cc 

La porosidad va de 50.60 a 55.36%. 

La cantidad de materia orgánica es alta, variando de 7.79 

a 8.90 % 
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El p1I con agua en relaci6n 1:2.5 es de 8.2 en todo el 

perfil, en relaci6n 1:5.0 va de 8.1 a 8.3. Con KC1 relación 

1:2.5 va de 7.8 a 7.7 en tanto que en relaci6n 1:5.0 va de 8 

a 7.9 . Notando que se hace ligeramente menos alcalino a mayor 

profundidad. 

El contenido de materia orgánica es alto, variando de 

7.79 a 8.90 %. 

La capacidad de intercambio cat.i.ónico total varía de 35.4 

a 48.0 meq/100 g 

El contenido de Ca++ es alto y va de 60 a 79 meq/100 g 

El Mg+f se presenta en una proporción de 2 a 6 meq/100 g. 

El contenido de nitratos disminuye conforme aumenta la 

profundidad y varía de 14.45 a 3.50 ppm. 
El Fósforo va de 3.30 a 9.24 ppm, notándose que a mayor 

profundidad hay un incremento . 

La cantidad de Potasio es de 0.50 a 1.75 meq/100 g 

Con base en las observaciones de campo y las determinaciones 

físicas y químicas realizadas en el laboratorio, el Perfil JD 3 

se le ubica taxon6micamente de acuerdo a la 7a. Aproximación 

como: 

Orden 	Entisol 

Suborden 	Orthent 

Gran Grupo 	Xerorthent 

Subgrupo 	Xerorthent Lítico 



RL ULTADOS DE LOS 

W'TERIAL PARI=AI.: 

CUADRO 	NUh4.5i0 	3 

AHALISIS FISICOS Y Quinicoo DI1. P1RFIL JD 3 . FR.Oí:i1;1T:CIA: }:UC1EITIAN 

ROCA C/t117d1. 	ALTTIUD: 2000 	nt;:inn 	. 	CL.IMA: 	BSjhw"(w)(e)g 	. 
, MUNICIPIO CAN `_v1LV/SYJR (VALLE DEL MI2(81ITAL),ESIADiO DE HIT't\ CO, 

Vfl.;l?1ACI011: 	1:4itORRAI.:.:Dx)FIW 	. 

PROF. 	COLOR D.A. D.R. IYIROLI1ND 	TD7IUPÍS M.O. 111 C.I.C.T. 	Ca4+ Hg$• 	Y• No-  P 
Arrsa 	1.1m, 	Ana1 1 11 20 KC1 

(an) 	Seco Ifc 	do g/cc: g/cc 1 9 	% 	% % 	1:2.5 	1:5.0 1:2.5 	1:5.0 rvq/ 	100 plm ppn 

0-10 	10YR3/2 10YR2/1 0.96 1.92 50.60 73.0 	57,0 	20.0 7,86 	8.2 8.3 	7.8 	8.0 35.4 	79 6 	0.50 4.45 3.30 
PARDO GRISA- NEGRO 
CEO OBSCURO MICAJOli LI1iiS0 

10-20 	10YR3/2 IOYR2/1 0.94 2.08 55.36 22.5 	55,0 	72.5 7,79 	8,7 8.3 	7.8 	7.9 'i5.6 	60 2 	1.75 3.50 3.30 
PARDO GRISA- Nix,RO 
CEO OBSCURO MICAIC8i LIMOSO 

20-30 	10YR3/2 10YR2/1 0.90 1.92 53.20 25.0 	149.5 	25.5 0.90 	8.2 8.1 	7.7 	7.9 48,0 	76 4 	1.50 3.40 9.24 
PARO GRISA- NEGRO 
CEO OBSCURO M.I( 	JOU ilwl; ) 

CUADRO NUMERO 4 

R1:SULTADOS DL 1AS ¡MUSIS FISICOS Y QUDMICOS DEI. PI3ti1L JD 4 . 1R( LD11JCIA : >7J0('llAU, MNICIPIO SAN SAI.VADOR(VALI.E DEL RZCUFI'AL),E 1IA1X) DE HIt 1G0. 
tWTER.IAL PARI7rrAL: ROCA CALIZA . 	 ALTFIUD: 1990 ms:u . 	CLiMA: I4S )  :"(w)(c)t; . V}1LIACIOU: MATORRAL. M101-1W 

PROF. 	COLAR 	D.A. D.R. 1'DROSIírw 1T:XIVW+% H.O. 	 1,H C.I.C.T. 	Ca.4 	Mg+• 	Y. NO3 P 
Arena 	I.tm7 	Frac] lla 1320  YCl 

(an) 	Seco 	H(rn:do 	g/cc g/cc 8 ! 	4 	i 1 	1:2.521:5.0 1:2.5 	1:5.0 mxlí 100 Ers. ppn ppn 

0-10 	10YR6/2 	10YR3/ 2 	0.98 2.00 51.10 30.0 	49.5 	20.5 3.12 	8.4 	4,5 8.0 	8.? 33.0 	48 	11 	3.00 1.75 5.94 
GRIS PARDUSCO PARDO GJU- 
BRIL1tWrE 	SACEO METÍ 0115. MIGN.10N LIMOSO 

10-20 	10YR6/2 	10YR3/2 	0.94 2.08 54.92 25,0 	57.5 	17.5 5.24 	8.4 	8.4 7.8 	6.1 36.2 	58 	10 	6,25 2.65 3.30 
GRIS PARDUSCO PARDO GRI- 
BRII.LAfZE 	SACIA lUY OBS. MIGAJOH LIMS0 

o, 



) 
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Perfil: 	JD 4 

Localización: 	Se encuentra a 102 in dirección sur del km 59 

de la carretera México-Nuevo 1,aredo, en 

Xuchitlán, Municipio San Salvador, Hidalgo. 
Uso del suelo: 	Parcela abanclonadai 

Precipitación anual: 287 mm 

Temperatura inedia anual: 18.6 °c 

Temperatura máxima: 41.0°c 

Temperatura mínima: 5.2 °c 

Clima: 	BS0hw"(w)(e)g 
Altitud: 	1,990 m snm 

Relieve: 	Plano 

Drenaje: 	Normal 

Material parental:Roca caliza 

Vegetación: 	Se presenta muy alterado el matorral xer6filo, 

predominando Prosopis juliflora. 
Pedregosidad: 	En un 20 %, de 3 a 5 cm . 

Los resultados obtenidos en las determinaciones físicas y 

químicas del Perfil JD 4, se presentan en el cuadro y gráfica 4. 

Se puede observar que el suelo es muy somero, de 20 cm de 

profundidad. 

El color en seco es de 10YR 6/2 gris parduscó brillante, 

en todo el perfil. 

En tanto que el color en húmedo es 10YR3/2  pardo 

grisáceo muy obscuro, en todo el perfil. 

La densidad real varía de 2.00 a 2.08 g/ cc 

La densidad aparente va de 0.94 a 0.98 g/cc 

La porosidad varía de 51.10 a 54.92 % . 

En todo el perfil la textura es de migajón limoso. 

La materia orgánica va de 3.12 a 5.24 % . 

El pH en agua relación 1:2.5 es de 8.4 y en relación 1:5.0 

es de 8.5 y 8.4 . Con KC1 en la relación 1:2.5 va de 8.0 a 7.8, 

en la relación 1:5.0 va de 8.2 a 8.1 . 

La capacidad de intercambio catibnico total es de 33.0 y 
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36.2 meq/100 g 

Los datos de Ca++ son de 48 y 58 meq/100 g. 

El Mg++ en el perfil varía muy poco, de 10 a 11 meq/100 g. 

El contenido de nitratos aumenta de 1.75 a 2.65 ppm de 10 

a 20 cm de profundidad del suelo. 

El Fósforo es mayor en la superficie, 5.914 ppm disminuyendo 

a los 20 cm de profundidad a 3.30 ppm. 

El contenido de Potasio aumenta de 3.00 a 6.25 meq/100 g a 

mayor profundidad del perfil. 

Con base en las observaciones de campo, las determinaciones 

físicas y químicas, al Perfil JD 13 se le ubica taxonbmicamente 

de acuerdo a la 7a. Aproximación como: 

Orden 	Entisol 

Suborden 	Arent 

Gran Grupo 	Arent 

Subgrupo 	Arent Xeralfico 

0 
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Perfil: 	JANE 5 
Localización: 	Se encuentra en Xochitian a 4.5 km al norte 

del Municipio de Progreso, Hidalgo. 
Uso del suelo: 	Parcela abandonada 
Precipitación anual: 1462.1 .mm 
Temperatura inedia anual: 17.4°c 

Temperatura máxima: 41.0°c 

Temperatura mínima: 5.2°c• 
Clima: 	BS°hw"(w)(e)g 
Altitud: 	1,990 ►n snm 
Relieve: 	Plano 
Drenaje: 	Normal 
Material parental:Roca caliza 
Vegetación: 	Representada por escasas gramíneas. 
Pedregosidad: 	Se presentan piedras de 10 cm, en un 10 9 

Los resultados obtenidos en las determinaciones físicas y 

químicas del Perfil JANE 5 se presentan en el cuadro y gráfica 5. 
El perfil es somero de 30 cm de profundidad. 

El color en seco en todo el perfil es 1OYR 4/2  pardo 
grisáceo obscuro. 

El color en húmedo en todo el perfil es 1OYR 2/1 negro. 

La densidad aparente varía de 1.07 a 1.08 g/cc. 
La densidad real va de 2.00 a 2.27 g/cc. 
La porosidad va de 47.96 a 55.03 % 

El contenido de materia orgánica varía de 2.80 a 3.82 % 

El pH en agua relación 1:2.5 es de 8.2 a 8.4, en la 
relación 1:5.0 disminuye ligeramente a mayor profundidad de 

8.6 a 8.4 . Con KC1 en la relación 1:2.5 y la relación 1:5.0 el 
valor es de 7.5 

La capacidad de intercambio catiónico total permanece 
homogénea y va de 38.0 a 39.6 meq/100 g 

El contenido de Ca++ va de 24 a 26 meq/100 g , permaneciendo 
de manera homogénea en el. perfil. 
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El Mg++ presenta poca variación en el perfil, aumentando 

de 10 a 12 meq/100 g , a mayor profundidad . 

El contenido de nitratos es mayor a una profundidad de 0 a 

10 cm es 3.75 ppm y disminuye conforme aumenta la profundidad, 

a 1.25 ppm . 

El contenido de Fósforo en todo el perfil es de 3.30 ppm. 

El K+ va disminuyendo a mayor profundidad, va de 15.50 a 
5.75 meq/100 g. 

Con base en ,1.E_1s observaciones de campo y las determinaciones 

físicas y químicas en el laboratorio, a]. Perfil JAME 5, lo 

Ubicamos taxonómicamn te de acuerdo a la 7a. Aproximación como: 

Orden 	Entisol 

Suborden 	Orthent 

Gran Grupo 	Xerorthent 

Subgrupo 	Xerorthent LStie(., 



CUAT RC r tIH:!.0 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FILICUL 	Y 	Ql'ái1ICDL, 	I?I:I. 	I'F:PF•IL JAI:i , .;• HUCJIGII'To PROGRESO 	( 	VALLE 

DEL CIEZQUITAL), 	ESTADO DE HIDALG,O 	, 	MATEE 	DARLIi:A:,: 	ü.;t'A CA: i:A 	. 	AI,TITIUD: 1,"55 z: 	, 	CL1r,A: 9:Jh w"(u)(e) g 

VEGETACION ORIGINAL: MATORRAL 	i;CRGFI LO 	• 	ULO 	ACTUr+.l, 	IiF.I.. 	5 Ul:i.(` ARCELA +i?At:i 	;;iAtifi 	itAi:i: ANO;.; 

PROF. 	CbLOR D.A. D.}.. 	E'C i+:J5i11,'3 	11:? .TVt .. Iü .' 	¥ t:. N" 3 P 

(an) 	Seco 	Hír:ra0 F;/ 'c '/c 	4 	3 	é 	. , 	: 	.7. 1 	' 	. ,t. pz: 

0 -10 	10YR4/2 	1OYR2/1 1.0.7 2.00 	uJ.•.5 	12.5 	51,3 	311.5 7.11'' 	.3 ü; 15,50 3.75 - 

PGO * 	NEGRO FtI+: A1C:7 	LI?Y''' 	̀ 

10-20 	10YR4/2 	10YR2/1 1.07 2.27 	55,03 	F,°: 	511.2 	1 3.: 	N.': 	1.5 7,t: 	;,ti 	3,: 1G 	1: 1,75 1.25 3,30 

ñ 	tar.RO 11I0\JOti i'CIL1D`u 

20-30 	10YR4/2 	10YR2/1 1.08 2.OIi 	47.95 	17.5 	+7.5 	13.0 ,E;`'' 	3.2 	í,. 7. 	7,5 	i7,í; 1. 5.75 1.65 3.30 
F130 h 	NEGRO MIG\30N AH(';I11) ;. 	:,i*f.i; ? 

ABREVIAIURFl: i30 * _ 	PARID GRI 	,CEO OP.1;UIltt? 
 

Ni 



?.fIO 	2.10 2. 2' 	 30 	f) 	 •'.. u. 	 ? 	21 	 20 
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Perfil: JANE 6 

Localización: Se encuentra en Xochit1i n, 	a 	5.5 km al norte 

del Municipio de Progreso, 	flidalf;o. 

Uso del. suelo: Parcela abandonada, desde hace 	2 años, 

anteriomente sembraron cebada (Hordeum vulgare L.) 
Precipitación anual: 	rt62.1 mm 

Temperatura media anual: 	17.4 	°c 

Temperatura rntixima: 	41.0 	°c 

Temperatura mínima: 	5.2 °c 

Clima: E3S0 hw"(w) (e)f; 
Altitud: 1,980 	u: 	snm 

Relieve: Plano 

Drenaje: Normal 

Material parental:Roca caliza 

Vegetación: Se encuentra denudado el. terreno 

Pedregosidad: Sobre la superficie existen piedras de 20 cm 

en menos del 	5 % 	. 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físicas y 

químicas del Perfil JANE 6, se presentan en el cuadro y gráfica 

6 , corresponden a un perfil somero de 40 cm de profundidad. 

En seco el color que presenta todo el perfil es de 1OYR5/2 

pardo grisáceo. 

En húmedo en todo el perfil el color es 10YR3/2  pardo 
grisáceo muy obscuro. 

La densidad aparente varía de 0.92 a 1.00 g /cc 

La densidad real va de 2.08 a 1.92 g /cc . 

Los valores de porosidad fluctúan de 148.78 a 55.74, 
La textura en los primeros 20 cm del suelo, es de migajón 

arcilloso limoso y de 20 a 40 cm el contenido de arcilla 

disminuye por lo que la textura es de migajón limoso. 

La materia orgánica va de 5.49 a 3.26 %. 

El pli en agua relación 1:2.5 va de 8.2 a 8.5; en la relación 

1:5.0 disminuye ligeramente la alcalinidad a mayor profundidad 

de 8.5 a 8.3. Con KC1 el pH en relación 1:2.5 va de 8.0 a 7.6, en 

tanto que en la relación 1:5.0 va de 8.1 a 7.8 disminuyendo la 
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alcalinidad a mayor prolund:idad. 
La capacidad de intercambio cationico total varia de 35.0 

a 30.0 meq/100 g, disminuyendo a mayor profundidad. 

La cantidad de Cat+ es alto y varía de 60 a 45 meq/100 g 
disminuyendo a mayor profundidad. 

El contenido de Mg++ es heterogéneo en el perfil y varia 

de 19 a 3 meq/100 g . 

Los nitratos varían de 2.Oppm en los primeros l0 cm del 
suelo a 2.2 ppm en el resto del perfil. 

El Fósforo disminuye conforme aumenta la profundidad y 
varía de 5.9¥i a 3.30 ppm. 

El contenido de Potasio va de 6 a 12.5 meq/100 g, 
distribuyendose de manera heterogénea. 

De acuerdo a las observaciones de campo, los análisis 
físicos y químicas realizados en el. laboratorio, al Perfil 
JANE 6, lo ubicarnos taxonoinlcamente según la 7a. Aproximación 
como: 

Orden 	 Entiol 

Suborden 	Orthent 

Gran Grupo 	Xerorthent 

Subgrupo 	Xerorthent Lítico 



	

Cl1/U)18) 	NI MUF[) 	l; 

RESULTADOS DE LOS AUALISIS F1SI(:OS Y (ZJIMICOS DEL P121FIL..1J4i: 6 	19IXI i1JCIA: 	:{]II'I'[.JJ , PTTJü'If'f:i il:Ci=R12iCl (VALIJ: DEL M1=CkJI1AL), F2TADO DE 

H1I LGO. 	MATERIAL. PARINFAL: ROCA CALIZA 	, AI.TIZUD: 	1,080 in cnvn 	. ?:IJ1.U1 	R .,tra"(to)(c) F; 	[11'ACIGtJ ORIGINAL: NATORRR/+L XEROFIIA 

USO ACTUAL DEL SUELA: PARCELA AWi UL)DUAW . 

PROF. 	COLOR 	U.A. D.R. 	i3605IIk"D 	 TFYF.:HA 	h'.,1. 	 101 	 C:. I..^.... Gn++ h4;+•  

Aiivtvt 	Lirn 	/'_-' 1 l.i 	 )C1 

Can) 	Seco 	11Crndo 	g/cc g/cc 	8 	F 	#, 	q 	 1:2.5 1:5.0 1:2.5 1:',.i1 	 rrrrq/100 Ft';• 	pFm 	PIm 

0-10 3.33 3.44 8.5 8.41 8.1 10YR5/2 10YR3/2 	0.99 	1.92 48.78 17.0 	53.0 	30.0 
RI " ¡v•10 hit MCARNJ ARCIIStr.:O 1.11Y O 

.10-20 10'iR5/2 10YR3/2 	0.92 	2.08 55.71. 1I.5 	54.5 	3,+.0 5.49 8.5 8.5 7,7 7.8 
FU (i I.3 I0\J01J AFCIW3S? I.LH'5 ) 

20-30 1OYR5/2 10YR3/2 	0.93 	1.92 51.70 27.5 	52.7 	20.5 3.52 6.4 8.5 7.6 7.8 
FG 1t R.10 +trT MICAJON I.I1 7 O 

30-40 10Yit5/2 IOYR3/2 	.1.00 	2.08 52.00 21.7 	50.2 	28,0 3.25 8.2 8.3 7.7 7.8 
P3 R;fO nA 4IG81C,N LIIOSU 

ABRLti'IAMPAS: P3* = 	PARDO GRI:yACEO 
I i0'tñ.PARM (RISACI:O HIN O:BSCUt10 

35.0 50 11 12.5 2.0 	5.94 

3I,++ £0 19 6.0 2.2 	- 
32, ,¡ 50 8 7.7 2.2 	3.30 

30.0 45 3 8.2 2.2 	3.50 



30-'W •j 	 \ 	 / 	¡ 	 1 	/ 	1 	¡ 	1 

0.92 1.90 	 9; 	 4 	 3: 	 10 

	

1- -t t S 	 __________________ L 	 ________________ 	•_________________ .-,- 
	

t 	 _____________ 

i. u. 	p 	CiCj 
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Perfil: JT 	'1 

Localización: Se 	encuentra 	en 	Xuchi t 1 	, 	a 	5.8 	kmc, 	del 
centro 	dci. 	t'ÍuniL ipic;' 	d.•  

Uso del suelo: Pri¡ toreo de ganados avine y caprino. 
Precipitaci¥n anual: (462..1 	mm 
Temperatura media anual: 	17.4+ 	"c 

Temperatura máxima : 	41 . (1°c 
Temperatura mínima: S.2°c 

Clima: BS,bw'' (w) (e) 	g 

Altitud: 1,990 	m 	snm 

Relieve: Plano 
Drenaje : tJurmal. 
Material paren tal:Rc:¥ca caliza 
Vegetaciún: Matorral xcrf i lo, 	predominando 0:,untia 

strte:)tacantiha, 	Mimosa 	biuncíiera 	, 	Gpuntia 
cholla 	y 	Yucal 	f .1. ii i era 

Pedrego idad: Piedras de 	10 a 	20 cm en 	la superficie, 

presentándose en un 10 1 

Los resultados de las determinaciones físicas y químicas 

del Perfil JT 7, se muestran en el cuadro y gráfica 7 . La 
profundidad del perfil es de 130 cm . 

El color del suelo en seco es 10YR 5/1 gris hasta los 
primeros 80 cm; 10YR5/2 pardo grisáceo de los 80 a 100 cm; 
1O R7/1 gris brillante de los 100 a 110 cm; IOYR 7/3 gris 

muy pálido de 110 a 120 cm ; IOYR 8/1 blanco a una 

profundidad de 120 a 130 cm 

El color en húmedo hasta los 110 cm de profundidad es 

IOYR 2/2 pardo muy obscuro; de 110 a 120 cm es 10YR 4/3 pardo 

obscuro y de 120 a 130 cm es 10YR 5/3 pardo. 

La densidad aparente va de 1.06 a 0.91 R / cc. 

La densidad real varía de 1.92 a 2.08 ¿/ce . 

Los valores de porosidad fluctian'de 1:4.11 a 54.10 1 

La textura del perfil varía: de los 0-10 cm es migajón 

limoso; de los 20 a 40 cm se incrementa el contenido de arcilla 

y corresponde a un migajón arcilloso limoso; de los 50-60 cm 
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disminuye el contenido de arcilla y vorr,q,on`: a un mig./j¥n 
limoso; de los 60 a 70 cm aumenta el contenido 'ú` areno y es `m 
miDajGu; de los 70 o 80 cm aumenta el contenido de limo y 
corresponde a un miOajGo limoso; de los oo a 130 cm aumenta cl 
contenido do arcilla y os un migo  narcilloso l¡moxo. 

La materia orgánica va de 7.80 x 0,20 t, Jisninuyc/`du 
conforme aumento la pro [uod¡dad en el y"riil. 

El pH en rrlací¥n 1:2.5 varia le 8,0 o 6.0; en rclucimu 
1:5'0 va de 8.6 a 0,2 . Con KCl en rclocíGn 1::.5 va de 7.6 a 
7.4; en rcIuci6n 1:5,0 va de 8.3 a 7.v . 

La capacidad do intercambio co ti 6nico total varía de 
33.4 a 24,4 meq/100 g, se presenta cu forma het,ro8tncn en el 
perfil. 

Los valores de Ca++ son al tos y varar de 82 a 60 mag/1UVC. 
Cl M8++ varia de 3 a 9 mug/200 g a travcs del per{íl, 
Los nitratos van de 1.3 a 0.9 ppm, de 30 a 51) cm no se 

encontraron. 

Cl F6sloro dentro del perfil. va de S.?v a 3,30 ppm; a 
partir de los 90 cm desaparece el F¥atoro. 

Cl contenido de Potasio va de 1.81 a 0,i5 neq/íU0 g, 
notándose una ligera diomiouci¥n de los 30 a los 80 cm . 

Con base en las de terminaciones físicas y químicas del 
laboratorio, las observaciones de campo y las interpretaciones 
realizadas, al Perfil JT 7 ts:on6mícomcnte lo ubicamos, de 
acuerdo a la 7a. Aprnuimaci6u como: 

Orden 	 Molisol 

Suborden 	 XcroIl 
+ 

Gran Grupo 	Co}ris,roll 

3ubOrvpn 	 Colcíxcroll AríJiro 



c:rj,1:l t;oc7 1 

J,01 	ANM.lStS 	['151000 ? 	QUIIII005 	1)03, 	lORFI! 	Ji 	. . 	(3 	C000?CIA: >:oc:3ii'I'Li\u • 1100101013: ¡'130 0013 cv4so:.i. ¡TL 1S'I'AU'i 	¡30 HIDALGO, 	MATERIAL PARI::JTAL: POCA CALIZA 	A!.'i 17131 1 ,O3:) 1., ;1w,0L,It1A: h0,),w''(w) (e ) 	.V1;'TAoIJii :1".'1i13í:AL 	:':FPui'ILO. 

P1301' • (3)01313 	L.A. 0.13. 	¡130, II\D '33:•77oJ 11.:. 13 0.1.13.'!'. '.+' 13:• 11 	1' 

'5 	' 3' . 1. 1 	1. . 13 1 	2. 	1: 1 • O 3 / 1 no ,r-; • e 	e: 

0-li) IIJVI3S/j 10'z1 7/2 	0.138 2.00 31.2:) 32.5 	'144.? 	113.' '.43 4.0 .í  
13113 PAF'.LX) 3113? 0135. t'LIfC0 	(U! 

1 	-)44 lOt' 	/ 1)s't'/ 1.02 2 	0)) 1 	5 43 	13  
71W; 1'AR2) ??J 	(:133, 10 

1 10'i'R2/2 	0.91 2.130 07 ,13, 2.) ,0 	135, 7 	• 1. 	''.2:'. 7.7 ".1 27,) 7) 1 1.12 1 	. 
L.R13; wro iw oos. oio.00 /o13 3 

1IYR:;1 1U'4p.2/2 	(1.13/ 1.132 ¿7,3 	13.13 	«.1. 13»1 ..i 2.4 1.) ,i.) 79 • 13 72 5 3,3.1 - 	 4, 	43) 
);31j3 oisito I-lluy Ciis. 111./.113; 	,3'1i;[13•', unoJc 

3 13 	5/1 10(34 	/2 	0 	'11 () ' 	1 44 13 7.7 (3 
GRIS PAREO 1113? OKI. 111 	AlIo! 0W: 1.111 S0 

'U-O) 101125 /1  3135737/2 	4),944 2.00 '.2.4)8 25.0 	213.43 	2:1.1 1,3 '.3' .1 7.' .13 .0.? 17 i, 13.99 7,4 
371310 PARI):' :E.r/ o 	• i /JOU uí: 

00-/u 1i3Yi0/1 107R2/2 	1.06 '.00 440.50 37.5 	 :,'1 o13: . '.6 7.711,.1 :13.6  
71210 PAlCO HUY 0135. 111 

-lo 10025/1 2Ü'1717/2 	1,11 2,03 444..4 33.0 	',3,í) 	j:; if. r .3 1413: 7.1 7 • 13 31.3 6 0.'' - 
G4'317. [3AkJ) HUY (107. MIGMON LIII 

U-0) 1))Ss'( 	/ 11,1WR212 	1 .02,  1 74 ,j 	() 	(4 	4, 1 1 7.C,  7.6 14 1 1 1 
/ p/pJ)) 	'f( (2310. 131 AJOR ARCii.is'J 1 

ii- 	0) ), 	, 	1 lflf(?l/) 	4 	u 1 	7 ¡4/ 	3)? 25,0 	¡4 	(1 	3 	1 1 B.o 1 7 2-".i1 1 •' 
3AP.O 1J( 0131.. 1flC/701( ARC10W, i,. '  0131310 

120-110 1CJ'2147 / 1  10'x132/2 	1.05 2.00 ti7,75 15.2 	414 • 7 	'1125 7•334 8.1 3,3 7,1, '1.' 30.1 60  
as '' 11A121tJ 1rO? 0130. !{113M013 ARC 	ii, 13 ¿.113070 

,17-1'7 1' 	/3 10(R44/ 	0.9 2.00 5' 	4 17.5 	0 0 	3 1 	¿4 $ 4 	4 7 	13 / 	8 0 	(7 '' 0 1Cl  
PAR1'D OBSCURO MIOAJOS ARCILI000 

M )'z'R8/1 IOYRS/3 	0.9? 0.00 04, 11) 16,0 	'7.0 	36.1. 33.20 8.5 41.6 7 ,6 7.9 7'.' "1 6 
lXC0 lARIX) ;11C/30I3 ARC1LW:.: 011!) 04 

A'R(:$1VJW4.3 	¡413: PAREO ;RIaA000 
.7I:"0R15 PU 01/3(21. 
37.1 ""3O131S 210'i' PALi!)) 



o •-.iu 

110-50 

O 

íO)-70 

70-80 

'30-100 

iÚO-1i() 

10-12U 

!0-13O 

0.92 1.00 1.15 	 44  

1 . ¶J) 7 .u07 . 	 o 	10 	 4. 	 • 0 1 
•RuF. 	D.A. 	D.K. 	..i. 	 •• 	 (+ 

(un) 	g/cc 	 •. 	 !rq/i0u 



Perfil: 	 J1) 8 

Localizaciíin: 	e enc'uí:Rr.r , i en Xch.i t In, :I ` . 9 }:m d,: .la 

cabecera nl.rnií:ii:::l1. te Pror,r4 so, f}i,1algo. 

Uso del suc o: 	Paree l :r .:r buri.lcin:i 11 

Preci.pitac:i6n anual: 062.:1 mm 
Temperatura media rinual: 17,+I °c 
'1'emper.1tu1. z rniaima: O1.0 °e 
Temperatura rninirn:l: 5.2 oe 
Clima: 	 B50 hw"(w)(e )f, 
Altitud: 	 1,900 ni 'Rm 
Relieve: 	 Convexo con una p R.:;.ielte, del 5 `í, 

Drenaje 	Normal 
Material paren tal :  inca cali su 
VegetaciSn: 	ida;:orrul xe.rJ51.ilo, r:'re 1C)minan Pros01)1'.i 

iul.iilora, Olnunti.a cholla y 'iueea fili.:era. 
Pedregosidad: 	Piedras de 10 a 20 cm en un 30 	en la 

superficie. 

Los resultallos del Perf L1 JI) 8 se :nuestrarl en el cuadro 
y gr tica ©, el perfil e:- muy somero ,de 20 cm de profundidad 

En los primeros 10 cm iie1 per:':i1 se presentan moteados 

blancos en un 5 
1:1 color en seco es en todo el perfil 1OYRS/1 gris. 
El color en 1 me Jo es 10'z'IZ3!2 pardo },ri:,ú.eco muy obscuro 

en todo el perfil.. 
La densidad aparente va ,!e 1.02 <a 0.93 g/ce, climinuyencic 

a mayor prof undidad. 

La densidad real varía de 1.85 :1 :1.92 };/cc, aumentando 

ligeramente a mayor profundidad. 

La porosidad va de I10 .97 .'1 5.1 . 6 9 	•ium 'R lindo conforme 

aumenta la }:,ro f. uncí iclad 

La textura es de 111 .LgC!]ÓI] en Los primeros 1.0 cm, después, 
en los siguientes 10 cm (de 10 a 20 cm), aumento el contenido 

de arcilla por lo que le textura es de uri miga.j(in arcilloso. 
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Cl contenido de materia nrC.1oi,* disminuye do J.7O 

hasta 2.82 % a Ion 20 cm d, probmdid^.¥. 

El pH con agua en rolar in 1:/.' disminuye lígpramcnto de 

8,6 a 8,5; en r,l^cíGo l: 5.0 disminuyo l(X"rum,nt:e de 8.6 a 
8.5 . Con xCl en una 	iciCn I:2,5 disminuye de 8.0 a 7.8; 
a una relación de 1'5.0 los valoren van de 8,2 a 8.2 , 

La capacidad de intercambio ca 	n¡cn totoi, disminuye a 
mayor profundidad de 28.v a 76.6 mcq/.iO0 g , 

La cantidad de Cat+ e: uhuodaote y va `}e 72 a 69 meq/100 g. 
El Mg+4 es 	en cantidades homo8tncis en el perül, varia 

de 6 a 7 meg/100 g . 

De 0-10 cm no se encontraron nitratos; de 10 a 20 en 
solamente se determinaron O.O ppm . 

No se encontr6 F¥otoro en el yer/il. 

La cantidad de Potasio en el perfil disminuye al aumentar 
la profundidad de 11.0 a 0.5 meg/lVO g , 

Con base en las obnorvnc¡oncc dr caspa, 1 a de terminaciones 
físicas y químicas en el laboratorio, ul Pcc[ul JD 6,de acuerdo 
a la 7a. Ayrnximaci¥n lo ubicamos tasouGmícaxanco como¥ 

Orden 	 En,iovI 

Suborden 	 Aren  

Gran Grupo 	Árent: 

Subgrupo 	 Aren  :':urÇliicu 



R1:SUL1ADOS DL LOS AWS.LISIS FISICOS Y QUTAlICOS DEL II3J'IL NU-T.R0 JO 8 . fiROC:1I;12iCIA: X(X=1i1TLAN, IMICIPIO DE F1O RFSO (VALLE DEI, MIwÇUI.TAI.), 1ÑTADU DE 
HIL U0. t1A1TRIAL PARFMYU.: RDCA CALIZA. AL.ITWD: 	1,900 tn a¥:m . CLI17,: I¥S,hw"(w)(c)g . V1A'LI'ACIOII ORIGINAL : WT0RFAI.:(F0FILD . USO ACIUAL DEL 
SULLU; PARCIY/1 AHAIJI)OI{fili\ flWL 3 ANOS. 

PXOF. COLOR 	D.A. D.R. lY3RO5IrY¥D 	TLOflJIV, 11.0. 1 C.I.C.T. 	Cap• 	114;.. 	K• 	1*)3 	P 
Aer.ni 	I.inm, 	rkv_iiL* 1120 F:C1 

(un) Seco 	Itn. do 	g/cc g/cc L 	é 	% 	% % 1:2.5 	1:5.0 	1:2.5 1:5.0 t:Y:l/ 100 gr. 	pFm 	pm 

0-30 10YR5/1 	10YR3/2 1.02 1.85 44.97 	35.5 	L,;)5 3.70 8,6 	8.7 	'3.0 8.1 28.4 	72 	6 	11.0 	- 	- 
UR1S 	IGq + lt10 	10N 

10-20 10YR5/1 	1OYR3/2 0.93 1.92 51.69 	25.5 	40.2 	3.2 2.82 8.5 	8.6 	7,8 8.7 76.6 	69 	7 	6.5 	0.5 	- 
GRIS 	FGED " PtIGf,101: ARCA 	).O 

ALIRL'VIA'I'1RA: I4) ":PARDO GRIS 110 1Ti OBSCURO 
 

	

C1V.DR.() IA.tt1 0 	9 
RESULTADOS DE WS ANÁLISIS FISICOS Y W1M1C0S DEL IItl'II. 1&I ERD JI) 9 . T.:'?C D [3iC1A: }:CY]fl'I'lAl! II NICIPIO Ií':.fti;:XJ (VALE .. Df7.MEZ¥UITAL), IS'I'ADO DE HItD\W . 
MATliiIAL PAli1NrAL: ROCA CAL17A . 	AL'I'I'1W: 1,920 m srin .CLINi: 1450hw"(:+)(a) F; . VIr,I:IMION: IIA'IURFAL XIIPOF'IUJ . 

PRDF. 	COLOR 	D.A. D,R, N01¥()SI1Yü) 	'MURA 	M.U. 	 111 	 C.I.C.T. C1f•' Mg•• 	K• 	1103 	P 
A:etu 	Lime Arcilla 	1120 	KC1 

(un) 	Seco 	He,m do g/cc g/cc 	b 	t 	t 	3 	5 1:2.5 1:5.0 1:2.5 1:5.0 	n..'q 100 gra . 	 ppn 	p in 

0-10 	10YR6/1 10YR3/2 0.95 	1.72 44.66 	37.5 	45,0 	17.5 5.16 	6,2 	0.3 	7.8 	8,2 	31,8 	76 	6 	11.50 	2.2 	- 
GRIS F 	* i4ICJJ0I1 

10-20 	10YR6/1 10YR3/2 0.87 	1.79 51.05 	17,5 	55.0 	27.5 4.87 	8.2 	8.3 	7,9 	8.1 	31.0 	75 	6 	8.75 	0.9 	- 
GRIS 1E * MIGAION LIMOSO 

20-30 	1OYR6/1 10YR3/2 0.90 	1.85 51.29 	39.0 	42,0 	19.0 3.59 	8.2 	e.4 	7.9 	8,1 	31.0 	72 	7 	7.00 	2.2 	- 
GRIS PQE 0 MICd.JUII 

AHRUTAIIWA: IL?10 ft = PARDO GRISACLO MUY Ch lUI) . 

on 
F 
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mm 

Perfil: 	 JI) 9 
Localización: 	Se enc pnt.ra cn Mor.? i t1•1n, r F. 5 krn al norte 

de 	.1a cab=¥cer-1 :rinic: i pa 1 It Protreuc ,Hidalgo. 
Uso del suelo: 	Pastoreo de ganadrG oV ino 	carprino, 

Precipitación anual: I 62. 1 cm 
Temperatura media anual: 17. 4+ °c 
Temperatura rnelx:iln,:I: 41,0 °c. 
Temperatura minirn, 	5.'l °c. 
Clima: 	 BS()hw" (w) (e )f, 
Altitud: 	1,920 m snm 
Relieve: 	Con una pendiente dci 5 - 
Drenaje: 	Normal 
Material paren tal: Roca calara 
Vegetac.On: 	Matorral acrÚf i lo, con predominio de Prosonis 

luli. flora , Yucca f ji. it  era , Opuntia cholla, 
A' 	e sp , con juntia streptacantha . 

Pedregos.idad: 	Sobre la super'fic i e cm un B0 %, con piedras 
de 3 a 5 cm . 

Los resultados de las V=_'terminaciones físicas y químicas 
del Perfil JI) 9, se muestran en el cuadro y gráfica 9. El perfil 
es somero con 30 cm de profundidad 

El color en seco en todo el perfil, es de IOYRG/1 gris. 

En ht:medo el color en todo el perfil ,es de 1OYR3/2 pardo 
grisáceo muy obscuro. 

La densidad aparente en el perfil varia de 0.87 a 0.95 F/cc. 

La densidad real va de :1.72 a 1.S5 g/cc . 

La porosidad aumenta ligeramente conforme aumenta la 

profundidad, variando de l+<<.66 a 51.29 . . 

La textura es de nhigaj6n de los 0-10 cm; de 10 a 20 cm 
disminuye la cantidad de arena y corresponde a un migajón limoso; 
de 20 a 30 cm aumenta la cantidad de arena y disminuye la 

cantidad de arcilla, por lo que la textura es de migajón. 
La materia orgánica disminuye conforme aumenta la profundidad 

y varía de 5.16 a 3.59, . 



87 
Cl pH con agua i una rr)"cíón 1:2.s eu de 8.2 en todo ,l 

perfil; a una r,l^cjón |:s.O va de 8,3 a n.*. Con KCI a una 
relación 1:2.5 va de Y.8 a 7.9, uumeo indo ligeramente la 
aloalínidad a mayor profundidad; a una /rlacíóo l 5.0 varía de 
8.2 a 8.1 , 

La capacidad ,lo intercambio catjónico total , en el 
perfil es de 31.O a 31,D moq/20O g notando que presentan 
valores homogóneoo. 

El contenido de Ca++ os alto y varía de 76 a 72 meq/100 g, 
disminuyendo ligeramente conforme aumenta la profundidad en cI 
perfil. 

La cantidad de HC++ aumenta ligeramente con mayor 
profundidad del perzíl, varía de 6 a 7 mcg/100 g 

El contenido de nitra tos va de 0,9 a 2,2 ppm 
En los an¥lisíu de determinación de [Üofnro, no se le 

encontró en el perfil. 
La Cantidad de Potasio disminuye conforme aumenta la 

profundidad en el perfil, variando de 11.50 a 7.00 meg/100 g 
Con base en las observaciones de campo, determinaciones 

físicas y químicas en el laboratorio, tasonómícamente de 
acuerdo a la 7a. Aproximación al Perfil JD 9 lo ubicamos como: 

Orden 	 Cotinol 

Suborden 	 Arent 

Gran Grupo 	Arent 

3ubgruyo 	 Arent Xcrílbc, 
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Perfil: 	JD 10 

LoCa.lizae.icin: 	ve;, encuentra en Xuchi tlrín, a 2 km a1 sur del 
km 	59 de la carretera f•fé:•: ico-ftuevo Laredo, en 

el Municipio San Salvador, Hida Lgo. 

Uso del suelo: 	Parcela ab ndonada desde hace 2 aiios;sembraban 

malz ( Ze,s ry_ 

Precipitación anual: 287 mm 

Temperatura media anual : 18.5 lc 

Temperatura m a:•cima: c41 . 0 Oe 

Temperatura mínima: 5.2 lc 

Clima: 	DSo hw"(w)(e)k; 

Altitud: 	1,870 m snm 

Relieve: 	Plano 

Drenaje: 	Normal 

Material parental:Roca caliza 

Vegetación: 	Terreno denudado, solamente se presentan 

algunos arbustos de Prof.opis jul.i flora . 

Pedregosidad: 	Menos del 10 % con piedras de 3 ar 5 cm . 

Los resultados del Perfil J17 10 , de las cleterrninaciones 

físicas y químicas se presentan en el cuadro y gráfica 10. El 

perfil fu é de 50 cm 

El color en seco en todo el perfil es 10YR 6/2 gris 

pardusco brillante. 

Cl color en húmedo en todo el perfil es 1OYR 3/2  pardo 
grisáceo muy obscuro. 

La densidad aparente tiende a disminuir conforme aumenta 

la profundidad, variando de 0.97 a 0.84 g/ cc . 

La densidad real varia de 1.92 a 2.17 g/ce 

La porosidad en el perfil va de 19.50 a 61.36 % 

La textura que muestra el perfil es de 0-10 cm migajón 

limoso; de 10 a 50 cm disminuye la cantidad de arcilla y 

aumenta el contenido de limo por lo que tiene .una textura de 

migajón. 



La materia 	uoiru ó,n,|^ a d¡xmi/ioir contorne aumenta Si 
yno[un4idod Id l suelo, variando de ,.Vt a 1.7S l 	, 

Cl yU con agua r,lac¡8o 1:2, 	 n,x a o.*; cnn 
relaci6n 1: 5,0 es de G.// de 0 a 10 cm, de 10 a 50 cm aumenta 

ligeramente hasta U,5 , Con }Cl rclvcí¥o l:2.5 es de 8.n en 
todo el perfil; en la relací¥u 1:5^0 e.! pi es en todo el 
perfil de 8.1 . 

La capacidad de intercambio catí6oi,o total se distribuye 

de 30.O a 17.5 meq/100 g , disminuyendo con forme aumenta la 
profundidad en el suelo. 

Cl contenido de Ca++ varía de 62 a 52 meq/100 g tendiendo 
a disminuir conforme aumento la pro iundidod, excepto de los 
40 a 50 cm donde aumenta liDerameutc, 

La cantidad de Mg++ se díutcihuyc en forma hcturo8¥nea, 
variando de 7 a 11 meq/100 g . 

La cantidad de nitratos en el perfil es de Ó.9 ppm` excepto 
de 10 a 20 cm donde se jocrcmonra ligeramente a t. Y5 ppm , 

Cl contenido de F&foro tiende a disminuir de la superficie 
hacia abajo, variando de 9.25 a 3.3V ypm, Pero so observa que de 
20 a 30 cm no se detnct¥ ^ al igual que de "0 a 60 cm. 

La cantidad de Potasio en el suelo va disminuyendo lentamente 

conforme aumenta la profundidad , variuodo de 11.26 a 3,75meq/1UOQ^ 
Con base en las observaciones de campo, determinaciones 

químicas y físicas, de acuerdo a la 7a. Aproximaci6n, lo ubicamos 
taxon6nicamcutc como: 

Orden 	 Entisol 

Suborden 	 Areut 

Gran Grupo 	Are ot 

Subgrupo 	 8r,ot Xec.il{iuO 



xLSUL1'ALu1, Ul: 	LOS 	A;11;1:; F.li;:; Y 	(.ut' 	Ii JS un. 1`U IL 	lar 	1 	,i1` 	:G : 	CI 	I.t 	It: CuJ::'I!.At:, t WlLrrl, .':1:. 	;rii', 	11 	r 	( 	V'lt.?1: lila. IIL¥.QUITAL,), LAUO 	:tl; II1llit1.6O, Ilit'tr:Ci,L I 	lI1:1AL: Rt)C, 	.ra..1'LA iL 	1 	U;: 	r, n' ::,I I 	i'( )(c) 	-. 	t: F::I:::.t. 
ORIGItiAL: 	MATORRAL XLi)Ui7 L0 	, 	USO ACTUAL DEL 	SUi l,i!: 	i ílx('F.I.rt 	rih:i t11;lí,f.A !.riCi. 	l;:ü 

f'10F. CÚIAI 	D.A. 17. D. 	1'Li i.ti' .;I;`itU t:.,. CIA 	..¥?. ¡,'u ...¥.'.,. ,.1•¥ 't,•,•• 	K• 	.:1i 	. 
ítT'.: 11 	1 1 ,1:.,.. 	7'., 	1 	11 71 

(cm) Seco 	II(t:iedo 	¿/L¥.. .t /c _ 5 0 , 	? 	', 1.. 	 51 	:2, , ,^.¥..^•- 

0-10 10Ykti/2 1UYR3/2 	C1.01 1.92 4'l. 	;0 17.5 Ii,() 	21,,. 	.!,r fi. 	 t 	, 
GI'B * 	PGiiQ ' ;1 	AJ 	I) 	1 	L? 107C  

10-2U 1UYb:G/2 10YI13/2 	(i.'02 t ¥ 1.92 52.05 I+:,` 5 	1 ,, 	„ i 	1 n 1 /'f 	I 	r 	- 	5. 	') OH) 	ry 	1"(¥IÍI„Ílt .'i 	:AJ 0 
20-30 10?R6121UYx3/2 	0.68 2.00 55.95 al),0 a7,0 	1s;,'; 	..41 S 	 0 8.1 2.0 2 Li 	 tt 	0.70 	- 

i I) 	Iti 	PGMO' 111 
30-40 1OYRG/21OYI3/':i 	0. H,+: 2,17 t:l,YO 57,S ;a.': 	,.i++ ) • 1 21,2 5: i• 	4,`0!!.30 	:i, 	l,! 

GPi3 	PCihlOhi:  
40-50 10YRG1210Y5t3/2 	U. .94 2.17 55.52 55.5 4 	,`; 	17 • t) 	.. n, 	r.. • 1 I 	T.G 1 8 	3,75 	0,'3C. 	- 

GFü 	It 	PGh10,l¥r  

Ab11:V1V1'URAb': 	3013 LIS Pi:FLU, t,.. 05111.Lr 01: , 	i 	L, 	, .. 	1 	. 	5: 	,: _.. 
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Per.ti1: 	JI) 11 

Local:isac.in: 	e encuerLtca en Xi chi t l n al 4.rr iun dirección 
orees te de la cabecera nu.11li.c:.ip t1 de Progreso, 

iilclal£;c). 

Uso del suelo: 	Parcela con cultivo de iIfa 1 fa (Ite<licaco sativa). 
Prec.ip.itacion anua 1:46? .1 mm 
Temperatura media anual: .17.ir °c 
Temperatura rn`ixirna: 41.0 0c 
'Telnperdtura mínima: 5.2 °c 
Clima: 	13S0hw"(w)(c:)F_ 
Altitud: 	1,860 tn snin 
Relieve: 	 Plano 
Drenaje: 	Normal 

Material parentai : Roca caliza 
Vegetación: 	Alguna:; gr;iln.íneas yte.chi 	c  s.It.l.'J.3 
Pedregosíciad: 	No 11,1y 

La gráfica y cuadro 11, muestran los resultados obtenidos 
de los anili cis físicos y químicos del. Perfil JD 11. Tiene una 
profundidad de 70 crn. 

El color en seco hasta los i+0 cm de profundidad es 10YR6/2 
gris pardusco brillante; de los ri0 a 70 cm cambia a 10YR6 / 3  
pardo pálido. 

El color en húmedo hasta .los 30 en, de profundidad es 
IOYR 2/2 pardo muy obscuro y de :30 -:I 70 cm es 10•íi: i/4 pardo 
amarillento obscuro. 

La densidad aparente varía ele 0.93 a 1.14 g /cc 
La densidad real va de 1.85 a 2.08 t;/cc en el perfil. 
La porosidad presenta valores que f l.uctúan de 4rt.rr:1 a 

53.70 % 

La texi:ura es de mil;<l jbn hasta lo:, primeros 40 cm del 
suelo; de ri  a 70 cm disminuye la cantidad de lamo y aumenta 
la cantidad de arcil.la por 10 que corresponde a un nliE_;ajc>n 
arcilloso. 

La materia orgánica tiende a disminuir' conforme aumenta 



o/^ 
la yrn|uoid".l .kí ^"| 	 /o . 	`". .^/o^n,^ 
l 	tc a l.2^ t , 	i^ 	o 	,` / :. 	,muica c; 
4,//6 a O.J/^ 

Cl y|| con agua rrl.^ 	1:2. 	'}, a.2 a x.5 dixtz(buy,nj*se 
en forma 1leturu8tnru; en r,luci6o \: .0 '.'ara de 8./3 a 8.6 . Con 
KCl rclocí6n 1:2.¥ rl p|| varía d, Y,u o 7,3, tendiendo a 
disminuir ligeramente la alcalinidad conforme aumenta la 
pro[undídad; en relaci6n 1: 5.0 el yU varía de 8.1 a 7.5, 
tendiendo a disminuir con Forme aumenta la profundidad, 

La capacidad de intercambio ca ti u¡co cotal, varía de 38 a 
?5^8 na9/ 100 g , tiende a disminuir conformo oumcn1.0 la 
profundidad de los O a v0 cm, aumentando 1iCo/nmcot, para 
disminuir hasta los 70 cm. 

El contenido de MQ++ i iendc a disminuir de la superficie 
hacia abajo del suelo has ta los primeros 30 cm; posteriormente 
aumenta ligeramente de los ^0 a 70 cm. La :ariaci6n que 
presenta es de 7 a 3 meq/100 g . 

Cl Ca++ tiende a disminuir de lo:; V a *0 cm , aumentando 
decyu¥o de los 50 a los 70 cm , los valores varían dc 36 a 11 
meq/100 g , 

Cl contenido de Hu+ tiende a aumentar de 0.913 a 1.217, 
disminuyendo después de los 50 a 70 cm hasta 0.826 mcq/1O0 g 

La cantidad de potasio varía de 9.60 a 5.43 meq/100 g de 
los O a 40 cm . A partir de los oO cm aumenta a 7.67 meq/10() g, 
tendiendo a disminuir a 6.39 mcq/100 g hacia loo 70 cm. 

Solamente los primeros 30 cm del suelo tienen ni tratos, 
con valor de 0.50 ppm. 

El Fsforn tiende o disminuir  Con!omc aumenta la 
profundidad de 33.3U a 3, 3O j:pm, excepto a los vU cm donde se 
incrementa la cantidad . 

Con base en los ami lis ¡s químicos y [r.xícos, las 
observaciones do campo y de acuerdo a la 7a. Ayroximnac¡8n al. 
Perfil JD 11 lo ubicamos co::oo¥mícomco/^ como: 

Orden 	 Cn/íxnl 
Suborden 	 Aren 1: 
Gran Grupo 	Ar'x 
JubCn/po 	 úr''ot 	Fi 'o 



CUADRO 	11I)MLP.O 1 

i:uL.i)us 	u: 	LOS MA1D1S 	l'isicos 	Y qulilIcos DLL 	1c?.1x1. LWU:F 2 » 11 . 	pcc)ci;1LD1/1: :.s:u.\D , 'c 	DE 1':10Lc (VALLE DEL 
ESTADO Dl. HIDALGO , 	UATERIAI. PItREU'IAl,: PECh 	CLI. 	::A 	. AL'j 1DU. 1,910 n 	srír, 	CLIMA: OS > hw" (w) (, 1 E 	. 	VEGETACION 

)í RU1il 	MATORAAL X~FIL9USO ACTUAL DEL SUELO CULTIVO Li. 	AL IALrA (U 

ji(UF. 	CÚI.OR 	L)./s. O.K. POROSIDAD TLXTURA M.O. C. 1 .C.T. C+ 4 	Mg** + Na* 
Areiiu L:,: 	Arcilla  

(cm) 	Seco 	HGmedo 	•/17C ;lec 1 01,1 	10.1 r1.I.7Tioir q . Dr:: 

IL-lo 	JC'Db/2 	1O3.P.1í2 	0.93 1.92 51,04 35.5 L.C1 	.32• S 4,110 5.2 m, 4. 7,9 	9,3 14 	4 16 7 	9.57 j.956 010 
PARO.) :JY oos • m 1 

10-2u 	luYA6/A 	10YRJ12 	1 l uo 2.00 li 	0 40, 1 41,0 	17, 5 1 	19 b 	1 1 31.8 25 3 	8.95 4 j3  0 lo 71 	3,11 
LAiD0 	(J'i'(bS. 

:O-sO 	2~612 	103.02/2 	1.07 19' 4441 3 5, 5 U 2 , 0 	12 , 4. 499 :.r. 7.7 	9,0 20,0 264 2 .17 0,09 010 1,»4 
DM100 709' CoS; . 11 IcAJO1 

.itl-I.) 	103.00/2 	1O?r3/4 	1 , !u 2.05 65,75 .35.5 42.0 	1 ;.5 1.15 V..3 44.4. 1.'4 	5 75.3 11 5 	5,.3 '.!!:.3 	- 
GpH i;. 00 MIGA=N 

40-5) 	.103.00/3 	103.03/4 	0.47 7.00 51.70 35.5 4l.0 	22.5 1.31' 9.5 9,5 7.3 	1.5 3 44.0 72 7 	7 .07 1,217 	- 11. 91 
,005 PM.1 1.30 	PAIJ MITAJON 	ASO 1 1.1... 50 

0..10 	1' 	r'DC,/ 4 	IOYR , Iw 	1.uu 1.85 46 	() 35.5 JI 4 A,4 4 7'y 	71 .3 29 7 	1 c  1 	£ 	- 
PARLO 

 
PALIDO 	}'A., 	' 11IOAt)D 	AOCI ¡.1.050 

91-73 	107i50/ 	207R.'/L 	1.01 1,92 43.77 35,5 3.' .3 	3 2, 5 1 	.2.4 S. 3 H .4 7 • 4 	1 .9 7!. 2 29 0 	0.33 3.526 	- 1,30 
lAOS.) PALLO) 	:AO 	" ;i:coJo:. 	ARCIA.Loso 

ALLVIATURAE : OPO 	- GRIS PARDUSCO 1101 1.LAU3.1; 
PAU ñ5:  PARDO AMARILLENTO CR.3CDL1I) 
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Perfil: JD 	12 

Localización: Se 	encuentra 	on Xechi t i< n, 	a 	h . 5 	ñ:m al 
noroeste de la cabecera municipal 	de Progreso, 
Hidalgo. 

Uso del suelo: Cultivo de 	alla11 a 	(Medicacgo 	sativa) 
Precipitación anual : 	1162.1 mm 
Temperatura media anual: 	17. t+°c 

Temperatura :n 	:ima: 	+1.0°c 

'Temperatura mínima: 	5.7°c 

Clima: RSohw"(w)(e)y; 

Altitud: 1,855 	nl 	snrr: 

Relieve: Plano 

Drenaje: Normal 	se encuentra bao riego 	osangrías. > 	 'f. 	por  
Material parental :Roes caliza 

Vegetación: Algunas gramineas y Medicago_ sativa, 	la 
parcela e';t 	limitada por Agave atrovi.rens 

(maguey pulque ro) 

Pedregosidad: No hay 

Los resultados obtenidos do las determinaciones físicas 

y químicas se muestran en el cuadro y gráfica 12. El Perfil 
JD 12 presenta poca profundidad, llegando a los 60 cm. 

El color en seco es 10YRt4 / 1 gris obscuro ,en todo el perfil 

El color en húmedo en los primeros 30 cm es 10YR2/1 negro; 

de los 30 a 50 cm es 10YR212 pardo muy obscuro; de los 50 a 60 

cm es 10 YR3/2 pardo grisáceo muy obscuro. 

La densidad aparente varía de 0.86 a 1.01 g/cc en el perfil. 

La densidad real va de 2.00 a 2.27 g / cc 

Los valores de porosidad fluctúan de 51.00 a 57.15 % 

La textura de 0-10 cm es mig i.jón; de 10 a 20 cm disminuye 

el contenido de arcilla y es miga jún limoso; de 20 a 30 cm 

aumenta el contenido de arcilla y es rn.if a.jún; de los 30 a 10 cm 
disminuye el contenido dc limo y corres  corresponde a miga}ón <3r.'cli100; 

de .Los l40 a 50 cm baja el contenido de arcr ! la a 1.5 % 4 r lo 

Que es un migajón; de los Su a 60 cm vuelve aumentar el contenido 
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í¥. 	aPc.i 1 	1,a 	. 	.. 	ur 	: 	n :•' 	. 	u., 	mi ¥, 	: j6 	,r'ci 	L!'. 
d 	:c, 	t. 	:,t 	i rcnc:'. 	ncf 

.1 	a 	27 	•.... 	1 	c{ , .. 	......¥;:.  

L:.! 	;::'. 	'.:.:: 	agt_ 	 2.7  disminuir 
lij3CVaryn_e 	d 	8.1 	a 	8.0; 	 :7. _arí.:, 	de 	8.5 	a 	8.1 
Con 	}C1 	rela.¥i6n 	1:3.5 	ti..'rt?p 	a 	di.,m,_ 	.,.,_ 	1.. alcalinidad 
ligeramente 	con. c•dite 	:¥.:i:t.,. 	1:i 	proh,,... 	... de 	2.11 	a 	7.2; 	con 	la 
culacin 	1:`.3.0 	timbi.í'n 	tíen.._ 	a 	disminuir 	(le .1 	d 	7.3 	coniorrne 
aumenta 	la 	profundidad Frl 	c; 

La 	capacidad 	'le: 	int:, . _..i:.:;.i, 	C 	nic(.) t:I3, 	vara t 	:lc 	29.0 
a 	41.6 	mera/100 	t;, 	t 	:iwdc 	a 	a¥.:r,...t,. 	o:.,..,., ..:::entu 	Ti 
pr'o1 U lid .1da :. 

1:1 	Ca++ 	ri¥.:n. 	a 	•'iur:..ir.: 	:f+.arme 	u.7.:,ta la 	prc..::didud 
de 	146 	a 	27 	rneq/:lr0 	... 	..... 	::... 	: 	10 	a 	.. 	,.:m ..,...  
147 	(ai / 10 0 	f; 	. 

El 	Mg++ 	varT..rrt 	cl.. 	7 	•; 	1 	1, .. 	._..,ti'ibay.`ndc':;e do 
manera he t erog ne.r. 

El 	Po tau io varía 	de 	. .14 	a 	1.71 	meq/100 r; 	t:,amanece 
homot cneatnente en 	primeras 	30 cm, deu; u .los :.aumenta ligeramente 

a 	3..16 meq/1011 	g y vuelve 	a disminuir con!orrne aumenta 	1.i 
prof unidad 

El 	con tenido 	de 	N,'1+ 	Varía 	rle 	O • 14314 	a 	0. B6 macl/ 100 g 

tendiendo a disminuir en .LOS primeros 30 en: para aumentar en bu 

140 cm y volver a disminuir conforme ; unenta la profundidad. 

Solamente encontramos ni trato;; en los primeros 20 cm del 

sucio en cantidales de 	0..` 
Li 	f'i?sforo 	disminuyo 	i'i:t1_.'_.:.. 	i .ir:ent:t 	1,. pr",...n 	.ii..•a 	1 	•:e 

148.5E 	9.2l4 	1?l.:m 

Con 	base 	en 	la;; 	.. _,., 	.,'.i' .<:' l'.., 	.:; .naciones 
física:; 	y 	(;.:írnic .., 	y 	. cuy::. 	..c 	,a 	_ 	. 	A10'o :i::..i- 	i(':n, 	1 , 
ub.c;:arno:. 	ta :onC':n.i.c:..,rte 	.;O!i .: 

Gran Grupo 	Ai'cw 



CUADRO UUMERO 12 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DE!. PERFIL NUMERO J:i 12 . PROCE:1)ENCI : X0C1IITIAS, NON ICII'I0 I'ROCREUO ( VALLE DEL, 
MEZQUITAL), ESTADO DE HIDALGO . MATERIAL PARE:U'1'AL: RUCA CALIZA. 	A!ITUD: 1,015 a sum , CLIMA: RS,hw"(•d)(e) g , VEGETACION 
ORIGINAL: MATORRAL XCROFILO. 	USO ACTUAL DEL SUELO: CULTIVO DE ALFALFA ( 	ficnjo r,ti:.: 

PROF. 	COLOR 	D.A. 	D.R. POROSIDAD 	T1::¥'i'Uf?ít 	'1.¥1 	-¥~^- .it = 	C. T.C.T. Cal + Mg++ i+ Na* 	H03 	P 
Arena 	Limo Arcilla 	 fi, : 	 r'.::  

(cm) 	Seco 	HGmedo 	g/ce g/cc 	% 	% 	': 1:..5 1:5.0 1:2.5 1:`.¥) 	m.,q/l00gvs, 	PPm PPm 

0-10 	10YR4/1 10YR2/1 	0.9'I 2.00 53.05 x0.5 	¿5,5 	14.1 	:3.3: 1,7 6.5 C.i' P.1 29.0 46 7 2.74 0.7112 0,5 	IA„58 
GRIS 0135. NEGRO M1GAJ01J 

10-20 	10YR4/1 10YR2/1 	0.96 2,08 53.77 40,5 	58.0 	1.5 	4.16 •.5 7.' 1.1 39.8 47 6 2.87 0,695 0.5 	1+8,58 
GRIS ODS. NEGRO MIGAJOU LIMOSO 

20-30 	10YR4/1 1OYR2/1 	0.97 2.08 53.29 43.0 	33.0 	24,0 	3.F9 X3.1 U. 4+ F„'-.) :4.6 41 2 2.1•7 0.5,1 - 	u2.G4 
GRIS 0135. NEGRO MIGAJOIJ 

30-40 	10YR5/1 10YR2/2 	1.01 2.27 56.00 33.0 	33.0 	34.0 	3.119 6,1 3,5 7.6 7.11 35.E3 45 5 3.16 0.92fi - 	33.30 
GRIS PARDOMUYODS. MIGAJOIJ ARCILI.000 

40-50 	10YR4/1 10YR2/2 	0.98 2.00 51.00 28,0 	60.5 	1.5 	1.01 11.1 11.1 7.1 7.5 36.6 77 6 2.23 0.652 - 	27.233 
GRIS 0135. PARDOMJYOMS. ftIGAJOL' LIMuSO 

50-60 	1OYR4/1 10YR3/2 	0.86 2.00 57.15 35.5 	58.0 	36.5 	0.15 8.0 8.3 7.2 7,1 4+1.0 27 5 1.21 0,434 - 	9,24 
GRIS UDS. PARDO GRISACCO MICAJON ARCILLOSO 

MI)? OBSCURO 
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Perfil: 	JL) 13 

Lcal.iaci6n: 	Se"ncunt'.t •n W0011a a 4.6 km al 

norreite 1.' icabecera municipal de Progreo, 

Hidalgo.  

Uso del suelo: 	Parcela se cabida ( or:'jr:, vil ir'' L. 

rr'ccipitin anual: W.1 mm 

Temperatura media anual: j7 •  

Temperatura 	ima:  

Temperatura mínima: 5.2°c 

Clima: 

Altitud: 	1,050 te cnn: 

Relieve: 	Plano 

Drenaje: 	bajo Riego 	':ic ;ir el temporal no lo 

han tenido que ocupar).  

Material parental : Roca caliza 

Vegetaci6n: 	Parcela de cultivo. 

Pedregosidad: 	No hay sobre la oupc:': 1 cje 

Los resultados obtenidos de los análisi quImices y  físicos 

se muestran en el cuadro y 	fica 13. La pr:t:ndiJa:l del Pevfil 

Ji) 13 es de 50 cm 

El color en 5nco de 0 a UD cm cc 10=511  ;irdc ; de 40 a  5Q 
cm es 10YR 5 / 4 pardo amarillento. 

El color en h:r:edc es 11100  pa o grisáceo muy obscuro 
hasta los 411 cm Jel suelo; do 40 1 C 3 	e:ie 1 3'' 3.' 1 

amarillento obscuro. 

La densidad ai2ar oto va de 0,a9 a 1. 2,1 g/:.c ::, o! perfil.  

La densidad real venía je 1.85 ¡ten en .::rimer,,, 1) 

del, suelo, a 2.00 g/cc de 10 a 50 cm 

La porosidad varía de 49.55 a SI.T3 1 en las primeras 50 

cm, notando que tiende a di rol tiLo conf roe .e,oen ta it 

profundidad; ç2 e 02 ci, auLanta a 00.20 	; d 42 

aumenta a 57.05  

En los primeros 30 cm superticiales Jo! suelo la textura 
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es de rnig jl:1; de 30 a 40 en aumenta la cantidad do areil fa y es 

ni'aj6x-i arcilloso; de 14()  a 50 cm se 1 ncrement a el  contenido d,-

arcilla y i.a textura co r.,ndt a la d.: arcill a .  

La mater.i:, orgánica va de 1.00 a 2,13 % cm el perlil.  

Li pl1 Con 	relaci6n 1: 2.5 en tele ci. ;.eriL e:; de 7.7 

de 0 a 20 cm; baja a 7.6 de 20 a 30em; de 10 a 4U cm sube a 7.8; 

de 40 a 50 cm se incrementa ligeramente a 7.9 ;Er, relaci6n 1:5.0 

de 0 a 30 cm tienen 8•U; de 30 a 50 cm del suelo se incrementa 

a B.I. Con M varia de 7.0 a 7.3 en la relaci6n 1:2.5; en la 
relaci6n de 1:5.0 en los 30 crler: iia1es del suelo es de 7.3; 

de los 30 a 50 cm es 7,14 

La capacidad de i n tercunb i o ca ti n i co total varia de 26.6 a 

40.8 meq/100 g en el perfil. 

El contenido de Caff va de 28 a 43  meq / 100 g 

El M1;+ + en los primeros 10 cm superficiales es de 4 mcq / 1(1 Og; 

de 10 a 50 cm los valores varan de 3 a 7 meq / :1 00 

incrementándose con orine aumenta la profundidad.  

El Potasio varia de 7.07 a 4,21 :req/100 g. 

El contenido de Ha+ varia de 0.381 a c,.078 mc;/100 ; 

observándose que se inct'emt: n ta con t orrnc aumenta  1 a profundidad 
en el suelo. 

Solamente en los 10 cm super 1 id a i.CS del suelo, presentan 
0.5  ppm de nitratos; despus ya no se presentan en el perfil 

El con tenido de F6s foro disminuye conforme aumenta la 

profundidad, variando de 36.60 a 21.32 ppm, excepto do los 20 a 

30 cm del suelo donde se presenta un ligera incremento. 

Con base en las observac.i enes de campo, análisis químicos 

y físicas,  al Perfi 1 31) 13 lo ubicamos taxon;nicamor,te de acuerdo 

a la 7a . Aprox iniaci n con., 

Orden 	EntisL1 

uborL1en 

Gran Grupo 	/rcnt 

subg rupo 	 fr?:1 t >: a 1 i o.. 



c)ADRO lliju ) 13 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DEL PERFIL NUMERO .1U 	13 . PROCEDENCIA: XOCHITIAN , MUNICIPIO PROGRESO (VALLE DEL 
NEZQUITAL.), ESTADO DE HIDALGO . MATERIAL PARENTAL: ROCA CALIZA . ALTITUD: 1,850 m snm . 	CLIMA: PSohw'(u)( )g . VEGETACION 
ORIGINAL: MATORRAL XEROFILO , USO ACTUAL DEL SUELO: CULTIVO DE CEBADA ( )Iordnum vul gire L. ) 

PROF. 

Can) 

COLAR 

Seco 	Himedo 

A.A. 

g/cr 

D.R. 

E/cc 

POROS1I)\D 
Arena 

% 	% 

TalivRA 
L.imv Arcilla 
8 	i 

V.O. 

% 

Lit( 
11,0 	 CI 

3.:2.5 	1:5.0 	1:2.5 	1:5.0 

C.I.C.T. (.t•• MK•• 	K• 

:rr>1/100grs 

N+ 	N01  

;pi. 

P 

plm 

0-10 10YR5/3 10YR3 /2  0.89 1.85 51.83 45.5 35.0 	11.5 1.00 7,7 8.0 7.0 7.3 32.2 36 	1+ 2.23 0.391 	0,5 36.60 
PARDO FaYJ ñ HIGiveli 

10-20 10'1ñ5/3 10YR3/2 0.97 2.00 51.30 45,5 35.0 	1'1 .5 1.01 7.7 8.0 7.1 7.3 32.1 39 	3 2.23 0.1434 	- 27.26 
PAR1 RG`10 '1  MIG,MON 

20-30 10YR5/3 101R3/2 1.01 2.00 '49.65 40,5 35.0 	24.5 1.86 7.6 8.0 '1,1 7.3 26.8 33 	'i 2.07 0.434 	- 30.00 
PARID P)3 ñ HIC,A)0N 

30-40 10YR5/3 10YR3/2 1.00 2.00 50.20 30.5 37.5 	32.0 2.13 7.9 8.1 7.3 7.4 29.6 28 	a 2.55 0.478 	- 2'.6? 
PAQí>O F(•)D 	{+ MICI.JOU ARC111ASO 

40-50 10YR5/14 10YR3 /1+ 0.86 2.00 57.05 25.5 30.0 	414.5 1.2,4 7 .9 8.1 7.2 7.4 40.6 143 	7 4.21 0.1478 	- 21.32 
PA P/) *** psiLA 

Az RLVIAiUPAS: Isa) 	'': PARID GR1211CJO ?tlJ'i OIISCVRO 
PA 't't= W'.J DJ MARI U12.TO 
PAO 	u:  PARW ,RILLi]I1D OLiSCURO 
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D.A  
(flI) 	 cc 	g/c e  
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Per(il: 	tJi) 1 1 1 

I ucal:i:ot 111: 	,L ci : ut_'rl tr,.t a"l / km Ca 1. Ili?l'te ,:le la C.31)( cera 

inun:i.c.ipsl .fe 1-roy;rc::;c.:, erg el Rancho E  Do , 

Uso del suelo: 	F'rsr. cc:l,a de r:u.l 	 , de citaba (Cut_url;.i  t l spp) 

Pr(,cipitacibn anual: 46 ,1 mm 

Temperatura me dl i a anual : 17.4°c 

Temperatura m ::.i.rna: Ita . 0°c 

Temperatura m5.nima: 5.2°c 

Clima: 	ry}sw"(w)(e)¡. 
Altitud: 	1,850 rn r:m 

Relieve : 	plano 

Drenaje: 	Riego con  

Material paren tal : Roca ca ti za 

Vege tacion : 	Cultivo de calaba rs r;rs (Cucr.irl>i ta  :pp) 

Pecíregosidad : 	lb o prc:sent:a en La :;uperf .i sic 

Los resultados de loe. <ln.si i:, i... químicos ; f i ,icos del 
Perfil Jb 14 se muestran en t:l c uOl ro y ;r1 i.cZ '1 1+. I:1 perfil 

es somero con st 0 orn de prof ;.Indi i sil 

Presento en todo el perfil un 10 % de moteado caíc claro. 

El color en seco en todo el per: il. es 10's'R4/3 pardo 
obscuro. 

El color en hGr;;c dr,> en todo o.> 1 perfil 10'i R 2/2 pardo muy 
obscuro. 

La densidad aparente es cíe (1,93 f_/cc en los rrirrero, 10 
cm; De los 10 a 30 cm de 0.98 ti;/cc; disminuyendo .i 0.97 1;/cc 

de 30 a 40 cm. 

La densidad real so incremento conforme aumenta .1,1 

profundidad y varia de 1.67 a 2.08 g/ cc , 
La porosidad se. incrementa conforme aumenta la profundidad 

y va de 44,44 a 53.29 4, 
La textura en todo el pert.i1 es; de migojc n arenoso. 

El contenido de materia orl <ln:ico es de 0-10cm cíe 6.04% 
disminuye a 5.26 % de 10 a 20 cm; de 20 a L40 cm es de 5.40 % 
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EJ. pH con  as'i:a •:n 	iicr 1:?. 5 es de 8. Y en bu 

primeros 20 cm del suelo, disminuye l.ierairierte la alcalinidad 

de 20 a 40 cm a 13.1; a una reJ,aein 1:5.0 varía de 8.4 a 8.8 

Con KC1 en reiacin 1:2.1 ~la (le 7.4 a 7.6, aumentando 

ligeramente conforme aumenta Ji prot und ihid del suelo; a una 
rclaci(n 1 : . O varía de 7 . 6 a 7.O, incrementándose  cuando 

aumen ta la pro tu nd i dad 

La capacidad de intúreambio catiónice twal. disminuye 

conforme aumenta la pl"Ot iidittaJ del suelo Vl1I.lfldO de 37.4 a 
33.0 ineq/100 g 

La cantidad de Cct++ varia de 52 a 60 meq / 1 00 g,  
di s tri byndose en forma he t ero',ne a 

El contenido de Mgl 4  disminuye de 9 a 1 me / 100 g  de los 
0 a 30 cm; de 30 a 40 cm aumento a 6 ineq/180 g 

El Potasio tiende a disminuir de 3.03  a 2 . 1 0 mee/l00 g 

conforme aumenta la profundidad.  

El ¡3 + tiende a Nrn neot:r constante en los primeros 30 

cm del suelo de 0.760 mec/1 00 g, aumentando ligeramente a 

0•301  ntcq/100 g de 30 a 40 orn 
De 0 a 10 cm tienen 1.35 IJpiu  de nitratos, disminuyendo a 

0.90  ppzn a los 20 cm; de 20 a 40 cnt no no encontraron en el. 
perfil. 

El r6sfora varía a travs del perfil de 39.34 a 11.96 ppm, 

disminuyendo conforme aumento la pral undidad 

Con base a las observaciones de campo, análisis físicos y 

químicos se ubica al Perfil JI) 14 de acuerdo a la 7a.  

Aprox irnaci6r, , ceno 

Orden 	En t: i so 1 

Suborden 	Are nt. 

Gran G ru po 	A r mt 

Subgrupo 	Aitnt Xer 31 



curro hiiNiFU 1 

RESULTADOS DE LOS AHALIE1: FISICOS Y QUIMIS05 DEL PLRFII, NUMERO .)D 1 ,4 	.t1¥CaCla'iti: 	RANCHU "LI. I;0 	" 	, Fiut7IC'I  oro 	oroG.'Fa:O 
(VALLE DEL t1CZQUIT/L), ESTADO DE 	IHIDALGO 	, 	MATERIAL 	I'AI.E1;1'AL: ROCA CALI DA 	, 	ALTITUD: 1,850 	rn ;n;. 	CLIMA: 15„t:w"1 )1.) 	;. 

VEGETACI011 ORIGINAL: MATORRAL :{F:F:UI'Ilo USO ACTUAL tila, SUELO i'ULT1Vi 	DF. 	Cf,1.Ahr1ZA1i rlcur.: vul 	c_. 5 .) 

PROF. 	COLOR D.A. 	D,R. R)ROSIIY,D 11::Iuw1 D.C. 1:lt 	 C.I.C.,. ( s+ t¡:' 4 	r.• `J.,+  
f,c•s::., 	l.ír.> 	Atvii.Il, li•') WI 

(ca) 	seco 	filo do t;/C-C 	¿/':C v 	1:2.5 1:5.0 	1::.5 	1:5.. .:rüiO ;) { 	,. 

0-10 	10YR13/3 	10YR2/2 0.03 	1.07 4:,4r: 05.0 	3/.0 	?.'.i C,O 	9.2 0.4 	7.4 	7 .0 	37,. 57 1 	7.03 0.:60 1.35 20,00 
. 	-iJJli ¡0o7: PARIYI 0B:. K17 " 

10-20 	10YR4/3 	1UYR2/2 0.98 	1.92 45.9x:58.4 ':1.2 	0.0 5,25 	8.2 L,+i 	!.t. 	7.7 	?,.f.• 7 -: 	:.;:i, :. 	r' 0.00 9, ii 
PARLO 005. I1'3 i1 Ml 7.r,7SN AR 12&:SO 

20-30 	10YR4/3 	10YR2/2 0.98 	2.09 53,1S SB.0 	39.5 	%.`i 5.4G 	8.1  30.5. CO .,11 4 t).7r;0 :7.72 
PAR) OBS. F¥•Y) 	' tLrt.4: AFT2iSs 

30-40 	10YR/3 	10YR2/2 0.0'1 	2.08 53.29 SF1,5 	30,5 	1.0 5.40 	r.1 H 	33.0 0 	2.10 0.301+ - 1109:, 
PARLO OBS. FI-10 rt ;I1<v"0700 /00120.155 

AIIF:LVIATURA: R42 '5 _ PARCO trff 0850IIRO 



rl  
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Perfil: 31) 	IVI  

oclizaci5n: de 	encuentra 	en 	el 	kawchw 	El 	).', 	a 	2.7 	km al. 

norte dela 	cabreura municipal 	lo 	ProgreGO, 

H [da 1 

1J5C 	delsuelo: C.Ulti\'(.) 	de 	malUzca 	) 
Prccipi tacl(n anii : 	U62 • 1 
Tern1)er:l tuia 	!ne(1 ja rn:a 1 : 
Temperatura máxima: 41.0 

Temperatura 	¡ima : 	5 . Y 	U 
Clima: P; c,hw" (w) (e )3 

Altitud: 1,870 m snm 

Relieve: Plano, 	con ni.: ' rece 1. ievc 	cGnvexo.  

Drenaje: Riego 	per sangrian.  

Material parenta 1: Roca caliza  

Vegctuci6n: Cultivo de Yca mazs 

Pedregosidod : No se 	presenta en la nuher 	i cie 

Los resultados de los Ofll sis Elsicos y químicos del 

Perfil JD 15 se muestran en la gráf ica / cuadro 1 5 • Li 

profundidad del perfil es de 30 cm 

En todo el peri 1 en un 10 % se observo moteado de color 

cí' claro. 

El colcr en seco en todo el pertil e:: 10Y83/2 pardo 

grisáceo muy obscuro.  

Li color en húmedo en todo el perfil es 1 OVR2 /1 negro. 

La densidad aparente de 0-10 cm es de 1.00  ;/cc ; de 10 

a 20 cm es de 0.94 glec; de 20 a 30 en; es de 0.99 g/cc 

La porosidad varía de 47.89 a 54.18 

En Los primeros 20 cm del suelo Ja textura es de migajón 

arenoso; de los 2(3 a 30 cm aumenta el contenido che arcilla, 

por lo que corresponde a un migdj6n. 

La materia or,nica  disminuye conforme aumenta la 

profundidad dci suelo, variando de 1.37  a 0.47 

El p11 con agua en re lac.i 6n 1 : 2 . 5 e:: de 8. U , excepto de 10 



1 	t 1) 

1: ).0 	el 	:.1 	ex (pi ) de 
10 	7 	(_1 	 . 	• 	i r. 1.ic.in 	1 	: 	.u 	e 	 ' 7•7 

las 	primeras7 	 .1. 	20 a 30 	 ya O e n  
relací5n 05.0 	es 	de1 	:: 	t de 	19 a 	'O  cm , 	donde aumenta 
Lgerirnentt' 	i 	7 

La 	capacidad de 	i nverrar k— c1t14n teto.). 	varía de 	37.4 
a 	37.2 	/100 

El 	cuntenido 	oh. 	Co-+ mayor prolundidad j0l  

perfil, 	los 	valeres 	3 .)uct(dn 	de 	35 rl 	46 	rKj/1630 

La 	cantidad 	de 	,;4'+ 	varia 	d.. 5 a 1 	meq/1 00 	Ir en el 	pert'i t. 
La 	cantidad 	de 	F.' 	di cm 	n.o.'e 	conforme aum enta 	1.4 	pr'olrondidcod 

del perfil, 	Ion 	valores y 	rÍcon de 2.23 	a 	1.00 	me)/l00 ;. 
El 	No+ 	varia 	de 	0.304 	.: 	0.607 ne,'100 	1 	a 	tr'cov 	co del 	poriil. 
La 	cantidad 	de 	nitratos 	eu 	;:riljlc,,;:o el 	Vr'fii:  de 	O 	a 

cm 	e•; 	de 	o • 9) 	pm; 	de 	10 	a 	20 	es 	se incr:t;en.i 	co 	0.4)) p;rn; 	de  
a 	30 	COri 	di 	n.L:'ouve 	a 	1 .) 

El 	contenido 	de 	F(oml orco 	eco 	variable, de 	P 	a 	10 	tm tiene 
54 .62 	ppn; 	de 	10 	co 	20 	cm 	lien. 	70.3)0 ppm;ie 	20 	co 

disminuye a 48. 58 	ppco 

Con 	base 	en 	Icor; 	ob; 	rv-oo.i 	nec de 	ca.;.'o, 	an.11cis 1 	iccco 	y 
qunieos , 	col 	Perfil 	JD 	15 	lo 	utioomco.; de acuerde a 	Ii 7co. 
Aproxi.mcocin como: 

Orden 	 En t .i ¿ci 

Suborden 

Gran Grupo 	 Aren 

Arent Xer)li ir:o 



u 

tA l U:Ro 	15 

RESULTADOS UE LOS ANÁLISIS FiS1cOS Y Ql1I1UCOS DEI. I'Ei Fil. !11SIERO JU 	15 k'f í!:iI)1"7:('l!1 	: 	WJSClli) 	"ia.. Gi" 	i8Ji11CiF'It) 1r8D';f1:01 (VALLE DEL h 	:!;ütTAL) 
F.SlAtO DE HIlYW. oD. MA11}'JAL. I'AW7.ii11.: 	R1).A CILLA, 	i:i.T1'Il1I): 	.1 ,870m 	';rr;i . 	Cl.U:O: 	I 	!a'"(w)(,) 	,; Vl' +.[!•IJut! :'rlrll!Ul,: 	;%,TGRiAi.:'isorIl/; 	use) 
ACTUAL DEL SUELO: 	CULTIVO DI: 	IIAI7. ( 'Lea 	n'  j) 

PROF, 	COLOR 	D.It. 	D.R. 	lt)IúY¥1i U) 	'11.{1t:Us !S. 	>. 	 ¡vi e 	.:.í:.i'. 	Ct$ 	tl:ar tb73 P 
Axrkt 	Lit u', 	' 	i1L 11.,0 	l'C1  _. 

(on) 	Seco 	ll I"10 	g/cc 	0/cc 	F, 	6 	 i, i 	1:.. 	1: 	. 	t 	, ... S 	1:5,0 

0-10 	10YR3/2 	1OYR2/1 	1.00 	1.142 	ti 7.89 	t,8.°. 1.41 	t¥..'; 	4.1 	7,7 	0 3¥ 	?6 	5 	2.71 	').35'+ 4.90 64,62 
[x%10 	' 	UD. RO 	 IIICAZI  

10-20 	10YR3/2 	10'YR2/1 	0.94 	2.00 	S•+.86 	.0 	S. t 	s.c l.w' 	1,5 	8.: 	7.7 	7., 37.:' 	4(. 	1 	1.91 	0.652 6.45 70.00 
FC¥10 h 	N1R0 	 'fi 	10! 	iú l:á: í; ± 

20-30 	10YR3/2 	10YR2/1 	0.99 	2.08 	5". 	251.5 	+2.. 	16.. ...v7 	d. 	1 	7,8 í',4 	66 	4 	1.19 	0.391 1.35 48,58 
Fl Ii 10 	NEGRA 	 !2iG,;¥'-;i 

ABRIVIAIUFA 	li7YO +' 	F/RLX3 URISACLJ 11rf 0S5(.5;1)J 

RISULTADOS DE LOS ARALISIS FISICOS Y Qi11üiYJ5 EL! l'1F5i, 11' 	' ih ? 	. i1R1?:1:;:1A: 	o. 	roous 	, ! 	!: i' I _ 	i+; iu 	.J 	(11;t1 	DEI. hn- .CY) IT4.)  I:STATA DE 
HWALGO. 	l'VTERIPl PARIN&kL: ROCA CALIZA 	Al:1'1'i11I;: 	1,H:)0 rt 	_acn a.il!',: 	in:"(.)(,) 	); VEI;}'1%í'1 1 LfiIt:Ili:1.: 	h1I5;FLü. }33;)l1 £) 
USO AC'1UW. DEL SUCIA: 	CULTIVO 11 tWUZ 	(:; ' t n::ry:; 

P1)F. 	COLOR 	D.A. 	D.I E. 	F01105Iü'1', 	11}:IUlvl ! 	.c;. 	 1!i U...C.'1'. 	Cj+e 	!1'4 	t:+ 	t:af h103 P 
A:ru 	Lila.', 	iu"._ i 11.4 11.1; 	 : C1 

(an) 	Seco 	Hc 	do 	g/cc 	g/cc 	 5 	5  : S. U 	1:2,1 	1:5.0 100 	g:'i . p,t^. p}c 

0-10 	10YR3/1 	10YR3/2 	1.04 	1.92 	45.71 	65.5 	79.0 	1..5 3.173 	'.6 	8,4 	7.8 	7.9 79.6, 	Si 	5 	1.92 	0.791 1.35 71.32 
('1'10 * 	Fu10 *n 	 IL1•142U4 1202154223 

10-20 	10YR3/1 	10YR3/2 	0.97 	2.00 	51.45 	F•8.0 	27.5 	4.5 1.65 	6.9 	9.6, 	'1.7 	7.9 29.0 	451 	1.47 	0.347 - 15,28 
(__j h 	l5 	,1,1 	 MI'.,A'01l ¡0it2212410 

AUREVIÁIIJPAS: (3.10* = 	01615 t8lri OIZaIRu 
í0'1O , c PARLO GRISACLO USri LD1 IURU 

.0 
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Per 	i .1 : = 1 
Lacalizaci6n: Se 	 (:ii:it.t n 	El 	a 	10. 	al 

:e 	11 cubruera Prerwor, 	Hidallo. 
Uso del 	;ue o: Orecla de 7.ea  

Px'€io 	toe in 	anual: 4c2,1  
Temperatura media anual: 	1/ • u 
T empera tura MI:: im.i : 	41,90.- 
Temperatura 	:rTni:no : 	5.2%- 
Clima: o Lw'' (y) ( 
Altitud: 1 	82:) 	o 	:•OLO 

Relieve: Plano 
Drenaje: Riego mediante :r'e 
Material 	uarrntil :oco 	cali ::a 
Ve;etaciu:: Cultivo de Zca nev; 	(;:cdz). 
Pedregosidad: 10 	 dr::3 	en la 	11::t' 	:i., 

La gráfica ,' cuadro 16 ::ly::; tr in 	yt;1 t al':'u do los 
análisis físicos y dui. - cfi del OPITI  JD  16 realizad - ; en el 
laboratorio. 

El Parsil es muy ¿omero • de ;O c:: de ;Lo:anJ i&1.id 
presenta mLtoador de color blanco en qn 25 

El color en seco en todo el ~51 1 e:; IOYIH/i prOmuy 
obscuro. 

El color en hGmedo es 1~3/2 pirio prísácewozz obscuro 
Lo denui..locl aparente en: de i) a 1.0 cm, de 1 .04 ;/cc; de 

10 a 20 cm disminuye a 0.07 ¿lee. 

La densidad real va de .1.8! pise un loa primeros 10 cm; 
de 10 a 20 cm es de 2.00 O/cc 

La porosidad aumenta a mayar' profundidad del perfil, de 
45.7 1  a 51.45  

La textura en todo el par!¡! ea de migni6n arenosa 
La materia orginica disminuye conf :l;ie aura nir Ja 

profundidad y var o de 3.03 a 1,61  '1 

El pH cort agua i'1.ocin 0 2.5 varia do 	 .5 o 5.4; en la 



1 6 
relac..i6n 1:5.0 vara d:0. 5 a 1.4. Con }<cl en r:.lati'r 1:2.5 

de 7.8 de 0 a 10 cm , de10 a 20 cm bola a 7.7 ; en re.luci(r: 

1:5.0 e; de 7.0 en todo el perO ii. 

La capacidad de intercambio cat!Cnico total c; de 20.5 

rnoq/i ÍJU ', de O a 10 cm y de 10 a 20 cm disminuye ligeramente 

a 29.0 meq/i 00 g 

El Ca++ diuminuy&. conturme aumenta la profundidad del 

perfil, de 50 a 48 meqll 00 p, 

El contenido de tlf + aumenta conformo aumenta la 
profundidad del. suelo, de 5 a 7 mes:;/100 

El Potasio disminuye a mayor profundidad del perfil, de 

1.92 .a 1.47 :ne/100 

El Na+ conforme aumenta la pror und:idad del perfil disminuye, 

de 0.391 . 0.347 meq/100 g 

Solamente tiene nitratos el suelo en los primeros 10 cm y 

son 1.35 ppm 

El Fósforo di m i nuye conforme aumenta la prof undidad de 

21.32 a 15.28 ppm. 
Con base en las observaciones de campo, ant .1 i si ; f sicos 

y qunhicos , al Perfil JD 16 lo ubicamos t:c.:onó:ni cmente de 

acuerdo a la 7a. Aorox imae i ón como: 

Orden 	Enti o1. 

Suborden 	Orthcnt 

Gran Grupo 	Xeroi't.hent 

Subgrupo 	Xer'or t bont L, t: Í CO 
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Perfil: JD 17 
Localizac.ión: Se 	encut_ntva 	en el 	Ejido 	de 	Clt.ilcueutla, a 	3.5 

b:m al noreste de 	la cabecera municipal de 

Ch.i l 	tau t:ta , 	Hida 1go. 
Uso dei suelo: Tiene 	dos 	cosechas 	al. afeo, 	la primera lué de 

cebada 	(Hordc um vu . are 	L.) , la segunda es de 
ma.íz 	(Zea ma, 	) 

Precipitación anual: 287.0 mm 

Temperatura media anual: 	18.6°c 

Temperatura :nix.i.ma : 	41.0°c 
Temperatura mínima: 5.2 	°c 

Clima: BS°  hw" (w) (e )z; 

Altitud 1,760 	:n 	:,:un 

Relieve: Plano 

Drenaje: Riego por  

Material paren tal : Roca cali z a 
Vegetaci6n: Cultivo de Zea mays 	(ma...: ) 
Pedregosidad: Menos del 	5 % cen piedras de 3 a 	5 cm 

Los resultados obtenidos de los análisis !Tísicas y 

químicos del Perfil JD 17 se muestran en la l r"i ica y cuadro 

17. La profundidad es de 40 cm 

El color en seco en todo el perfil es, de 'lOYRG/2 gris 

pardusco brillante. 

El color en húmedo en todo el perfil. es de 10i'R4/3 pardo 

obscuro. 

La densidad aparente varía de 0.92 a 0.98 g/cc 

La densidad real varia de 2.17 a 2,00 g /cc 
La porosidad va de 514.05 a 57.58 % en cl perfil. 

La textura que presenta todo el perfil es de migaj6>n. 

El contenido de materia orgánica en los primeros 30 cm 
aumenta conforme aumenta la profundidad de 2.11 a 3.79; de 

30 a 40 cm disminuye a 2.1.3%. 

El pH con agua relac icen 1:2.5 es de 8.4  en todo el perfil, 



excepto de 10 a 20 cnt; en relac:I ,n 1:5.0 disminuye rj': 1.5 a 8 Y 

a mayor profundidad de] por!] 1.. Con KC1 en cela ión 1:2.5 el 
pH disminuye de 7.0 al 7.(.r conforme aumenta la pi.ctundicla'; en 

la relación 1:5.0 e 	de 7.53 de 0 a 1 (3 can, 1v 1 0 a:a 4(3 

disminuye ¿1 •7.8 . 

La capacidad de intercambio catAnice total tiendo a 
aumentar, conforme aumenta la prot- un:.íi.c sid cic••.1 pc•rf.i1., :ciriando 
de 34.2 a 39.2 nlcq/100 	, excepto ::le 20 a :+0 cm, donde sc 
observa que hay un denso en la capacidad de intercambio 

hasta 25.0 ni 	100 e . 
I:'1 Cai+ die inuyc coni 	 t 	1.a profundidad del 

perfil y va de 90 a 65 mecí/100 O 	. 
El cotltenidc• de My;++ tiende aumentar a mayo r• pros und:idar. 

y va de 10 •_a 14 meq/100 , excepto de 10 a 20 cm donde aumenta 
hasta :19 mneq/100 g. 

El K' disminuye cori! ornitj aumenta .l a pro undi dad de i . 07 a 

2.46 meq/100 g , excepto de 10 a 20 cm donde aumenta a •3.38 
meq/l00 g . 

El Idas de (i a lo cm es de 0.470 meq/100 g, posterior.ntc: 
disminuye a 0.391 ::. c/ 1 0 0 t', cap :+ l oi a 00 cm 	. 

De 0 a 10 cm hay 1 .90 j;nu; cle. 10 a 20 cm y de 30 a 40 cm 
tiene 1.35 pl,m; de 20 	30 cr„ d n inuy , a 0.90 pin de nitratos. 

El Fos2 aro t i.onde ;i disminuir a m iv ;r prof uncl.ida.] del. 
perfil y va de 62.96 a 30.00 ppm . 

Con base en las cb:•wrvaciones de campo, 	Jis is 	 si ces 

y químicos, al Perfil Ji.) 1 7 lo ubie•:enQ; ta:•:on6micam ente 'Jo 

acuerdo a la 'la. 7`tl`•r'c :•: 1.:11ac in Cesto 

Orden 	 linti:;o:I 

Suborden 	 Arent: 

Gran (. ri.t;;t, 	 Ar•c nt. 

:¥ub};r•upo 	 Arcnt. Xc:r:-'i1. ice 



(.1JAL 70 U52'tLFt) 	17 

RUDOS DL InS At•IA1..ISIS FI5ICOS Y QULMICOL DEL 1I3.Y1L I&u12R( 	J[) 	17 . 	I'F.C.crT'¥E2K'IA: 	EJJLK) DE C:21II(73AU1IA, ?It11CIPIO CHIIGIJNJIIA (VALIZ [F.LhiC2QUI1'N.) 
I::,i'1}1U0 Ul: 111I111!'l0. MATERIAL 1'APIM'AL: ROCA (AI.I:1A. 	AI:1'I'iUD: 	1,760 m crin 	. 	CLIMA I¡S,,)r.(w)(c) g 	. 	[X;L'I'ACI0t1 Ú?IGI:IAL : `1ATOPRAL YIROFILí) . USO 
ACIW.L ULL SUEII3: 	CULTIVO DE h1AIi; 	( ?c.¥ m7'f(i 	) 

YROF. 	COLOR 	D.A U.R. F)Rp01[Y,D I1? lin:q 21.0. 	I!i C.I.C.T. Cj++ K. 	N3• t:03 p 
Az irit Lúrci 	Ar:i11:: 1I.0 	KC'1 

(un) 	Seco 	fiú w,1a 	g/cc g/cc % 	% o 	8 ? 	1:2.5 	1:5,0 	1::.5 	1:5.0 nix /100 gr.;. p¡m pim 

0-10 	10Y216/2 	IOYR4/3 	0,913 2.17 55.10 	41.5 43.3 	15.2 2.'11 	8.: 	3.5 	7.8 	7.9 34.? 90 	10 2.91 	0.478 1.80 63.96 
G?'I3 ' 	PARDO OIS. HIC \J('?i 

10-20 	10Y4/2 	1OYR4/3 	0.9? 2.17 57.56 	1.5 37 	'1.C, 2.1,9 	6.5 	8.4 	7,7 	7.8 3G,6 é0 	19 3.38 	0.391 1,35 51,32 
PARA) 0115. ttlC'r¥li:N 

20-30 	10YR6/2 	10YR4/3 	0.92 2.00 54.05 	41,0 3h.0 	21,1) 3.79 	8.4 	3.3 	7.6 	7.6 25.6 70 	13 2.33 	0.391 0.90 30.00 
GPU " 	PAIOXJ ojo;. M11'\1C:(1 

30-40 	10YR6/2 	10YR4/3 	0.95 2.08 54.30 	41.5 37.5 	21.11 7,19 	9,4 + 	6,2 	'1.6 	7.11 38.? 6F, 	34 2.46 	0.391 1.35 30.00 
GFES ' 	PARDO 003. [Cy70 i 

A}¡I VI/OUEiA: (iPII A 	= GR.iS [YAR13JSCO f!R[l:JiFE 

CUADRO ?&113) 	16 

RL1ULTAUOS DE INS AUAIJSIS rISICOS Y QUIMICOS DEI, PERFIL 0)1-tilO JO 18 . 	I'l xi))I:1CIA: " EL 	JARDIN" 	, 1IICIE'I0 	05813 1)), (VALLE DE:L M12QJITAL), ESTADO 
DL IiIIY11iO. 	MA11RIAL PARPflAL: ROCA CALIZA. 	ALTI7L7): 1,71)0 m 	in . 	CLIMA: 	10 	hw"(w)(e)y; . 	VII 	1Y'f IGt: ORICLOAL: MATORRAL x1ROFIIA . 	USO ACAIAL 
DLI. SULLl3: 	CULTIVO DE ALFALFA (N._tlicago sativa 

PROF. 	COLOR 	U.A. A.R. EUROS1[i1U Tl? UYA 1.0, 	 lti C.I.C.T. Gi 4 ' 	M • );o- 	tia+ 103 Y 
/ajen:: I.irr 	Are:illa 1120 	 EC1 

(in) 	Seco 	für k io 	1;/cc g/cc '8 	% t 	? % 	1:2.5 	1:5.0 	3:2,5 	1:5.0 nw(11100 grs. 1:pn ppn 

0-10 	10175/2 	10YR3/3 	0,97 2.00 51.30 	65.5 27.5 	7.0 6.33 	6.1 	8.1 	7.7 	7.8 31.0 54 	6 1,72 	0.260 0.50 36.60 
PARIA)GRIACID I'jRD) OI1S, MICiJOtl ARI:IJ,,U 

10-20 	1011)5/2 	10013/3 	0.95 2,08 64.20 	58.0 40.7 	1.3 6.4f? 	8.0 	6.0 	7.6 	7,8 28.6 53 	6 2.74 	0.260 0.50 42.64 
PARLU(y)ISACL PARD? 0135. 1116M00 AR12 JS0 

20-30 	10YR5/2 	1OYR3/3 	1.03 2.08 50.46 	63.0 35.7 	1.3 2.35 	8.1 	8.3 	7.7 	7.9 27.0 51 	7 1.08 	0.478 0.50 17.92 
PARDOGRISACM PARIR) OHS. MICAJON ARDI SO 

w 

L- 
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c zt 5.1.: 	 J19 1 8 
1,r¥c•¥l.i z ac .ivJ¥: 	C;cs encuentra 	;t 1:1 J,:r'clirl, a 10.E In a.1 norte 

de 	la cabecera mun.iciUa1. cíe c r,ogr ero,iiidalE o. 
Uso chl Suelo: 	Cultivo de ríi¥.iiea,00 siti'_i („!.alta) 
Prec.i.pi t,:icion anua 1.: 467.1 mm 

Temperatura media anua).: J7,40 . 

'1'e.JJJ1)er'a tuca :ní:•:imsr : 4.1 . Q 
r TeIIt11CL'r.! tUT'ia I:'t] 2'1JRa : 	E . i r'C; 

Clima: 	 I3`: Jw"(w)(e) • h 
Altitud: 	 1,780 JIi snm 

Relieve: 	 1' Lino 

Drenaje: 	 Riego pur Uar: t2'.i.:i:, 

Material par entca1:Roca caliza 
Vegetación: 	Con ;•1e.iic<ij' sitiv.i (lita1!a . 
1: edrego;.i,:j icl: 	Sin piedras cm l,i super) ic.ie 

La gráfica y cuadro 18 muestran los resultados de los 

análisis físicos y químicos del perfil ,.JI) 18. Tiene una 

Profundidad de 30 cm ; presenta moteados de color blanco y S 
cfc1 en un 25 `b de 0 a 10 cm, de ur! 10% de 10 a 30 cm del. 
suelo. 

El color en seco es "" O, 2 ijC [OTRO!? _,ardo íT 1S rciCCC en tolo el 
perfil.. 

EL color en húmedo en todo el peri`il es 10YR3/3 pardo 
obscuro. 

La densidad aparente es de O. 97 „/Cc de O a 1 0 cm; de 1 0 a 

20 cm es de 0.95 ',/ce; de 20 a 30 cm es de :1.03 „/cc 

La densidad real es de 2.00 1;/cc de 0 a :10 cm del suelo; 

de 10 a 30 cm aumenta a 2.0O/cc. 

Lea porosidad -s do 51.30 % de 0 .a 10 cm; de 10 a 20 cm es 

de 54.20; de 20 a 30 cm di:;niiuuve ::2 50,46 % 

La textura es de mij s jón arenoso en todo el l'erf i 1 

En los primeros 20 cm Jemuelo la materia orgánica es de 

6.40%; de 20 a 30 cm disminuye a 2.95 



1: 1 

111 	dL con a',u-i ieiarin 1 :2.0 e G de B. 1 de (J a I n el y de 211 a 

30 cm, de 10 a 20 cm disminuye a 0.0; en  r'c1aci(ri 1:5.0  vir'id 

de 8.1 a 0.3. Con KCI. rol.acijLn 1:2.5 es de 7.7 cxcc'pto 'le 10 a 

20 cm que es de 7.5; en la r'.'tic'in 1:5.0 de 0 a 20 cm os de 

7.8, aumentando de 20 a 30 en: it 7.9 

1,a capacidad do intercambio cal in;cc total tiende a 
disminuir cosi orno aumenta la prol unidad de 31 a 27.0 meq/10Og .  

La cantidad de Ca +4- tiende o disminuir ocr: orne aumenta la 

profundidad y va de 54 a 51 me'/100 

El contenido de Olg+4 varia os Urma hcter'cr.tsca , los 

valores f 1 uc t (:cin de O a 7 nreq /100 j. 

Los valores de K+ oscilas de 1.00 a 2.7k :ncq/100 

El Na+ varía de 0.260 nneq/1 00 g en .i cii primeros 20 cm, it 

0.1478 meq/100 g de 20 it 30 cin. 

El contenido de nitratos en todo el perfil os de 0.55 pi:n 

Los valores del E, 	oro lluct6an de 42.61  a 17.92  ppm 

observándose que disminuyen a mayor pr'o und idad del peri jI 

Con baso es 1 as observaciones de campo, análisis  qumic:n 

y físicos,  lo ubicamos t-axon:: i cameni o al Por F i L 31) 18 de 

acuerda a la 7a. Izo> imaci ¿n como 

Orden 	En t. i sol 

Suborden 	Orthent.  

Gran Grupo 	Xerorthe st 

Subgrupo 	Xerarthent 1J tici) 
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Perfi 1.: 	JI) 19 

Local:izaci3n: 	Se encuentra a 1 km il suroestedc Taxaclh6, 

Municipio 1.;•iiil;ari, JI:.1a1m. 

Uso del suelo: 	Paree L'i de jitomatu (ivccterr.ieim c:;u l.cntimi 1i11) 

Prucipi t2aci6n anual : 360.5 
Temperatura media anual: 1 • 0- 

Temperatura máxima: 0 1 • 00 4 . 

Temperatura mínima: 5.2U 
Clima  
Altitud: 	1,690 na srm 

Relieve: 	Plan(-''  

Drenaje: 

	

	Riego con sarn',r; (;;rtcre.'e a un sitio 

donador, debido a jue no escurre .;l nç',ua) 
Material p.xernta 1: Roca cali za.  
Vege taciii : 	'I'cnrer-no úcnudado.  

Pedroyosidid: 	No hay subre 1as'cx's icie. 

La grárica y cuadro 19 muestran 1':; rts'n Ita lsc;tmniios 
de los análisis L s .icos y 1UJm ic'os del }ei' i 1 JI) 19.   Prrcn ta 
una profundidad de 1 . 1 0 ma 

El color en seco es .1 0d6/2 gris pardusco brillante de 0 
a 100 cm; de 100 a 110 cm es IOYi6/1 gris. 

El color en humelo ca .1OYRO/3 parda c'b'stc de 0 a 100 cm; 

de 100 a 110 cm es 10YR/2 pardo 	'iaíceo muy obscuro. 
La den.idd aparente varía 'le 0.94 a 0.70 gire; Los  valores 

más altos se encuentran en lea primeros 30 cm,  ten:lLenf10 a 

disminuir conforme aumenta la profundidad del perf fi. 
La densidad real es de 2.17 ¿/en jo 0 a 10 cts; de los 10 a 

70 cm permanece a 1.92 g/cc; Ole 70  a  80 cm aumenta 2.08 g/cc; 

disminuye a 1.93  g / cc de. KG 80 a 9 cm; de 90 a  1 00 cm 
aumenta a 2.08 ;/cc ; de 100 a 110 cm disminuye a 1.92 g/cc 

La porosidad vni.i de 51.69 a 60.73 %, encontrándose de 

manera he t'ognca los valores que se presentan.  

La textura en las 10 primeros c1_'ntsuet ros es migajón 
arcilloso limoso; de los 10 a  qU  cm:;  disminuye la cantidad le 
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arcilla y le corresponde una textura de mJa inn 1 imoc;o; de J.oc; 

tiO a 110 cm aumenta nuevamente La cantidad de arcilla, por lo 
que cambia la textura a minajnn are 1 Ien: limos".  

La materia or',.inicci varía de 0.09 a 2.76 '1.>, ubservándose 

que los valore más altos corvesporiri,,n 	40 cm superf icialen 

del suelo.  

El pH con .iva relaci6n 1:? .5 en los primeros 40 cm varía 
de 8.14 a 8.3, de 40 a 110 cm es de 8.2; en reiaci6n 1:5.0 es 
de 8,4 en todo el perfil, excepto de 40 u 50 es en que es de 
8.5  • Con ECl re laci6n 1 : 2. 5 de 0 a 10 cm es de 7 • 13; de lo 
50 cm es de 7.7; de 50 a 60 de 7.6 , de 60 a 110 cm baja a 7.5. 

Con la relación de 1 : 5 . O el pH tiende a disminuir, de 0 a 50 cm 
es de 7.8 y  de 50 a 110 cm es <le 7.7. 

La capacidad de intercambio ca ti .ni cc total, tiende aumentar 
a mayor profundidad del perf il y los val er.s oscilan de 23 .4 a 
02.8 ineq/100 g 

Los valores de Ca+ 4 varían de 43 a 77 mci  /1 00 

incrementándose a mayor profundidad del suelo.  

Cl Mg 4  + Vil de 4 a 15 ni e q / 1 0 (1 g 
El contenido de K+ tiende ci disminuir a mayor profundidad 

del perfil; los valores fluctúan de 7.67  a 3.83  meq/i 00 g 

El Naf tiene valores bamog6ncos u través del perfil 

sólo presenta una variación de 0.1178 u 0.652 meq/100 ¿ 
La cantidad de nitratos es de I445 pp:l de 0 a 10 cm; de 

3.50 ppm de 10 a 20 cm y varia de 14.00 a 9.00 ppm de 20 a 50 =n 
aumentando las partes por mi 1 in de ion nitratos, para disminuir 
de 50 a 60 cm a 7.56  ppm 

El F6sforo se manifiesta de manera he1.ercgnca a travtn 

del perfil, los valores oscilan de 3.30 a 21.37 ppm 
Con base en las observaciones de campo, análisis químicos 

y físicas, al Peri i 1 3D 19 lo ubicamos t.i;:orimicmmentr' 0--- 

acuerdo a la 7a. Aproxinacin como:  

Orden 	Mulisol 

Suborden 	Xcroi,1 

Gran Grupo 	Cal ci.xeroi 1 

Subgi'upo 	Cal ci:.•'i'c1.1 ti'lic 
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RESULTADOS DE WS ANALIS1S I'ISICOS Y QUIMIC)S DEL PERFIL U1Jt2310 JO 19 • 1't 	L3)12 i:IA : T/ti{AI#IO , t•UNICIF10 1}2(UIIPrL'i (VAUJ: DEL MLZ UI'1Al ), F:STAUO DE 
HIIAAI 	. 	Mia'ERIAL PARINIAL: ROCA CALIZA. 	AL'T'ITUD: 	1,690 in 	:tr¢n , C1.U41 	Ilsohw"(w)(c) g , VFX:F7'AC10t7 OR1G11L11.: 1?AD3PPAL W<WIII3 . 	USO ACIUIL 
¿ L SUEWQ: PARCELA DE JITOMAIt. 

PROF. 	COLOR 	D.A. 	D.R. 	1DROSICJIU 	11:{IURA 	11.0. 	 Id: 	 C,I.C.T. ('+ 	M.I;4+ 	K• 	Ni+ 	UO 	P 
Av. ..i 	Liar. 	Azcilla 	 1120 	 hll 

(cm) 	Seco 	FiCmraio 	g/cc 	g/cc 	% 	% 	% 	 'A 	% 	1:2,'.. 	1:5,0 	1:2.5 1:5.0 	 n..'q/ 	100 1;z -s, 	plrn 	p;i 

0 - 10 1OYR6/2 	10YR4/3 0.94 2.17 56.62 20.5 	45.0 	34.5 2.77 	8.4 13.4 7.8 7.8 73.4 53 '4 7.67 0.571 4.45 5,94 
GPB A 	PARDO 003, MRINOH ARCILL`S.O 1.U0 

10 - 20 1OYR6/2 	1OYR4/3 0.92 1.92 51.69 23.0 	55.0 	22.0 2.06 	8.3 8.4 7.7 7.8 31.8 45 10 5.43 0.456 8.50 9.24 
GPB * 	PARDO OIIS, MICAION L1 t  

20 - 30 1OYR6/2 	10YR4/3 0,93 1.92 54.03 20,5 	52.5 	71.0 2,07 	3+.4 8,4 7,7 7.8 34.0 43 15 3.83 0.478 4.00 3.30 
GP 3 • 	PARDO OBS. MICri1G8l l IfY' S0 

30 - 40 1OYR6/2 	1OYR4/3 0.88 1.92 54.03 20.5 	60.0 	19.5 2.07 8.3 8.4 7.7 7,8 35.2 55 9 5.75 0.565 5.80 21.32 
GPB * 	PARDO OBS. MICIMON LUSO 

40 - 50 1OYR6/2 	10YR4/3 0.79 1.92 59,07 18.0 	45.0 	37.0 2.76 8.4 8.5 7.7 7,8 37.7 55 '4 5.75 0.565 9.00 - 
GPB A 	PARDO OBS. MIC,hJON ARCIUIJ50 1.I5D:;Ci 

50 - 60 10YR6/2 	1OYR4/3 0.87 1.9? 54.55 20.5 	50.0 	29.5 2.07 	8.? 8.4 7.6 7.7 36.8 67 7 5.11 0.596 7,56 3.30 
GPB A 	PARDO 0135. MICAION ARCILWSO 11.t4R)SO 

60 - 70 1OYR6/2 	IOYR4/3 0.86 1.92 55.28 20,5 	42.5 	37.0 2.07 8.2 8.4 7.5 7.7 40.4 64 9 4.79 0.652 - 9.24 
GPB * 	PARVO 0113. MICAJO1 	ARC1U1)SO 1.11.1000 

70 - 80 1OYR6/2 	IOYR4/3 0.82 2.06 60.73 20.5 	42.5 	37.0 1.93 	8.2 8.4 7.5 7.7 42.8 6? 13 4.15 0.565 - - 
Gi13 lb 	PARDO OBS. MICAJCtl ARCILIWI) LI110:,0 

80 - 90 1OYR6/2 	IOYR4/3 0.85 1.93 55.95 18.0 	52.5 	29.5 1.93 	13.2 6.ti 7.5 7.7 42.0 72 8 4.79 0.65? - 9.713 
GPB 0 	PARDO OIiS, MIGfLJOti ARCILWSO L11 )S0 

90 -100 IOYR6/2 	10YR4/3 0.84 2.08 59.87 20,5 	40.0 	39.5 0.09 8.2 0,4 7,5 7.7 42,0 77 6 4.79 0.521 - 21.32 
Gf B A PARDO OBS. MIW. 	0t: ARCIuns0 uso 

100-110 1OYR6/1 	IOYR3/2 0.67 1.92 54.91 27.5 	38.0 	34.5 0.09 0,2 8.4 7.5 7.7 40.0 67 7 5.75 0.571 - 9.24 
GRIS 	) m+ MIGAJON ARCIUDSO l UII)s0 

ABvIAl'u S: GPB * = GRIS PARDUSCO BRIL1 11:: 
R AA= PARDO GRISACEO 111? OBSCURO 
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8 • DIECUSION 

Se cor;.i1:La que en el proceso de Vnmnaci6n del sucio 

intervienen diversos factores,  sindo las principales: el tierno 
de desarrollo, el material parentil 	le termina a nivel local 

las car'ctcrstjctt; ls icas' y q micas ) , el clima (b'sicarnent:e 
la precipi tacitmn y la tí:tnretitur.a , elementos climáticos que 
desempeñan un papel importante en la cdi f 	a escila 

mundial), el relieve (en suplos con Sífl lien te se Cavorecen los 

procesos erosivoz y el lavado de arriba hacia abajo de los 
materiales), y los organismos (li vej't. tao i'n favorece el 
mieroclima , produce i6n del humus :' protege de la 	'osin; los 

animales promueven la di sre'ic in 'le los materiales yla 
aereaci6n) 

En la zona de estudia, el clima. seco eot..l:irio; el 

tiempo de desarrollo, a partir del Cretícic,' in: cneo, y el 

material parcnt:i 1 , roca caliza, con ¡cuales en todos loo 

perfiles. Por Lo tanto, considero ;mi€ los factores determinantes 

en los tipos de suelos encontrados non el relieve y  las 

organi oros , en especial Les usos ;ani'lsro y ar ccl a . Con 

respecto a este iltimo Z. st i ii sao si n de maquinaria, favorece 

el incremento de los suelos Arent X'r'iiieoo, seno en los 

perfiles JI) l,  JI) 8 al JD 15, y 3D 17, debida a que los 

horizontes del suele son mezclados o removidos. Los suelos 
Xerorthent LÇ t icos , se presentan timbi n a consecuencia del 

uso agrícola y de eroni6n reciente; tal es el caso de los 

perfiles 30 3, JAME 5 y 6, 3D 15 y 3D 18. 	Loo suelos 

Calcixeroi.i Ardicos que se presentan en las perfiles 3D 1 

JD 7 y JD 19, son producto del relieve, pues debido a la 

pendiente se favorece la:acumulación do materiales, aumentando 

su profundidad • AT St ccrreber6 en el campo ente hecho que se 

había observado previamente al hacer la í o toi n terpre tao in de 

la zona donde oc localizaran tales por f ji e o 

El color en seco de los suelos Cal cix crol 1 Ar.clico , va 

de 10 YR 6/1 Brisa 10 YR :3/2 gris pardusco brillante, y en 

hisiedo va de 10 YR 3/2 paxle Pultáceo muy obscuro a 10 YR 3/2 



1.)0rlo muy obscura. 1n 105 Ar(.r(t. XerilTro 1')'; Unas en 1100( 

van de .1 OYRh/.1 gris o 1 YR.1/2 1t'ft pri.Tero muy obscuro y en 

húmedo de 1 UYi'.7/2 pari1n prjqáeco muy obs curo o 1 O'fR2/I nro 

presentando en lo:; peor jies JD 14 y U) 1 :cn un 10 'imoteado!; 
de color c~ dIO), en el JI) 9 fl)t.1d.25 en un 5 1 Je ee.lor 

blanco. En io.'. >.'r'th'nt Miro, •n 50(c) yo '1' H.1YR3/I gris 

muy obscuro o 1 íIYR3 /7 pardo ¿1') lC0() muy obscuro, :11em,1s el 
Perfil jj)  3 prezenta motpados de cnlnv caíd claro en un 5 
en un 25 y  10 . en el. Pert jI Jb 113 se presentan los moteados 
del mismo color y el Perfil JI) 15 oz(.Ccnto 5)OteuL101J do color' 

blanca en un 2.5 %. 	1n el Torripsammrnt Xtr icc , el color,  

en seco es 1 )YR:3/7 gvT paree brillante, en hsu.10 :1 ÜYR2/2 

pardo muy obscuro y presenta metro 105 blancos en un 3 

Se observa  qie predominan ls; colores grises en seco, y 

en hlme.o los tonos obscuros; esto n -c; revela la irttcvoccj 

le los procesos :('rmnodore s del suol o Así 1.1 coloración gris 

nos evidencia la presenciu le uno roca clara como material 
pirental , en este caso la  caliza;  t.lmbi;fl nos indica  ha 
acwnuiac i6n de materia orgánica. Esta:; colores están 
relacionados con complejos orgoncoineroles de Ca44- y Mg+ 

Debido ul alto contenido de notoria orgánica, que es 
mucho más ligera que un volumen de ;;l idos , lo densidad 
aparente y  la 'Jons i dad real en todo; los suelos son bajas. 

La textura en los suelos Calo Lxeroii Arídicos es m:igijn 
limosa en las copas superficiales, a partir de los 40 6 50 cm 

es de !1) igCj 6IL arcilloso !¡moro,  por el incremento  cm el 

contenido de arcilla. En los Arcnt Xcr'iit.icoc; lo textura ve 
de migajón, nigüj6n arenoso, migo jn limoso a mniIir1 
arcilloso. En los Xerorrhents IS io as dú migaj5n ;lronoso ,nri go j n 
limoso e migo 6rr arcilloso  1jumoso. Pca' último e 1 Torr 1 m'sammen t 
Mico tiene tex tuvo de nei go :i 6n limoso.  

La textura que predomina 05 ir le migaj5n, que corresponde 
O suelos cuyas fracciones cetírr mezcladas en proporciones que 

permiten el desarrollo de lis reces , debido a que el sucio no 

es duro ni blondo, pernil tiendo ir i'e tenci6n dcl cigua buen 

drenaje, hrrmerl,id , e irr'oein, Tavorcrimiento de la actividad 
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hiol, lea Iermi t.i.nft la rútnal6n de nutrimúntor esenciales en 

el 	suelo sin gran j) 	iida por 1 i>:.v.irin, 

El contenido de materia orjánSca e:; alto y desempeda un 

papel importante en la al tera(:1.l de los elementna minerales,  

ya que al descomponerse poduee as 	rico carlCnic:o y los 

ácidos hir.iicc,s ; estos il tunoS mejoran 11 ;tci'c.iad y 0 

n.ic:roporos.i.dad ; aumenta la e:-,tab:il ilad de la F::; t ruc tura ,r'cduce 

la comen taciin en 1:;:; agr.;gadcs ydiso in'c su iruectaoi6n ; r'°-' 
esto sería conveniente determinar la cantidad de luidos 1-sim icos, 
ya que la maten 1 crgnica , al llegar al estado de humus,  

determina la pedc;pucsi:; dei suelo. En suelo:; ces vegetación 

nativa (matorral xcf i lo) , ace iarurz a retardan el proceso 

pedopenítico, en tanto que en los suelos cultivados, interviene 

en las propiedades fs.icas y en las condiciones que rigen la 

nutnic:in de los cultivos. 

Todos los suelos presos tan rt.asc i n alcalina.  

La capacidad lIc intercambio oit inicc total es alta, se 

debe a la ciro ±1 1 a y al humus presentes un el suple, debido a 

que son las fracciones que se encuentran en estado coloidal y 

tienen propiedades de intercambio ca t ini co. $e observa que ii 

capacidad de intercambio e-u ti ni co total es m I1Y inferior a la-

suma de cationes, la que nos indica la proserio ii de carbonatos 

y yesos libres. Los valores de la capacidad son un índice de 

fertilidad que nos indica  Ji cantidad de su Ir beni os 

disponibles para la planta en forma anis; il;ibl&;-. 

De los ca tiene ; esenciales  para la su t rio i u; vegetal, el 

Cct++ es el que domina el complejo de intercambio en todos los 

suelos analizados, debido al aporte .10 ii caliza r osio material 

pau'entai. Este cati.n desempeña un papel importante en la 

edafognesi s ya que condiciona la e\'oiuc i n de la lnatori.:i 

orgánica, 	la lornuac;Ln de arcillas, la nituvai.za del complejo, 



himico arc'ijlc)sç) ' 	r lo tanta la estructura y la estiUji 
de] suelo.  

en todos ion pt'rf.ile 5; eL; al tu, e  tanto q;ioel  Kf 

es bajo CxCepto en los; ' 	c'tberit lítico,; 510 ina leet.L1 55 Ji) t 
y JANE 6; en el TorLpo1Ynm'nt XTrien 355 Ji 1(3 :i en el íor!J 
>ni..ific'cs 	crt u 	,.Jri 11 	tambi6n esil lo. 

En todos los perfiles el 	Ny f y r+  se lixivian  

rpid3iente que el Ca+ f ,nviiinando que las relacionvs C;if/1p *, 
Ca++/+ y Ca4 /Nqf+/Yf ti:i.l.,r a ser nLs; bajos a ;nyçv 

profundidad del por .i 1 

Ur!ic:1nte Se pr;enti acumuiic:in de Ea + en suelos de 

agricultuva de riego. AyaIi(1973 ) , menciona que las aguas negras 

con las que se riegan extensas áreas en el Valle del Mesquitil., 
probablemente non las; responsables de la acumu laciie; del cloruro 
de sodio oro esas tierras; 

En el Ci1ci: !'O1lXii'jc'e Perfil Ji) i?, el contenido de 
nitratos es alto, probablemente por los; abonen, ya que los 
valores disminuyen conforme aumenta la prof u nd si aJad por 
lix ivi oc i.n. Se presentan en cantidades bajas los nitratos en 
los perfiles JLI 4 y  JD 15 (ArentXeri.ficçoc) , en JD 3 y JAEF: 5 

(Xeror thorit L ti co) . En todo:; los demás sucios los  valores son 
muy bajos o no ce preson t as 

El l'5s foro es en general bajo o nulolos suelos con 

vege tacin de matorral xer6filo (nativa)  y los de agricultura 

de temporal. En el Perfil JI) 3 matnrral xer fil o (Xorcsr t hont 

L tico) , y el dAllE 5 parcela abandonado 	Lrc.sr then t U Lico ) , los 
valores del F6sforo tiende a aumentar a mayor prolundidad LIC] 

suelo, fijándose en lorma de íos;tat o tricJi 1cio o por la 

formación de carbonoapatita :3 Ci3(PQo)3  Ca CO3 de ce 
orgánico. En suelos con agricultura de riego se presentan 
valores elevados que disminuyen por Cf e' Lo J: 1 ix iviic.in a 
mayor profundidad, por lo que al iy,uil que si Na+ este elemento 

está siendo aportado por fertilizantes  o por el riego con a 
negras; con que se e ioin las tierras, que oont ion acido fOL; 1 
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La 	inycu t_ioc:6n 	realizada permite 	la 	inteiraci6n de 
conocimientos genl6gicos, 	nulos , i's,'z o 1 ito , 	€getaci1n 

y agricultura 	del 	estado de iI.idt ly), i': 	1) 	t)rL''1 :t' ibe 	de ;nanra 
general al Valle del 	Menquital en cuanto 	a neoIngla, suelos, 

hilrorafa , 	clima  y actividades humanas, 	pie corresponden a la 

zona de estudio, 	Señalando la 	importancia aprienla del 	Valle,  

debido a que representan el ES de 	los 	tierras de labor del 

estado. 

Se aportan las caractertsticas físicas y c1mira), de algunas 

suelos de los Municipios de Fror eso , San Talvador, Chi Lcuau t li o 

.t:m ieu.i Ipan , contribuyendo 1 los estudios de  : 	los dci' yodos de 

calizas en el es 

De acuerdo con USDA (1975),  s 0 1 is i i cJron 1.05 suelos de 
los perfiles estudiados un el campo y ¿isa 1 i a:los en el 

laboratorio, como: 

Calcixeroil AVIdicG, del. Orden 1lcli.sr:1 a les perfiles JDV 1,  

JT 7 y JD g. (V(`r LR-LIl\ ) 

Arent >er11 ico, di Orden Fnt:isol a los perfiles JD 4, JI) 8, 

JD 9, JDIO,.TD11 ,JDI ?,JD13 ,JD1I.,JD:15 y 

JD17 . (\Z: !M1?L 	). 

>ierort:hent-  L tico, dci Corlen Entisol , a los perfiles JD 3, 
jANE 5 y 6 , Ji) 16 y 18 . (Vez'  

'roiipsasuncn t Xr i co , del Orden r::z i sol , al Peri' i 1 JDV 2.  

Es la primera vez que cci u foz'si.in de estos tipos de suelos 

para el Valle del ilosqu i tal , pues :lnterio:nento solo se citaban 

como sucios de ladera, suelos de montaña y sao tos (le planicie 

(Nacías Vi liodo , 1960). 0 como aridi so lee (A ri i lera N. , 1 072). 

Los colores que predominan en todos las suelos son obscuros 

y al humedecerlos se obscurecen más, éstos evidencian la 
presencia de roca caliza como no t co ial paren tcz 1 y  la acumulación 

de materia orñnica 



Li alto cont en ido de tnat.t 	orrinica leer; 1 te 	uno 	denn 

aparent:e ,' 	d;nsic.lad 	pi!. 1)1 

La textura que pred)nln; es niEa ii , con circt err.; t:ica; 

arlec;tiacji;; rara el dco;a pro.! 1 o de los  m.i root'g-in i • ros y el 

desarrollo de las plantas, debido a la rete cin de mit rirn;ntec; 

a ireaci ,n ,humedad, drenaje y porosidad qu P prrGenta,  

El cati6n dominante es e) Ca+4 que se encuen=a en jitar; 

cantidades, .'s te y la materia or,nica c!cse;pof;n un papel. 

importante en la eda fcrgi es ir; condicionando la ovciuc .i 6n de 

suelo.  

El contenido de li+ 4  os alto, y el E$ e:; lrac en general. 

La cantidad Ae cationes ve: 1 ej 11 alealinidad en todos 

los suelos.  

La capacidad de intencatrrtoc cii i6nico es elevada, debido 

al alto contenido de materia orrjn jet y la arcilla  heredada de 

la caliza. 

El Ua+ sol-cuente se presenta en suelos con 

El alto  cont oni de de =Toro en suelos de agricultura de 

riego, en co;nparacin con las valores bajos que presentan los 

suelos con y egetacin nativa y las do a',r i ce 1 trira de temporal,  

nos indican que tales cantidades se deben a la ridic.in, ya sea 

por fertilizante;; o por las aguas nava;; que usan para el 

riego  (Aya la , 1973). 

El. contenido de nitratos es hijo en (orlad; loo pent.i.leo 

El incremento de Ar.nt .•_'rl icor; • 5.' loPe al 1150 de 

maquinaria en loe faenasar'coiao; En tanto  que loe Xc'rorthcnt 

1.ticos se deben a consecuencia drl eso agrcolt '/ la erosi6n 

reciente; En lo;; perfilo it) 3, jDS y JD 1 P el relieve convexo 

favorece la ercoin; Las Calo.i::ero.tl Ar.Iico;; son producto del 
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relieve, pis dnbldo a l.i s1nt-  ele le 	lv cicne; topogrflcas, 
se favorece la acsmi.i lic ióri de ma terLi les, isneritsinio la profundidad 
del sudo 

Es te trabajo  ;eu.•ic pervi v de reirrencia para realizar estudios 
que permitan el use racional de los i'ctirso edf icceS del Valle. 
Se sugiere realizar' i ny.: tigicion.s de las aguas ele riego para 
determinar si son adoceitIas para el uso agrícola. Uno de los 
factores más importantes en la ar,ri ca 1 t:u ca de t emporal  es la 
cantidad de agua disponible, por Io que serio conveniente estudiar 
el comportamiento de los cultivos a di f erentes regímenes 
pluviomtricon , dt:erminandc, ci r'girnen de humedad óptimo que 
permita maximizar el rendimiento de [os cultivos.  

Por Gitimo mene Lorluremos siguna5 recninandaciones para el uso 
de los suelos de :l:i 

1. Establecer surcos de contorne, sistemas de terrazas y 
canales de desvio, para reducir escurrimientos superficiales y 

disminuir la erosión de las suelos. 

2. Aplicar abonos 01' (ni osiof:1ceree:err ha es tructuco y 
textura de las suelos.  

3. Establecer rotacin de cultivos y cultivos en rajas 
para cubrir el suelo y reducir la ecos .i (en 

14 	Borrar las cárcavas en fcermaci órr , cae son producto de 
la erosión mediante la nivelación de tierras 

5, Establecer harrar3s barraras 	 vompevicrrtcee: y empalizadas para 
evitar la acción erosivo Lt.:l viento. 

6. Favorecer la regeneración de lo vegetación nativa, en 
las parcelas de temporcil abandonadas, con el Sin de mantener una 
cubierta permanente que reduzca os curr buje n tos y procesos erosivos 

7. Debido a que el principal problema que afronta la 
agricultura de temporal es la falta de agua, en zonas donde no 
existe el riego, fomentar el cultivo de llave atrovirens (maguey) 
y el de Çjin t.Lri ( PL\'ojrjJt) spp 	(nopal de tuno) 

8. Determinar si el uso de aguas negras raro el riego 
no preciasen a lteraciones en los suelos. 
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rarniii.3 Graminc.'e E 
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)rceri Io1y',orhi .1 
Pamilla POI y1 or1 ice  

Jrcicn Rho:idiJ c 
Familia P1yiz'ce, 	 fy-mone r:i.int L¡ n:¡ 	".c ti blanca 
.) rd en Rosales 
E'iuri ii ji LeEumi no r a ii  
'3ubljrniiLi Mim pe nspede Mimo 	•i(!tt'C.1'2t B-ntL usa do pato" 	M 

M. 1)1.1111'' 2 •.:l'2 MUE 	D uda de 

iLi. i.u.!iJLi:D.C. 	"1fle;/U.j te 
t'c:ui:i rarneuiana (L) Willd "hui:ichr' 

9rden 	1 

Famil i a Euphovbiaceac 
Orden Sapindales  
Familia Anacavdjacoae  

Orden Opntii.1eo 

Familia Cc ticeo. 

JatroDha 1)athtilat.i (Ortej. ) Mucil. Arg 
"coa tli 

Schi rius molle L. 	 "pi ra l" 

9i'un ti d h.': t i :ic.in t ha 	"nopal  cadillo '' 
O. 	imbricata ( Iiaw) D.C. "xoconos ti i " 
O. 1eucetr1cha 
O. 	o t: ren taeant ha Lem.i .i re ''tu na cardona" 
O. 	le; t ocio leo 

 

D.C.  

i1iyte'reus ?I';'. i 12a ti. 	''Orario'' 
tivr ti 1 ioc:,lct21; locno t rían1i (1 )C. Poil . R. Ort 

''garambullo', 
Lch.i nccereus cinera:en:( D.0 . ) Rurnphi *,r' 

''ti tiyi tct" 

iz 

Familia On.igraceae J',iiaci 	x'erenc. 	Linn 	"ver1clagi 	de 	agua" 
Orden Urnbe lii 	1.orae 

Familia U1Itbel 1 ierac Doro li 	erecta 	(ftrio. )Covi Ile 
Orden Con ter tao 
Familia O.1.caceae Fra:.:inus 	Udhe.i 	(Wen:.. )Li ni'. 	''Fresno" 

Orden Tu Di U lora e 

Familia Polernon i a ueao Lee oe 1 i ci 	cocrulca 	( Cciv 	) 	Don 	' 	uachi. chi" 

Fami 1 ia I'oi.iqu i en. aceae Fourju .i e ti rl 	f or.:o;a 	"col en 	n 	e itnarrn" 
Familia Labial: ae Salvia 	ainiri 55 inri 	"Salvia" 

Familia Solanaceae Ni eot iona llauca Graban 	" tribaqu i 1 lo" 
Familia Sm,ophu lar¡ iccue Murimtdva 	ant: ix'rh i tui. t 1 era Hab. 	(n 	Ilonpi 

mennieri  

'11!fl1J 	1.115 	1',lCil.)ratIiS 	1l.D.}'.. 

M 



Orden Dobialco 
Familia Rubíaceu* 	kou,acd¥i hLrtf?lla 	i.;, 

Orden Campa nula tac 
Familia Conpouítuu 	 rouL l.enn, 	"mot.lta" 

* Indica que la especie 1u- nbs,rvu:a e ídcnülicuda, 



8i'CNUICC 	2 

1.1 1'f CAUhIST/CA DEL YtL|.0 D|J. MC¥0UE 1úl. 
Doion tom^dox d. ]os tr.tbojo; 4" Mucrín .le  C. 	:, RaiaeI 
(1)36;1917¥;1037h) y Jo:: '14 u|var.::. y c 	::Óíoz Yuiotero (1969), 

AYCf 
Famíli Col mhí!,t 	Zenaidira macrura 	 ;nodhou:;c ohuilota" 

inca L,c:on 
C1ij1.ia Li::;erin4i pal 1.:;c4n:; Daird 	"ten te" 

l`amilia D./bon¡da.^ 	jj;9i:\'to con i 	p1:tea Bonuyorre ''lechuza" 
Fan ília Troo)`íIi 1a.; CYoondnce 	iron trie5waínezn 	"macraca" 

[,n:` üÁ,ru Cv.'tinuou 	"chvpamirto real" 
Ar,|lnckoc cohubris 	"chupamirto de fuego" 

yam<liu yíc¡do, 	C.nuzuvx` 	N^Cl,r 	"cappíotcro" 
yamilia Iyronoi.)ac 	;ayornio Ljrí 	nü7 .icono Sxaiusen '/aguador" 

Fyochaltierobinuc mcx¡ca nuu¥c latcr"cardenulíLo" 
I'amila Uíoodini'ia, Potrnch*li'l"n 	¥ 	t m lu o 	ter 

 "golondrina" 
I'amilía TrnQlodytidac @¥leodvtcsIrunnejcn i 1. Iusgtitlatus Could'tonuja" 
l'amília Mimidae 	7osaotmuaca cunvíroxtrecurvii`ootre5wa¥noon ----------' ---------- 	"huitlacoche" 

3ünun polvglott 	leucopterus Y1Cors 	occntzontle" 
Turduu migra_tenue prop.inguusRidzwuy "primavera" 

Fumílía l3umbyc¡llidoo 8ombvllu c,nnnrvm 	 ''chínituw 
Familia PtíIogonoti,}a, Ptjloxouvs c.inercuocincrouo Swainxon"jílQunrn" 

Fhai nopepla niteoon¡ tene 3oa ioson 
Familia LuiníJ^e 	i.aniuo l'¥ovicíao¥/n mexíranuy 8rc>on"centzon t le ------ 	 --------- 	 cabex8n" 
}'amílía Cmnpnotbypidac Dcn,lroi,./ a'id:}`cnia`xd`/boní Toxncvnd "verdín" 

0 oroxl /olmí 	 "verdín" 
I..tcrio ,írcns o`n`ícollío 	''calandria hucz`tec'a" ------`--------------' 
ViJ¥c`r¥ 	i1] 	¥]l ¥il 	 " 	d¥ » ¥¥¥L¥¥¥ [¥¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥¥¥ 	son 	v¥r o 

l'amílí^ Fpíogíl1¡'|ac ?.m,cln|í.` mela`o ^ 	l 	 "tigrillo"   
(iuiroc` c'./oculno >azula |.en:on /'gorrí6o maicero" 
},.,snerUom^.ot¡cu: 	 "`ocr iin iug lon 
CzrvoUncx: mc/z,nou: xxexiranue iflill,r''Qorríóo" 

¥i 	i za h¡[L i nca /tu 	' 	U.`I``enogorrí6nzacotorn* 
Jo neo 	 VoClec 	"cchalumbre" 



Familia 1(te,ri<ld( 	Al i 1 ]iu!; iuber•natur• Grancl.i:; 11etuon "r_  argento'' 
lct eruc .b1. i il.e:i Le .ucn "calan !ria rnatraqueran 
1. 	w.s 1.eri . elater 	Ualanclr.ia palmera" 

Rt:PT 1_LES 
Scc 1orua : ninocun 	"lagartija mec.a" 

!nicrc7le oic:lot.ue 	"lagartija tepctatcern" 
S. tOrcuatus 	 "lagartija cie collar'' 

p.:rrvus 	 "la};,:irt.i jis" 
Phr2Vn0Go!n1 orb1.ca1.are Orbicm1.are W1egrn" Cama león" 
Cnem.idopluoru:: aealin,¥atuu t:ul.iris 	"cuije'' 
Masti;ohh.i.s taeni Itau taenLatus Ua1.lokell"culebra" 
1'it:uo(¥h:iu de ,)ei Dan. el. Bibr. 	"ci nema te" 

MAMIt CROS 
Subclase 'I'IIFRIA 
Infraclase EU`I'HERIA 
Orden Insect;svora 
Familia Soricidae ;-crea sausaurei . :1.IG'uure.1 	"mu araña" 
Orden Chir'optera 
Familia Morroo=iidae ?iormoop , me;* r1 al hv.1la egal_>t hy11a "!nurci ].ago" :t 
Familia Phyhlostamatidae flacrorus 	sterhouu:ii bullera H. A1.lcn 	+¥ 

L.eht:anyc ter i u sanborni Hof frie i s ter, 	 +¥ 
Choerocyctc>ris mexicana 'I'schudi 
:3turnira li.l:iuut p.Irv:iLIe.ns Goldtnan 
S. 	.1uelo'.'.ici .1 tidov ie. i Anthony 
Art. .ib. u ; lit'.rrat:uu int.errse liu:: J.A. Alic:n 
A. t.yltecu4 toltecus Sausuare 	 =t 
D'smo<1u; rotundus ¡sur 'inuu Wagner 	 it 

D.ij hy1la ecaudata centralis Thomau 	 +t 
Familia Vespertil.ion:idae 1•tyotis ve.hi tTcr vel.ifer J.A. Al len  

M. vcjl.ifer incautus J.A. Al.len 	 +k 
F.l.ecotus townsenda i nt.sstr.ih i.s Handiey 	 +: 
tau iupas spp 

I'atni.tia ;•1c¥lossiciae '1'acf;ir.:ida bru siliensis mexicana Sauusure 
lolnsuuu a tor nigri.canu titilen  

Orden Lagomoopha 
Familia Leporiclae 	Sylvilagus audubonii. parvuluu Allcn 	"cone jo" 



yl.v.ilr:'u; cun.icularius cunicularius  Waterhouse 
. ':l.oriinur, ori ;thacr 14err.iam 	"conejo" 

Orden Rodentia 

r,unilia Sciuriciac : p< rmophilus mcxic.•anus mexicanos 	Eyxleben"ardilla"* 
S. 	varicga tus 	"ardilla" 

Famili.:r Geomycl re Ya )c;o 	cumve, 	5)p 	 ntu:an 

ratn.ilía lictr_•romyidae Per'ognathus flavus mcx icanu. MerriZm 	* 
Familia Cr:icetid.Ic Ori omys alfaroi 	di].ut.i.or hlerriam 	"ratón" 

O. parlul ,tri , 	cc>uesi 	Alston 	"ratón" 

Re i.thr'odontomys mcxicanus mcxicanus Sauscure 
Peromyscus 	bovl.:ii 	1.cvl. ,es 	Merrirtm 

P. t:ruei 	gratus 	t•1err.i.,_un 
P. 	fije iiis ampulus Osgoocl 
P. 	d. 	<iifiic:ilis 	J.A. 	Allen 
• leuce us mosolne 1 as Osf,oull 

• Neot:orna montczumae Goldman 

Orden Carnivora 

Familia Procyonidae I3as:a<:,riscus 	astutus 	bolci 	Coldman 
Familia 1•tustelidae Mustela frenata frenata Lichtenstain 	"comadreja" 

Sr.il.ogale angu 	tifrons A.H. 	IIowel1 	"zorrillo" 

I•;cphitis macrura macrura Lichtenste.in 	"zorrillo" 
Conepatus mesolc_uc:us mesoleucus Lichtenstein 

"zorrillo" 

* Indica que ejemplares de estas especies , e encuentran depositados 

en la Colección de Marnifevos del instituto de 1?iolc ,a 
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