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1 1 N T R o D u e e I o N 

EL TERRITORIO DE PUEBLA SE EXTIENDE EN EL EXTREMO SUR
- ESTE DE LA ALTIPLANICIE MEXICANA, ASÍ COMO EN EL DECLIVE SUR 

DEL SISTEMA VOLCÁNICO TRANSVERSAL, 

EL ESTADO DE PUEBLA SE ENCUENTRA RODEADO POR SISTEMAS_ 
MONTAÑOSOS IMPORTANTES QUE INFLUYEN NOTABLEMENTE EN SU MORFO
LOGÍA, 

A RAÍZ DE LA ERUPCIÓN DEL P1cti DE ÜRIZABA Y OTROS PE-

QUEÑOS VOLCANES PRÓXIMOS A LA REGIÓN, TODA EL ÁREA SE CUBRIÓ_ 

DE CENIZAS VOLCÁNICAS, CON EL PASO DEL TIEMPO, ALGUNAS PAR-
TES FUERON LIBERADAS DE LA CAPA DE CENIZAS POR LAVADO Y ERO-

SIÓN MIENTRAS QUE OTRAS LAS PRESERVARON POR LO QUE ACTUALMEN
TE EXISTEN AMBOS TIPOS DE MATERIAL PARENTAL, ROCAS CALIZAS Y 

CENIZAS VOLCÁNICAS, ESTAS CENIZAS VOLCÁNICAS AL INTEMPERIZA~ 

~E EN REGIONES DE CLIMAS HÜMEDOS Y SUBHÜMEDOS, DAN ORIGEN A -

LA .FORMACIÓN DE SUELOS DENOMINADOS ANDOSOLES. 

EN LOS SUELOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS CRECEN UNA AMPLIA_ 
VARIEDAD DE CULTIVOS, (ENTRE.ELLOS EL CAFÉ) QUE CONSTITUYE EL 
PRIMER PRODUCTO AGRÍCOLA DE EXPORTACIÓN Y EN SEGUNDO COMO GE
NERADOR DE DIVISAS PARA EL PA1S. 

EL .INMECAFE TIENE DIVIDIDA LA ZONA CAFETALERA DE LA E~ 
TIDAD E~ 3 CUENCAS PRODUCTORAS DE CAFÉ QUE SON: XICOTEPEC DE 
JUÁREZ CON 12,712 HA~ LA CUÁL PERTENECE LA ZONA DE ESTUDIO}, 
CUETZALAN CON 9,625 HA, TLAPACOYAC, VERACRUZ CON 1.902 HA 

(PORCIÓN LOCALIZADA DENTRO DEL ESTADO DE PUEBLA}, 

EN LA ZONA DE ESTUDIO NO SOLO SE CULTIVA CAFÉ SINO TA~ 
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BIÉN MAÍZ, FRIJOL, CHILE, PLÁTANO, CÍTRICOS, PLANTAS MEDIC!N~ 

LES Y OTROS CULTIVOS. TAMBIÉN EXISTEN GRUPOS QUE SE DEDICAN_ 

A LA GANADERÍA EN MENOR Y MAYOR INTENSIDAD, 

LAS VARIEDADES DEL CULTIVO DE CAFÉ QUE SE MANE~A EN E~ 
TA REGIÓN SON BouRBON y CATURRA, ESTE ÚLTIMO TIENE MAYOR VEN

TAJA PUES PRESENTA PORTE BAJO Y MAYOR RESISTENCIA A BAJAS TE~ 

PERATURAS, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CONSERVACIÓN DE SUELOS ES -

EVIDENTE QUE EL CULTIVO DEL CAFETO PROTEGE A LOS TERRENOS POR 

EL TIPO DE COBERTURA Y POR SUS ÁRBOLES DE SOMBRA, 

ENTRE MÁS ESTUDIOS SE TENGAN SOBRE LAS PROPIEDADES DEL 

SUELO, ASÍ COMO EL CONOCIMIENTO DE FACTORES COMO SON EL CLIMA, 

VEGETACIÓN, TOPOGRAFÍA, HABRÁ UNA MAYOR EXPLOTACIÓN DE LOS R[ 

CURSOS EN FORMA METÓDICA Y CIENTÍFICA, 

ESTE TRABAJO ~S UNA CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE -

LOS SUELOS CAFETALEROS, EL ESTUDIO DE ALGUNAS DE SUS PROPIE

DADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL SUELO PUEDEN PROPORCIONAR BASES_ 

PARA SUGERIR PRÁCTICAS DE MANEJO PARA ESTE CULTIVO. 
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11 O B J E T I V O S 

- CONTRIBUIR AL CONOCIMIENTO DE LOS SUELOS EN LA ZONA 
CAFETALERA DE LOS MUNICIPIOS DE ZIHUATEUTLA Y VILLA 
JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

- CLASIFICAR LOS SUELOS DE LA ZONA DE ESTUDIO USANDO_ 
LA SÉPTIMA APROXIMACIÓN DE U.S.0.A. 

- DETERMINAR ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO Y DEL_ 
CULTIVO PARA UN MEJOR MANEJO Y APROVECHAMIENTO DEL 
MISMO, 
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111 REVISION DE BIBLIOGRAFIA 

III.l CARACTERISTICAS GENERALES DEL CAFETO 

EL CAFÉ ES ORIGINARIO DE ETIOPÍA (ABISINIA), ES PROBA
BLE QUE LA INTRODUCCIÓN DEL CAFÉ EN MÉXICO SE HAYA INICIADO -
EN LAS POSTRIMERÍAS DEL SIGLO XVIII, A PARTIR DE ESA FECHA -
EL CAFÉ SE DISEMINÓ EN VERACRUZ, ÜAXACA, PUEBLA, HIDALGO, SAN 
LUIS POTOSÍ, MICHOACÁN y CHIAPAS. LA REGIÓN DE CÓRDOBA, VER~ 

CRUZ FUÉ EL PRIMER LUGAR DE LA REPÚBLICA DONDE SE CULTIVÓ EL 
CAFETO Y TAL VEZ DE AHÍ LA SALIDA DEL PRIMER CAFÉ QUE SE EX-
PORTÓ, (COSTÉ 1978), 

EN LA HISTORIA DEL CULTIVO SE CONSIGNAN COMO FECHA DE 
INTRODUCCIÓN DEL CAFÉ PROCEDENTE DE LA HABANA, CUBA EN 1808. 

EL CAFÉ FORMA PARTE DE LA GRAN FAMILIA DE LAS RUBIA- -
CEAE DE LOS QUE CONSTITUYE EL GÉNERO CoFFEA ARABICA L. y CoF
FEA CANEPHORA PIERRE. LAS VARIEDADES MÁS COMUNES EN MÉXICO -
soN TYPICA, CATURRA ROJA, BouRBON v MuNno Novo. 

LA ZONA CAFETALERA MEXICANA ESTÁ SITUADA APROXIMADAME~ 
TE ENTRE LOS 14º Y 22º DE LA"ITUD NORTE Y EN ALTURAS COMPREN
DIDAS ENTRE LOS 200 Y 1600 M. LAS PRINCIPALES ZONAS CAFETAL~ 
RAS SE DESARROLLAN SOBRE ANDOSOLES QUE SON SUELOS DERIVADOS -
DE CENIZAS VOLCÁNICAS, 

EL CAFETO REQUIERE PARA SU NORMAL DESARROLLO: 

UN MEDIO EN EL QUE NO EXISTAN ~RANDES VARIACIONES EN-
TRE LAS TEMPERATURAS DIURNAS Y NOCTURNAS REGISTRADAS A TRAVÉS 
DEL A~O, CONSIDE~ÁNDOSE COMO TEMPERATURA MEDIA ÓPTIMA LA COM-
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PRENDIDA ENTRE LOS 18ª Y 24ª C, UNA PRECIPITACIÓN PLUVIAL NOE 
MALMENTE DISTRIBUÍDA EN LA MAYOR PARTE DE LOS MESES DEL AÑO -
DE l,500 MM, EN ADELANTE, 

UN PERÍODO DE SEQUÍA DE MÁS DE TRES MESES PUEDE AFEC-
TAR EN ALGUNOS CASOS LA PRODUCTIVIDAD DEL CAFETO, HUMEDAD Rs 
LATIVA DE 70 A 90 % EN ÉPOCA DE LLUVIA Y DE 40 A 50 % EN ÉPO
CA DE SEQUÍA, 

AUSENCIA DE VIENTOS CUYA DURACIÓN Y VELOCIDAD PUEDEN -
CAUSAR TRASTORNOS EN LA PLANTACIÓN TALES COMO DEFOLIACIÓN, 
MARCHITAMIENTO PREMATURO DE LA FLOR, CAÍDA DEL FRUTO, 

LA PRESENCIA DE NUBOSIDAD EN LA MAYOR PARTE DEL AÑO, -
COMO FACTOR QUE EN ALGUNOS CASOS PUEDE FACILITAR UNA DISMINU
CIÓN EN LA INTENSIDAD DEL SOMBRÍO EMPLEADO, LO QUE SE REFLEJA 
EN UN AUMENTO DE PRODUCCIÓN Y UNA RELATIVA REDUCCIÓN EN LOS -
COSTOS DEL CULTIVO, (MANUAL PRÁCTICO DEL CULTIVO DEL CAFETO 
EN MÉXICO 1952), 

ILUMINACIÓN, EN SU HABITAT NATURAL EL CAFETO SE HALLA 
EN LUGARES SOMBRÍOS Y SEMISOMBREADOS, Su COMPORTAMIENTO ANTE 
LA LUZ HA HECHO QUE DURANTE MUCHO TIEMPO SE LE CONSIDERE COMO 
UNA PLANTA HEL!OFOBA EXIGIENDO EN LA PLANTACIÓN UNA CUBIERTA 
MÁS O MENOS DENSA. 

LA ALTITUD ES OTRO DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN SU -
DESARROLLO EN MÉXICO, LOS CAFETOS CRECEN EN ALTITUDES ENTRE -
400 Y 1600 M, TIENEN PREFERENCIA POR LAS REGIONES MONTAÑOSAS 
Y HÜMEDAS DEL PAÍS, 

EL CAFÉ CRECE TANTO EN LAS TIERRAS ARCILLOSAS DE ORI-
GEN GRANÍTICO DE LA BAJA COSTA DE MARFIL Y DEL CAMERÚN, COMO_ 
EN LOS DE ORIGEN VOLCÁNICO (DOLERITAS, BASALTOS, CENIZAS, TO
BAS, ETC,), DE DIVERSOS CARACTERES Y DISTRIBUÍDOS EN EL MUNDO, 
(COSTÉ 1978), 
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LA TEXTURA DEL SUELO Y SU PROFUNDIDAD TIENEN GRAN IM-

PORTANCIA, EL CAFETO POSEE UN SISTEMA RADICULAR QUE ALCANZA 

GRAN EXTENSIÓN POR LO QUE REQUIERE SUELOS CON BUENAS CONDICIQ 

NES DE PROFUNDIDAD Y DRENAJE, EN LOS SUELOS COMPACTOS POCO -

PROFUNDOS, EL TALLO PUEDE SER CORTO Y LAS RAÍCES NO SE EXTIE~ 

DEN PORQUE LOS HORIZONTES SON SUPERFICIALES CON UN DELGADO E~ 

PESOR QUE RARAMENTE SOBREPASA LOS 30 CM. (CosTÉ 1978), 

SE CONSIDERA QUE LA SOMBRA TIENE ACCIÓN MODERADA SOBRE 

LA INTRODUCCIÓN A LA FLORACIÓN Y SOBRE LA FRUCTIFICACIÓN, RE

DUCE TAMBIÉN LA EVAPORACIÓN Y LA TRANSPIRACIÓN Y PERMITE AL -

CAFETO SOPORTAR MEJOR LOS PERÍODOS DE SEQUÍA PROLONGADOS, E~ 

TE PAPEL DE TERMOPROTECC!ÓN A LOS ARBUSTOS CONTINÚA TAMBIÉ~ -

POR.LA NOCHE, EVITANDO UN DESCENJO PRONUNCIADO DE LA TEMPERA

TURA, EN LAS CAPAS SUPERIORES DEL SUELO UNA TEMPERATURA ME-

NOS ELEVADA EVITA UNA DESCOMPOSICIÓN DEMASIADO RÁPIDA DE LA -

MATERIA ORGÁNICA, 

EL SOMBREADO ATENÚA LA VIOLENCIA DEL VIENTO Y PROLONGA 

LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE MADURACIÓN DE LOS FRUTOS, 

Es EVIDENTE QUE EN LOS LUGARES DE ELEVADA NUBOSIDAD Y 

CON AIRE CARGADO DE HUMEDAD DURANTE LA MAYOR PARTE DEL AÑO, -

EL SOMBREADO NO ES INDISPENSABLE. (MANUAL PRÁCTICO DEL CULTl 

VO DEL CAFETO EN MÉXICO 1952), 

EL ÁRBOL DE SOMBRA PREFERIDO EN CASI TODAS LAS ENTIDA

DES CAFETALERAS MEXICANAS ES EL DENOMINADO INGA PORTOBELLEN-

SIS. EN ALGUNOS LUGARES DE MÉXICO PARTICULARMENTE EN LAS ZO

NAS ALTAS Y SUELOS RICOS SE EMPLEA MUCHO COMO SOMBRA EL ÁRBOL 

DENOMINADO INGA SP; 

' 
ÜTRA ESPECIE EMPLEADA EN MÉXICO ES EL HUIZACHE (ACACIA 

SP,), EN ALGUNAS PARTES BAJAS DE VERACRUZ SE INTERCALA EL PI 

ÑÓN DE OREJA ENTEROLOBIUM CYCLOCARPUM, 
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CÚANDO SE SIEMBRAN ÁRBOLES DE SOMBRA DEL GÉNERO INGA -

DADO EL CARÁCTER DE LEGUMINOSA PROPORCIONA UN SUELO RICO EN -- . 
NITROGENO, QUE ES UNO DE LOS ELEMENTOS QUE TIENEN GRAN IMPOR-

TANCIA PARA EL CRECIMIENTO DEL CAFÉ Y EL BUEN DESARROLLO DEL 

FOLLAJE. CSÁNCHEZ 1980). 

PoR LO QUE SE REFIERE A LA FERTILIZACIÓN DE LOS SUELOS 

CAFETALEROS PUEDE SER DE DOS TIPOS; FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y 

MINERAL, LA FERTILIZACIÓN ORGÁNICA CONSISTE EN ABONOS VERDES, 

REPRESENTADOS POR NUMEROSAS LEGUMINOSAS COMO (ROTALARIA Q.!._- -

VERS, EN GENERAL SE TIENDE A CONSIDERAR EN CAFET!CULTURA QUE 

LOS APORTES FERTILIZANTES, INCLUSO TENIENDO EN CUENTA LOS COs 

F!CIENTES DE UTILIZACIÓN (N:50%. P:l0% Y K 45%), SE CALCULA -

HASTA EL PRESENTE PARA RESTITUIR AL SUELO LAS CANTIDADES EX-

TRAÍDAS POR LAS COSECHAS PARA CONSEGUIR UNA NUTRICIÓN ÓPTIMA, 

(MANUAL PRÁCTICO DEL CULTIVO DEL CAFETO EN MÉXICO 1952), 

EL ESTIÉRCOL DE GRANJA PARA LUGARES DONDE HAY CRÍA DE 

ANIMALES DOMÉSTICOS, LA DOSIS ES DE 20 A 30 TON/HA CON FRE- -

CUENCIA POR RO~ACIÓN (UN A~O DE CADA DOS O UN A~O DE CADA CU! 

TRO), DÉ LA PULPA DEL CAFÉ SE OBTIENEN BENEFICIOS COMO LA DE 

ELEVAR ESPECIALMENTE LOS NIVELES DE (A, MG. K INTERCAMBIABLE, 

CORREGIR LA ESTRUCTURA DEL SUELO, PROPORCIONAR LA ABSORCIÓN -

DE K POR LAS PLANTAS, SE TIENEN REPORTES DE QUE APLICANDO 

ANUALMENTE 10 KG POR PLANTA DE PULPA DE CAFÉ DESCOMPUESTA EN 

CAFETOS ADULTOS SE LOGRA UN INCREMENTO EN PRODUCCIÓN DEL 

62,3%. (SÁNCHEZ 1980), 

LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL ~AFETO SON: 

M.ANCHA DE GALLO, STILBUM FLAVIDUM, OCASIONA MANCHAS -

CIRCULARES AL PRINCIPIO OBSCURAS Y POR ÚLTIMO GRISES O BLAN-

QUIZCAS SOBRE LAS HOJAS Y EL FRUTO,· COMO TRATAMIENTO SE RECQ 

MIENDA CONTROLAR FACTORES DE EXTREMA HUMEDAD Y AUSENCIA DE. 

VENTILACIÓN, -DRENAJE DEL TERRENO, CORTE DEL ARBOLADO CERCANO, 
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DISTANCIA ADECUADA ENTRE LOS CAFETOS, 

TELA DE PLATA, MOHO DE HILACHAS. AGENTE CAUSAL: HONGO 

CORTIC!UM (PELLICULARIA) ~·LEROGA,_ SE MANIFIESTA POR LA PRE 

SENCIA DE HILOS FINOS PLATEADOS O APLATINADOS QUE AVANZAN EN 

SENTIDO ASCENDENTE POR LAS NERVADURAS DEL ENVÉS DE LAS HOJAS: 

DESPUÉS EL MICELIO O TEJIDO VEGETATIVO DEL HONGO CUBRE TODAS_ 

LAS .SUPERFICIES. POR ÚLTIMO LA HOJA MUERE SECÁNDOSE IGUALME~ 

TE LAS RAMAS. SE RECOMIENDA COMO TRATAMIENTO DOS O TRES AS-

PERSIONES DEL CALDO BORDELÉS, ADICIONADO DE UN ADHERENTE COMO 

ACEITE DE LINAZA. SUERO DE LECHE. MELAZA. (MANUAL PRÁCTICO -
DEL CULTIVO DEL CAFETO EN MÉXICO 1952). 

LA MANCHA DE HIERRO, CAUSADA POR CERCOSPORA CAFFEICO

LA SE PRESENTA EN CAFETALES QUE CRECEN BAJO EL RAYO DEL SOL.

ÜCAS!ONA DEFOLIACIÓN QUE REPERCUTE EN LOS RENDIMIENTOS, PARA 
COMBATIRLA SE UTILIZA AGROMICIN 500 GR/LT DE AGUA Y TRIOXIL 3 
GR/LT DE AGUA, (GOICOICHEA 1971). 

III.2 SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLCANICAS. 

EXTENSAS REGIONES DEL PAÍS MUESTRAN DEPÓSITOS DE CENI
ZAS VOLCÁNICAS DE NATURALEZA BASÁLTICA ANDESÍTICA Y RIOLÍTICA; 

-Asl LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL PRESENTA MATERIAL VOLCÁN!cd 

DESDE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA HASTA CHIAPAS. (AGUILERA 
1965). 

LA ACTIVIDAD VOLCÁNICA FUE ESPECIALMENTE IMPORTANTE A 
TODO LO LARGO DEL EJE NEO VOLCÁNICO FORMADO DE MACIZOS MONTA
ÑOSOS EN JALISCO, COLIMA, MICHOACÁN, ESTADO DE MÉXICO, PUEBLA 
y VER~CRUZ. 

LA SIERRA MADRE DEL SUR DEJA VER LOS EFECTOS DEL VULC~ 
NISMO EN ~UERRERO, ÜAXACA, CHIAPAS, TABASCO Y VERACRUZ, (AGUl 
LERA 1965), 
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TODAS ESTAS REGIONES SE PRESENTAN EN ELEVACIONES QUE -
VAR)AN DESDE LOS 2000 M HASTA LOS 5000 M, Y ESTÁN CUBIERTAS -
DE BOSQUE DE CONÍFERAS HASTA LOS 3,800 M Y OTRAS ESPECIES FO
RESTALES, ALGUNAS VECES SE LES ENCUENTRA BAJO PASTIZALES O Df 
DICADAS .AL CULTIVO. 

Los ANDOSOLES SE DEFINEN COMO "SUELOS MINERALES EN LOS 
CUALES LA FRACCIÓN ACTIVA ES DOMINADA POR LOS MATERIALES AMO~ 
FOS EN UN PORCENTAJE IGUAL O MAYOR DEL 50%", 

LAS PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS DE ESTOS SUELOS, DERI
VADOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS, PUEDEN AGRUPARSE EN LA SIGUIENTE 
FORMA; A) CA~ACTERiSTICAS MORFOLÓGICAS, B) PROPIEDADES FÍSl-
CAS, c) MI~ERALÓGICAS, D) QUÍMICAS, E) BIOLÓGICAS. 

A) CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS, EXISTE GENERALMENTE 
UNA MARCADA DIFERENCIACIÓN ENTRE EL SUELO SUPERFICIAL Y EL 
SUBSUELO (WRIGHT 1954) REFIRIÉNDOSE A LAS CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES DE ESTOS SUELOS DICE QUE PUEDEN PRESENTAR PERFI-
LES AC, A(B)C o ABC CON PROFUNDIDADES QUE OSCILAN ENTRE 50 
CENT)METROS HASTA MÁS DE UN METRO, 

EL HORIZONTE A~ MUY OSCURO, ESTÁ CLARAMENTE DIFERENCI! 
DO DE.B O DEL (MARRÓN AMARILLENTO Y CUALQUIERA DE ESTOS HORl 
ZONTES PUEDE PRESENTAR ESTRATIFICACIÓN DEPOSIC!ONAL, LA CUAL_ 
PUEDE ATENUAR O ACENTUAR SUS CARACTERÍSTICAS GENÉTICAS VERDA
DERAS, 

EL HORIZONTE A TIENE UNA ESTRUCTURA FINA, GRANULAR O -
MIGAJOSA: EL HORIZONTE B, SI ESTÁ PRESENTE, MUESTRA UNA ES- -
TRUCTURA DE BLOQUES DÉBILMENTE DESARROLLADA, A MENUDO DIF)CIL 
DE OBSERVAR EN LA MASA CUANDO HÚMEDA, 

INMEDIATAMENTE DEBAJO DEL HORIZONTE A, EL SUELO ES 
USUALMENTE EL MÁS FRIABLE DE TODO EL PERFIL, UNO O MÁS HORI
ZONTES ENDURECIDOS (HARPAN) PUEDEN ESTAR PRESENTES EN ÉL, PE-
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RO ÉSTOS PQR LO GENERAL SON DEPOSICIONALES Y SUS PROPIEDADES_ 

INTRÍNSECAS PUEDEN LLEGAR A REDUCIRSE O A ACENTUARSE CON LOS 

PROCESOS FORMADORES DEL SUELO. Los SUELOS ESTÁN EN LA MAYO-

RÍA DE LOS CASOS BIEN DRENADOS O BIEN AIREADOS. 

B) PROPIEDADES FÍSICAS. ÜNA CARACTERÍSTICA MUY COMÚN 

DE ESTOS SUELOS PUESTA DE MANIFIESTO POR Bl~REL (1964), ES SU 

ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD A TRAVÉS DEL PERFIL, ASOCIADA CON -

VALORES BAJOS EN LA DENSIDAD APARENTE. Los SUBSUELOS PUEDEN 

TENER CONTENIDOS DE HUMEDAD COMPARABLES CON AQUELLOS MOSTRA-

DOS POR LOS SUELOS SUPERFICIALES ALTAMENTE ORGÁNICOS DE ORl-

GEN NO VOLCÁNICO. CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE AGUA HASTA UN -

PH DE 4.2 SON MUY REVERSIBLES, PERO EN VALORES MÁS ALTOS, TA 

LES CAMBIOS PUEDEN LLEGAR A SER MU.Y IRREVERSIBLES, 

LA POROSIDAD TOTAL ES GENERALMENTE ALTA Y MUY UNIFORME 

EN TODO EL PERFIL, COMO LO ES TAMBIÉN LA PRESENCIA DE POROS -

GRANDES, LA COMPACTACIÓN PUEDE SER IRREGULAR Y ESTE EFECTO -

PUEpE ESTAR RELACIONADO A LA LENTITUD. CON LA CUAL, LAS PARTÍ 

CULAS DE ESTOS SUELOS ALCANZAN LA HUMEDAD DE EQUILIBRIO, 

EN CUANTO A TEXTURA SE REFIERE, LOS SUELOS DERIVADOS -

DE CENIZAS VOLCÁNICAS MUESTRAN PARTÍCULAS DE TAMAÑO MÁS GRAN

DE QUE EN OTROS SUELOS Y ESTA PROPIEDAD PUEDE ESTAR RELACION~ 

DA A LA EXISTENCIA DE MATERIALES AMORFOS COLOIDALES, 

c) PROPIEDADES .MINERALÓGICAS, EN TÉRMINOS GENERALES,

LA FRACCIÓN ARENA FINA DE SUELOS DE CENlZAS VOLCÁNICAS OBSER

VADAS BAJO EL MICROSCOPIO, INCL
0

UYE MINERALES CLAROS COMO EL -

CUARZO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, PIEDRA PÓMEZ, FRAGMENTOS DE VI

DRIO VOLCÁNICO, ÓPALO Y ALGUNOS MINERALES PESADOS COMO OLIVI

NO, HIPERSTENA, AUGITA, HORNBLENOA Y MAGNETITA. EN CIERTAS -

ASOCIACIONES ESTOS MINERALES PARECEN ESTAR AFECTADOS POR LA -

COMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS VOLCÁNICAS ORIGINALES Y POR SU ES

TADO DE INTEMPER!SMO (EGAWA, 1964), HAY UNA RELACIÓN ESTRE--



CHA ENTRE LAS PROPIEDADES QUÍMICAS POR UN LADO Y EL MATERIAL 

PARENTAL Y GRADO DE INTEMPERISMO POR EL OTRO, (CORTÉS 1966), 

D) PROPIEDADES QuíMICAS. VARIOS y MUY IMPORTANTES ES

TUDIOS SE HAN HECHO CON RELACIÓN A LAS PROPIEDADES QUÍMICAS -

QUE PRESENTAN LOS SUELOS DE ORIGEN VOLCÁNICO COMO LOS QUE 

AQUÍ SE ESTUDIAN, 

Los VALORES DEL PH DE ESTOS SUELOS GENERALMENTE INDl-

CAN CONDICIONES DE DÉBIL A FUERTE ACIDEZ, AUNQUE AQUELLOS su~ 

LOS QUE CONTIENEN MONTMORILLON!TA O PALOGONITA PUEDEN ESTAR -

CERCANOS A LA NEUTRALIDAD. SUELOS INMADUROS O SEMI-MADUROS -

PUEDEN PRESENTAR VALORES DE PH EN EL RANGO DE 5.0 A 6,0 DEBI

DO A LA FUERTE CAPACIDAD AMORTIGUADORA DEL ALOFANO EN LA RE-

GIÓN DE SU PUNTO ISOELÉCTRICO. CUANDO LOS SUELOS ESTÁN SOME

TIDOS A CONDICIONES DE LAVADO EXCESIVO, SU PH ALCANZA VALORES 

DE 4.5. 

LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO DEL HORIZONTE S~ 

PERFICIAL DE LOS SUELOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS, CAE EN LA MAYQ 

RÍA ÓE LOS CAs6s EN EL RANGO DE 30 A 60 MEQ/100 GR DE SUELO -

CKoso. 1964). SE HA OBSERVADO QUE TALES CIFRAS SON MUCHO MÁS 

ALTAS;QUE AQUELLAS DE· SUELOS NO VOLCÁNICOS EN EL JAPÓN Y SE -

AFIRMA QUE LOS AL TOS VALORES SON DEBIDOS PRINCIPALM.ENTE AL 

CONTENIDO DE HUMUS EN EL PRIMER HORIZONTE, COMO EL MECANISMO 

TOTAL DE INTERCAMBIO CATIÓNICO ESTARÁ COMPUESTO DE HUMUS Y 

ALOFANO, EL COMPORTAMIENTO D~ LOS CATIONES INTERCAMBIABLES EN 

LOS SUELOS DE CENIZAS VOLCÁNICOS ES MUY DIFERENTE DE LA CON-

DUCTA OBSERVADA POR AQUELLOS EN SUELOS ARCILLOSOS, (CORTÉS -
1966). 

POR LO GENERAL LOS SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS. VOLCÁNl 
CAS MUESTRAN UNA MARCADA RESPUESTA A FOSFATOS. DEBIDO A LA 

FUERTE FIJACIÓN. 

BIRRELL (1964) AFIRMA QUE EL CONTENIDO DE NITRÓGENO EN 
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SECOS, ENTRE ELLAS ENCONTRAMOS AGAVES, GRAN NÚMERO DE ÜPUNTIA 

LES.YUCAS. ACACIAS y GRAN VARIEDAD DE GRAMÍNEAS QUE SE HAN 

ADAPTADO A ESE MEDIO. 

LA VEGETACIÓN QUE FORMA PARTE DE LOS CULTIVOS BÁSICOS_ 

Y QUE SE DESARROLLA EN LOS SUELOS DE ORIGEN MAGMÁTICO SON¡ 

MAÍZ, FRIJOL, TRIGO, CHILE, PATATA, HORTALIZA, CAFÉ, CACAO, -

PAPAYA, PIÑA, MANGO, AGUACATE, CÍTRICOS, PLANTAS MEDICINALES 

COMO LA DIOSCAREAS SPP Y HONGOS ALUCINANTES, (AGUILERA 1969), 

EN LOS SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS SU GÉNE

SIS ESTÁ ESTRECHAMENTE RELACIONADA CON EL INTEMPERISMO DE 

LOS VIDRIOS VOLCÁNICOS. YA SE HA MENCIONADO QUE LAS CENIZAS 

CONTIENEN MINERALES FERROMAGNESIANOS CRISTALINOS, FELDESPATOS 

Y VIDRIOS. Su ALTERACIÓN DEPENDE DE LAS CONDICIONES AMBIENTA 

LES A LAS CUALES HAN ESTADO EXPUESTOS ESTOS MATERIALES. 

EN ALGUNOS CLIMAS EN DONDE LA INTENSIDAD DEL INTEMPE-

RISMO ES RELATIVAMENTE BAJA, PUEDEN PREDOMINAR LOS PRODUCTOS_ 

DE ALTERACIÓN DE LOS MINERALES CRISTALINOS Y DETERMINAR LA NA 

. TURALEZA DE LOS SUELOS PRODUCIDOS. ESTO ES ESPECIALMENTE• 

CIERTO EN SUELOS DE RE~lONES CÁLIDAS SECAS, PERO EN LA MAYOR_ 

PARTEº DE LOS SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS LOS PRO-

DUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS VIDRIOS VOLCÁNICOS SON LOS 

PRINCIPALES RESPONSABLES DE SUS PROPIEDADES. 

EL INTEMPERISMO DE LA5 CENIZAS VOLCÁNICAS CONDUCEN A -

LA FORMACIÓN DE UNA GRAN DIVERSIDAD .DE SUELOS COMO SON LOS R~ 
GOSOLES, ANDOSOLES, PARDO FORESTALES, ALUVIALES Y SUELOS DE -

PRADERA. 

·Los MINERALES SECUNDARIOS SE FORMAN POR LA INTEMPERIZA 

CIÓN DE LAS CENIZAS· VOLCÁNICAS EN CONDICIONES DE BUEN DRENAJE 

Y HUMEDAD. PREDOMINANDO EN LOS SUELOS JÓVENES EL ALOFANO Y· -

EN LOS SUELOS MADUROS LA HALOISITA Y METAHALOISITA. 
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III.3 ALGUNOS ESTUDIOS REALIZADOS EN SUELOS DE ANDO DE MEXI

CO. 

EN MÉXICO LA ZONA VOLCÁNICA SE EXTIENDE DESDE CHIHUA-

HUA HASTA CHIAPAS. LOS ESTuri1os DE SUELOS DE ANDO SE HAN HE-

CHO DESDE JALISCO (AGUILERA 1955), LA SIERRA TARASCA (MONCADA 

1960), AGUILERA 1961-1965; CERVANTES Y AGUILERA 1965: GUAJAR

DO ALLEN Y AGUILERA, EN PRENSA; CORTÉS (1966) PUBLICA UN TRA

BAJO SOBRE SUELOS DE ANDO DE LA REPÚBLICA MEXICANA, GUILLÉN_ 

(1971) REALIZA ESTUDIOS DE SUELOS DE URUAPAN, EL NEVADO DE -

ToLUCA ES ESTUDIADO POR VILLALPANDO {1969) Y HAYAMA (1971); -
EL AJUSCO LO ESTUDIA SHIMADA (1972):(1972) MADRIGAL ESTUDIA -

EL VALLE DE MÉXICO. EL SUROESTE DE LA CUENCA LO DESCRIBE EsPl 

NOSA (1971), EL ESTADO DE MÉXICO LO ESTUDIA ACEVES Y AGUILE

RA (1967): ANAYA (1962) ESTUDIA UN TRANSECTO HACIA EL ESTADO 

DE MÉXICO: RAMOS (1979, 1982), RAMOS Y AGUILERA (1984) REALI

ZAN ESTUDIOS EDÁFICOS Y ABORDAN LA PROBLEMÁTICA DE LA FIJA- -

CIÓN DE FÓSFORO EN LOS SUELOS CAFETALEROS DEL SOCONUSCO, CH!~ 

PAS, 

ESTUDIOS .DE SUELOS REALIZADOS EN PUEBLA 

GA.RCÍA (1970) REALIZÓ ESTUDIOS EN SUELOS COLECTADOS EN 

LA INTERSECCIÓN PoPOCATÉPETL !ZTACCiHUATL EN EL ESTADO DE Pu( 

BLA, ENCONTRÓ QUE LA FRACCIÓN ARCILLOSA CONTIENE ALOFANO EN 

BUENA PROPORCIÓN, TEXTURA GRÚESA Y MODERADAMENTE GRUESA, PH -

ÁCIDO, CLASIFICÓ A ESTOS SUELOS DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIQ 

NES DADAS EN EL PANEL SOBRE SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLC~ 
NICAS EFECTUADO EN CosTA RICA EN 1969. ENCONTRANDO QUE LA MA~. 
YORiA ~ERTENECEN AL ORDEN lNCEPTISOL, SUBORDEN ANDEPT, GRAN~. 
GRUPO CRYANDEPT v DvsTRANDEPT. 

JOHNSON (1970) CLASIFICÓ LOS SUELOS DE DOS VERTIENTES: 

ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PICO DE 0RIZABA, PUEBLA Y VERACRUZ, 

ENCONTRANDO QUE SON DERIVADOS DE MATERIALES ANDESiTICOS, DE -
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SUELOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS ES MODERADAMENTE ALTO Y EN SU MA 

YORÍA EXISTE UNA FORMA ESTABLE. ESTOS SUELOS PRESENTAN A ME

NUDO UNA NOTABLE ACUMULACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA PARTICULAR-

MENTE EN LA PARTE SUPERFICIAL, 

CON BASE EN LA ANTERIOR CONSIDERACIÓN, LA RELACIÓN CAR 

BONO NITRÓGENO PUEDE SER MUCHO MÁS ALTA QUE PARA OTROS SUELOS. 

EN ALGUNAS TIERRAS ALTAS, LOS SUELOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS 

·DEL JAPÓN MUESTRAN UNA PECULIAR TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA_ 

ORGÁNICA, HAY INICIALMENTE UNA ·ALTA RELACIÓN (/N, LA CUAL D~ 

CRECE CUANDO EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA LLEGA A SER HU

MIFICADO Y PUEDE ELEVARSE DE NUEVO, CUANDO EL NITRÓGENO ES Ml 

NERALIZADO Y PERDIDO, (CORTÉS 1976), 

PRESENTA ALTO CONTENIDO o'E ALUMINIO INTERCAMBIABLE. E.§. 

TOS SUELOS TIENEN UNA ALTA FIJACIÓN DE FÓSFORO EN LA FRACCIÓN 

ACTIVA QUE LO TRANSFORMAN EN SALES DE FÓSFORO INSOLUBLE, MIE~ 

TRAS MENOR ES EL PH LA DEFICIENCIA DE FÓSFORO SOLUBLE SE IN-

CREMENTA. LA ACIDEZ DEL SUELO INFLUYE EN LA DISPONIBILIDAD -

DE F6SFORO EN FORMA NEGATIVA DEBIDO A LA PRESENCIA DE ALTAS -

CONCENTRACIONES DE FIERRO Y ALUMINIO EN FORMA DE ÓXIDOS HIDRA 

TADOS, 

E) Bl~LÓGICAS, LA VEGETACIÓN QUE CARACTERIZA A LOS AN 

DOSOLES ES PRINCIPALMiNTE, LA QUE ESTÁ FORMADA POR CoNiFERAS

ENTRE LOS GÉNEROS MÁS ABUNDANTES SE ENCUENTRAN ABIES RELIGIO-

~· PINUS RADIATA, P. LEIOPHYLLA, P. MICHOACANA. P. MONTEZU-
~ P, AYACAHUITE QUE A VECES PUEDEN ENCONTRARSE COMO BOS- -

QUES MIXTOS o COMO ASOCIACIONES'-CON QuERCUS, SALIX SPP y Cu-
PRESSUS SP. (DOMÍNGUEZ Y AGUILERA 1986), ESTA VEGETACIÓ;-SE 

DESARROLLA PREFERENTEMENTE EN CLIMAS TEMPLADOS HÚMEDOS, 

Los SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS QUE SE EN-

CUENTRAN EN REGIONES MÁS SECAS VAN A SOPORTAR OTRO TIPO DE V~ 

GETACI~N COMO SON LAS CACTÁCEAS PROPIAS. DE CLIMAS CÁLIDOS Y -
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LA EDAD CUATERNARIA. SON SUELOS DEMASIADO JÓVENES PARA HABER 

DESARROLLADO-LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÜRDEN SPODOSOL. CLASIFl 
CÓ A ESOS SUELOS DENTRO DEL ORDEN lNCEPTISOL, SUBORDEN ANDEPT, 

GRAN GRUPO CRYANDEPTS y DvsTRANDEPTS. AUNQUE TAMBIÉN REPORTA. 

UN ENT1soL, SUBORDEN PsAMENT. GRAN GRuPo CRYOPSAMENT. 

DOMÍNGUEZ (1976) EN SU TRABAJO REALIZADO SOBRE SUELOS_ 

DE ANDO EN EL VOLCÁN PoPOCATÉPETL, ENCONTRÓ QUE ESOS SUELOS -
CORRESPONDEN AL GRUPO DE SUELOS DE ANDO, CON MATERIAL PAREN-

TAL DE ROCA BASÁLTICA ANDESÍTICA O RIOLÍTICA Y PREDOMINIO DE 
CENliAS VOLCÁNICAS, 

SÁNCHEZ (1980) EN SU TRABAJO EFECTUADO EN HUEYTAMALCO~ 
PUEBLA, MENCIONA QUE EL RELIEVE DE ESA ZONA ES IRREGULAR CON 

PENDIENTES HASTA DE 75% EN LA ZO~A SUR Y LOMERÍOS DE PENDIEN
TES MUY SUAVES EN LA ZONA NORTE, SON SUELOS DE REACCIÓN ÁCIDA, 

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y ALTIMÉTRICAS DE LA ZO
NA ES PROPICIA PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ. CLASIFICÓ A ESOS 

SUELOS DE ACUERDO A LA SÉPTIMA APROXIMACIÓN ENCONTRANDO QUE -
PERTENECEN AL ORDEN !NCEPTISOL, SUBORDEN ANDEPT, GRAN GRUPO -
V1TRANDEPT •. UMBRANDEPT y ÜCHRANDEPT. 

GARCÍA (1982) EN EL ESTUDIO QUE REALIZÓ EN EL TRANSEC
TO DE TEZIUTLÁN, HUEYTAMALCO Y (OAXOCOTA, ESTADO DE PUEBLA, -

R~PriRTA QUE ESTA ZONA PRESENTA UNA TOPOGRAFÍA IRREGULAR DESDE 
TERRENOS CASI PLANOS Y PENDIENTES SUAVES HASTA LOS MUY ACCl-
OENTADOS, SON SUELOS DERIVADOS DE CENIZAS VOLCÁNICAS Y DERIVA 

DE MATERIALES PARENTALES ANDESÍTICOS, BASÁLTICOS Y PIROCLÁSTl 
COS, CLASIFICÓ A ESOS SUELOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE LA 
SÉPTIMA APROXIMACIÓN DENTRO DEL ORDEN lNCEPTISOL, SUBORDEN 
ANDEPT, GRAN GRuPo 'ocHRANDEPT Y MoLANDEPT. 

KRAEMER (1982) MENCIONA QUE EL SUELO DEL MUNICIPIO DE 
ZIHUATEUTLA, PUEBLA, PRESENTA CARACTERÍSTICAS COMO SON SUELOS 

MODERADAMENTE DESARROLLADOSCON UN HORIZONTE B ARGÍLICO Y PH 
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CERCA DE LA NEUTRALIDAD, PRESENTA ZONAS EDÁFICAS DE SUELOS -

MUY PEDREGOSOS Y PENDIENTES MUY PRONUNCIADOS, SON SUELOS SE-

GÜN LA CLASIFICACIÓN FAO-UNESCO COMO LUVISOLES CRÓMicds y AN

DOSOL EUTRICO, 

EN ALGUNAS ZONAS REPORTA LA PRESENCIA DE GRIETAS CLASl 

FICANDO A ESOS SUELOS COMO ACRISOLES VÉRTICOS. MENCIONA TAM

BIÉN PARA DICHO MUNICIPIO SUELOS DÉBILMENTE DESARROLLADOS QUE 

APARECEN EN LAS LADERAS FUERTES. POCA PROFUNDIDAD Y ABuNDANTE 

PEDREGOSIDAD LOS UBICA DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN FAQ~UNESCQ_ 

COMO CAMBISOLES EUTRICOS, EN ALGUNOS CASOS ASOCIADOS CON LUVl 

SOLES CRÓMICOS, 

IJI.4 ORDENES INCEPTISOL, MOLISOL Y ULTISOL DE LA ZONA DE E~ 
TUDIO. 

INCEPTISOL 

Lo~ INC~PTISOLES. SON SUELOS INMADUROS QUE TIENEN RAS~
GOS DE PERFILES EXPRESADOS MÁS DÉBILMENTE QUE EN LOS SUELOS -

MADUROS Y QUE CONSERVAN CIERTA SEMEJANZA CON EL MATERIAL ORI

GINAL. 

AUNQUE MUY DISTRIBUIDOS EN EL MUNDO, BAJO UNA GAMA so~ 

PRENDENTE DE REGÍMENES AMBIENTALES Y SOBRE UN ESPECTRO COMPLf 

JO DE MATERIAL ORIGINALES, LOS INCEPTISOLES TlENEN RASGOS QUE 

INDICAN FALTA DE MADUREZ EDAFOLÓGICA, EN MUCHOS CASOS LA DI

RECCIÓN DEL DESARROLLO DE SUELOS ES EVIDENTE Y-SE PUEDE PREDf 

CIR QUE ALGUNOS [NCEPTISOLES SE CONVERTIRÁN FINALMENTE EN ÜL

TISOLES O ALFISOLES, ETC,, ALGUNOS !NCEPTISOLES ESTÁN EN EQUl 

LIBRIO ~ON SU AMBIENTE Y NO "MADURARÁN" HASTA QUE ESE AMBIEN

TE CAMBIE, 

. No EXISTE NINGÜN PROCESO EDAFOGENÉTICO, CON EXCEPCIÓN~ 
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DE LA LIXIVIACIÓN, QUE SE APLIQUE A TODOS LOS MIEMBROS DEL Ü~ 
DEN, QUIZÁ SEA MÁS CORRECTO DECIR QUE VIRTUALMENTE TODOS LOS 

PROCESOS EDAFOGÉNICOS PARTICIPAN EN FORMA ACTIVA HASTA CIERTO 

PUNTO, EN LOS PERFILES DE !NCEPTISOLES,SIN QUE PREDOMINE NIN
GUNO DE ELLOS. <BuoL· 1981), 

JACKSON (1964) HA SEÑALADO QUE EL ALOFANO UN PRODUCTO_ 

COMÚN DE LA INTEMPERIZACIÓN DE LAS CENIZAS VOLCÁNICAS, SE co~ 
BINA CON HUMUS PARA FORMAR MATERIALES RESISTENTES DE COLOR 

OBSCURO. Los SUELOS QUE CONTIENEN GRANDES CANTIDADES DE ESTE 
MATERIAL TIENEN BAJAS DENSIDADES DE MASA Y NO SE CONFORMAN 

LAS CATEGORÍAS CLÁSICAS DE LOS SUELOS ZONALES; EN GENERAL SON 
Los SUELOS ANDO o LOS ANDEPT DE NUEVO SISTEMA DE CLASIFICA- -

CIÓN. Isas SUELOS SE CARACTERI~AN POR LA FORMACIÓN DE COMPL~ 
Jos ESTABLES DE HUMUS y MATERIAL DE CENIZAS VOLCÁNICAS. 

Los.MATERIALES ORIGINALES CUARZOSOS, QUE SE PRESENTAN_ 

Y LA FORMACIÓN DE HORIZONTES ESPÓDICOS BAJO LA PODZOLIZACIÓN_ 

. SON. APROPIADOS PARA LA GÉNESIS DE !NCEPTISOLES EN OTROS LUGA
RES LA CUARCITA Y LAS PIEDRAS ARENOSAS SILiCICAS PROPORCIONAN 

CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE INCEPTISOLES. <BuoL 1981). 

MOLISOLES 

CASI TODOS LOS SUELOS CON SUPERFICIE PROFUNDA, OSCURA_ 

Y RELATIVAMENTE FÉRTIL (EPIPEDÓN MÓLICO) SE FORMAN BAJO VEGE
TACIÓ~ DE PASTIZALES, ENTRE LAS EXCEPCIONES SE INCLUYEN MOLi 

SOLE? ·CON MAL DRENAJE PERTENECIENTES A LOS BOSQUES DE MADERA_ 
DÜRA--DE LAS TIERRAS BAJAS, ALGUNOS SUELOS FORESTALES CAFÉS 
CON BUEN DRENAJE Y UNOS CUANTOS SUELOS DE OTROS.ÓRDENES. 

LA MELANIZACIÓN ES.EL PROCESO DE OSCURECIMIENTO DE LOS 
SUELOS POR LA ADICIÓN Y DEGRADACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS,
ES EL PROCESO PREDOMINANTE DE LOS MOLISOLES. <BuoL 1981). 
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EL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE 
LOS 20º 13' V 20º 25' DE LATITUD NORTE V 98º 00' Y 97º 45' DE 
LONGITUD OESTE, 

EXISTEN VARIOS LUGARES COMUNICADOS SOLAMENTE POR AVIO
NETAS O CAMINOS DE HERRADURA, EN LOS CUALES ADEMÁS DE OTROS -
LUGARES MEJOR COMUNICADOS· E INTEGRADOS AL SISTEMA SOCIAL, LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIP~L ES LA AGRICULTURA. PREDOMINANDO 
EL CULTIVO DE CAFÉ Y PECUARIA, 

IV.2 MORFOLOGIA 

EL TERRITORIO DEL ESTADO DE PUEBLA SE EXTIENDE EN EL -
EXTREMO SURESTE DE LA ALTIPLANICI~ MEXICANA ASi COMO EN EL O~ 
CLIVE SUR DEL SISTEMA VOLCÁNICO TRANSVERSAL, EL ESTADO DE 
PUEBLA TIENE ·uNA EXTENSIÓN DE 33.995 KM2·. Su MAYOR DI.MENSIÓN 
EN LINEA RECTA, NORTE-SUR TIENE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 
328 KM; LA PARTE MÁS ~STRECHA QUE CONSTITUYE LA PORCIÓN CEN-
TRAL DEL ESTADO EN LÍNEA, ESTE-OESTE, TIENE UNA LONGITUD APRQ 
XIMADAMENTE DE 32 KM, EL TERRITORIO POBLANO SE LOCALIZA EN-
TRE LOS 18º 10' Y 20º 25' DE LONGITUD NORTE Y ENTRE LOS 97º 
18' ~ 99º 04' DE LONGITUD OESTE DEL MERIDIANO DE GREENWICH, 

EL ESTADO DE PUEBLA SE ENCUENTRA RODEADO POR SISTEMAS 
MONTAÑOSOS MUY IMPORTANTES QUE INFLUYEN NOTABLEMENTE EN SU 

. MORFOLOG1A, AL NORTE V AL ESTE SE ENCUENTRA LIMITADA POR LA_ 
SIERRA MADRE ORIENTAL, AL SUR POR LA PARTE NORTE DE LA MIXTE
CA BAJA V AL OESTE POR LA SIERRA NEVADA, 

LA SIERRA NORTE o SIERRA DE PUEBLA. ES .PARTE DE LA S1~ 
.RRA MADRE ORIENTAL, QUE SE EXTIENDE EN LA ZONA NORTE DEL EsT~ 
DO, DESDE HUACHINANGO HASTA TEZIUTLÁN, LIMITANDO LA LLANURA -
COSTERA DEL GOLFO DE MÉXICO, ESTA SIERRA ES NOTABLE POR SU -

.. ESCABROSIDAD, POR SUS PROFUNDAS DEPRESIONES V POR SUS NUMERO
SOS SAL TOS Y CASCADAS, 
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IV DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA 

IV.l LOCALIZACION 

EL ESTADO DE PUEBLA SE ENCUENTRA RODEADO DE LAS SI
GUIENTES ENTIDADES FEDERATIVAS QUE LO LIMITAN: EL ESTADO DE -
VERACRUZ POR EL NORESTE, NORTE Y ESTE: LOS ESTADOS DE 0AXACA_ 
POR EL SUR y LOS DE MORELOS. México E HIDALGO POR EL OESTE. -
EL ESTADO DE TLAXCALA ES UNA PÉQUEÑA ENTIDAD QUE SE HALLA EN
CLAVADA O METIDA DENTRO DEL TERRITORIO POBLANO QUEDANDO CASI 
RODEADO POR ESTE_ EN LA ZONA CÉNTRICA OCCIDENTAL DE SU COMPRE~ 
S!ÓN, 

LA CUENCA DE X!COTEPEC DE JUÁREZ SE ENCUENTRA UBICADA_ 
EN LA REGIÓN NATURAL CONOCIDA COMO REGIÓN DEL DECLIVE DEL GOL 

1 -

FO EN LAS ESTRIBACIONES DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA POR LO -
TANTO ESTÁ SITUADA EN UNA REGIÓN, QUE SE CARACTERIZA POR SUS 
PROFUNDAS DEPRESIONES, NOTABLE ESCABROSIDAD Y NUMEROSOS SAL-
TOS Y CASCADAS, 

LA CUENCA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ COMPRENDE 14 MUNICI-
PIO~ DE PUEBLA QUE BÁSICAMENTE CONSTITUYEN LA SIERRA DEL ~IS
MO NOMBRE. 3 MUNICIPIOS DE'HIOALGO y 5 DE VERACRUZ, 

LA CUENCA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ COMPRENDE 22 MUNICI-
PIOS DE LOS CUALES VILLA JUÁREZ V ZIHUATEUTLA FUERON LOS MUNl 
CIPIOS QUE SE MUESTREARON, 

VILLA JuÁREZ se ENCUENTRA LOCALIZADA ENTRE LOS PAR1'LE
LOS 20º 15' Y 20º 30' DE LATITUD, NORTE Y LOS MERIDIANOS gg~{;.--
00' Y 98º 45' DE LONGITUD OESTE, 
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DE MICA PERO SE TRATA PROBABLEMENTE DE RESIDUOS DE MINERALES_ 
PRIMARIOS INTEMPERIZADOS DE MODO INCOMPLETO, QUE TIENDEN A 
PREDOMINAR EN LAS FRACCIONES DE LIMO V ARCILLA GRUESA QUE .EN 
LAS DE ARCILLA MÁS"FINA, (BUOL 1981), 

l 

AUN CUANDO LA LIXIVIACIÓN AMPLIA DE LOS ULTISOLES PRO-
VOCA UNA ELIMINACIÓN CONSIDERABLE DE LAS BASES, SU CONCENTRA
CIÓN DISMINUYE CON LA PROFUNDIDAD, SUGIERE QUE EL BIOCICLAJE_ 
CONTRARRESTA CON ÉXITO EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN, 

Los ÜLTISOLES SE HAN CLASIFICADO CON MAYOR FRECUENCIA_ 
COMO SUELOS LATERÍTICOS CAFÉ ROJIZO O PODZÓLICOS AMARILLO RO
JIZO, 
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LA ELUVIACIÓN Y LA ILUVIACIÓN~ APARTE DE SU PARTICIPA
CIÓN EN LA MELANIZACIÓN REALIZAN EL MOVIMIENTO DESCENDENTE Y 
LA PRECIPITACIÓN DE LA ARCILLA CON MATERIALES ORGÁNICOS Y ÓX.!_ 
DOS DE HIERRO EN LOS ARCILLANES, Y ÓXIDO DE HIERRO EN LA.S CO)'i 

. CREC 1 ONES, 

EN GENERAL LOS MOLISOLES SE CONSIDERAN COMO LOS SUELOS 
QUE TIENEN EPIPEDONES MÓLICOS, AUN CUANDO ES CIERTO QUE TO-
DOS LOS MOLISOLES TIENEN EPIPEDONES MÓLICOS, LA PRESENCIA DE 
UNO DE ELLOS NO HACE QUE UN SUELO SE CLASIFIQUE AUTOMÁTICAME)'.'! 
TE COMO MOLISOL, 

UL TI SOLES 

EN ZONAS TROPICALES, LOS ULTISOLES ESTÁN COMUNMENTE EN 
LAS SUPERFlCIES MÁS JÓVENES, MIENTRAS QUE LOS ÜXISOLES ASOCIA 
DOS OCUPAN POSICIONES MÁS ESTABLES EN EL TERRENO, EN LAS RE
GIONES EN QUE LOS ULTISOLES ESTÁN ASOCIADOS A ALFisoLES, LOS_ 
ULTISOLES SE ENCUENTRAN EN LOS TERRENOS MÁS ESTABLES. 

EN LA FORMACIÓN DE LJLTISOLES PARTICIPAN VARIOS PROCE-
SOS Y DIVERSAS REACCIONES INDIVIDUALES. Me CALES (1959) ANA
LIZÓ LA FORMACIÓN DE LOS SUELOS PODZÓLICOS DE MAL DRENAJE AMA 
RlLLO ROJIZO, QUE SE RECONOCEN EN LA ACTUALIDAD .COMO ULTISO-
LES~ LA LIXIVIACIÓN AMPLIA ES UN REQUISITO PREVIO Y TIENEN -
LUGAR DURANTE UNA PARTE IMPORTANTE DE CADA AÑO, LA TEMPERATQ 
RA DEL SUELO ES UN CRITERIO DE DIAGNÓSTICO DEL ÜRDEN DE LOS -
LJLTISOLES, CUANDO HAY TEMPERATURAS DE ESTA MAGNITUD QUE SE -
COMBINA CON UNA FUERTE LIXIVIACIÓN DURANTE UN PERÍODO DADO EL 
RESULTADO ES UNA ALTERACIÓN RÁPIDA Y BASTANTE COMPLETA DE LOS 
~INERALES INTEMPERiiABLES~EN ÓXIDOS Y ARCILLAS, EL RESULTADO 
ES. UNA SERIE DE MINERALES ARCILLOSOS QUE ES ESTABLE BAJO EL -
AMBIENTE NORMAL, EN LA SERIE PREDOMINAN LA ·CAOLINITA, ASO-
CIADA CON GIBSITA Y ARCILLAS DE INTERGRADUACIÓN DE CLORITA Y 
VERMICULJTA, POR LO COMÚN SE ENCUENTRAN CANTIDADES MENORES -
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LA ALTITUD DE LA SIERRA VARÍA DE l,QQQ A 3,QQQ M. LA 

PARTE ORIENTAL DEL ESTADO ESTÁ FORMADA POR LA SIERRA DE QuI-

MIXTLÁN, LA SIERRA DE ZONGOLICA y LA SIERRA DE Axuxco QUE SON 

PARTE DE LA SIERRA MADRE ÜRIENTAL, DESTACÁNDOSE ENTRE LA SIE

RRA DE QurMIXTLÁN y LA SIERRA NEGRA, EL Pico DE ÜRIZABA QUE -

FORMA PARTE DEL LÍMITE ENTRE PUEBLA Y VERACRUZ. 

AL OCCIDENTE SE ENCUENTRA LA SIERRA NEVADA QUE FUÉ ED.!_ 

FICADA POR EMISIONES DE LAVA QUE SURGIERON A TRAVÉS DE LAS C~ 

LIZAS PLEGADAS QUE AFLORAN, A TRECHOS, EN LA LADERA SUR DEL -

POPOCATÉPETL, 

LAS EMISIONES FUERON SUCESIVAMENTE DE .DACITAS, QUE FO! 

MAN LOS PICOS DE LA PARTE CENTRAL DE LA SIERRA NEVADA, PAPAYO, 

TLÁLOC, TELAPÓN; DE ANDESITAS QÜE FORMAN EL lZTACCiHUATL·Y EL 

POPOCATÉPETL QUE ES UNO DE LOS MÁS JÓVENES DE LA SIERRA Y POR 

ÚLTIMO, DE BASALTOS ARROJADOS EN GRAN CANTIDAD POR PEQUEÑOS -

CONOS DE FORMACIÓN RECIENTE, SITUADOS AL PIE DE LA SIERRA, 

UN FENÓMENO NOTABLE ES LA COEXISTENCIA DE LAS ERUPCIO~ 

NES ANDESiTICAS ARROJADAS POR LOS GRANDES CONOS Y LA EFUSIÓN_ 

ABUNDANTE DE LAVAS BASÁLTICAS EMITIDA~ POR LOS PEQUEÑOS VOL-

CANES SITUADOS EN SUS LADERAS, LA PRIMERA TUVO CARÁCTER EXPLQ 

SIVO Y ES POR ESTO QUE LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL CLÁSTICO AN
DESÍTICO SE INTERCALAN EN ALGUNAS REGIONE·s CON MALPAÍS BASÁL

TICO FORMADO POR ERUPCIONES RELATIVAMENTE TRANQUILAS, 

LA SIERRA NEVADA FORMA PARTE DEL SISTEMA VOLCÁNICO 

TRANSVERSAL, EL CUAL ATRAVIESA LA REPÚBLICA MEXICANA CON UNA 

DIRECCIÓN OESTE ESTE; PARTE SE EXTIENDE DE NORTE A SUR, AL Of 

CIDENTE DEL VALLE DE PUEBLA, TIENE UNA EXTENSIÓN DE MÁS DE 

100 KM Y ES UN GRAN ALINEAMIENTO DE RELIEVE CONTINUO, (AGUl

LERA Y FUENTES 1972), 

De NORTE A SUR SE LOCALIZAN SUS VOLCANES PRINCIPALES:

EL TLÁLOC DE 4,150 M DE ALTITUD: EL PAPAGAYO Y EL TECAMAC; EL 
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L1EVES VOLCÁNICOS A SU ALREDEDOR, ESTE VOLCÁN ESTÁ FORMADO -

. POR ANtiES!TAS DE H!PERSTENA. OBSERVÁNDOSE EN .ALGUNAS PARTES -

OBSIDIANA NEGRA. 

EL Pico DE ÜRIZABA. JUNTO coN EL PoPocATÉPETL Y EL NE

VADO DE TOLUCA. SE FORMARON POR ERUPCIONES DE TIPO ESTROMBO-

L lANO Y SUS EDIFICIOS ESTÁN COMPUESTOS PRINCIPALMENTE DE CENI 

ZAS. ARENA. TOBAS. LAP!LLL. PERO DE ESCASAS CORRIENTES DE LA
VA, 

PoPOCATÉPETL. Es EL VOLCÁN MÁS JÓVEN DE LA SIERRA NE

VADA. SU CRÁTER ES ELÍPTICO DE 580 M EN SU EJE MENOR Y 750 M 

EN SU EJE MAYOR, EN EL FONDO DEL CRÁTER SE ENCUENTRAN CAPAS 

DE ROCAS TRAQUÍTICAS MUY COMPACTAS, BASALTOS, ESCORIAS PORO-

SAS CARGADAS DE ÓXIDO DE HIERRO Y ABUNDANTES DEPÓSITOS DE AZU 

FRE, 

Es UN VOLCÁN POLIGENÉTICO O ESTRATIFICADO.DE CORRIEN-

TES DE LAVA Y BRECHA. TOBAS, ARENA Y CENIZAS, 

EL LÍMITE DE LAS NIEVES VARÍA CON LA ORIENTACIÓN Y LA 

ÉPOCA DEL AÑO. AL SUR PRESENTA MENOS NIEVE LA CUAL EN VERANO 

DESAPARECE POR COMPLETO DEJANDO VER CAPAS DE CENIZA, 

lZTACCÍHUATL. EN ESTE VOLCÁN SE DISTINGUEN DE NORTE A 

SUR 3 ~LTURAS; LA CABEZA, CON 5.146 M DE ALTITUD; EL PECHO 

CON 5,386 Y LOS PIES tON 4.740 M, 

EL lZTACCÍHUATL TUVO SU ORIGEN A FINES DEL MIOCENO: SU 

MASA ESTÁ FORMADA POR CAPAS DE LAVA ANDESÍT!CA DE HORNBLENDA_ 

E H!PERSTENA SOBRE.UN NÜCLEO DE DAC!TAS ALCANZANDO LAS ANDESf 

TAS UN GRAN ESPESOR. Sus APARATOS CRATERIFORMES POR DONDE Tg 

VIERON LUGAR LAS ERUPCIONES HAN DESAPARECIDO, 

DESPUÉS DE QUE CESÓ SU ACTIVIDAD HUBO UNA GRAN ACUMUL~ 
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lZTACCÍHUATL, CON 5,386 Y EL POPOCATÉPETL, CON 5,400 M, (AGUl 
LERA Y fUENTEi 1972), 

LAS ERUPCIONES QUE DIERON ORÍGEN A LA FORMACIÓN DE LA 

SIERRA NEVADA EMPEZARON EN EL MIOCENO, CONTINUARON EN EL PLIO 

CENO Y HASTA NUESTROS TIEMPOS, PERO EN ESTOS SOLAMENTE CON UN 

CARÁCTER EXPLOSIVO QUE CONTRIBUYE POCO A LA FORMACIÓN DEL RE
Ll EVE, 

LAS PRIMERAS ERUPCIONES FUERON DE DAC!TAS, DESPUÉS DE 

ANDESITAS.QUE SE ABRIERON PASO A TRAVÉS DE LAS GRIETAS DE LOS 

PLIEGUES DE LAS CAPAS SUBYACENTES DEL (RETÁCICO, MAS TARDE T~ 

VIERON LUGAR LAS ERUPCIONES POR CHIMENEAS ESTRECHAS, SIENDO -

UNA DE ELLAS EL POPOCATÉPETL, ESTE HA EMITIDO CORRIENTES DE 

LAVA BASÁLTICA QUE PUEDEN OBSERVARSE EN SUS FALDAS SURORIENT~ 

LES. 

LA ~RESENCIA DEL POPOCATÉPETL HA MODIFICADO LA EROSIÓN 

INDIVIDUAL DEL lZTACCÍHUATL. LA FORMACIÓN DE LAS MONTAÑAS EN 

LA REPÚBLICA riEXICANA HA OBEDECIDO A PODEROSOS ESFUERZOS TAN

GENCIALES DE PLEGAMIENTOS Y OTROS DE FALLAMIENTO, ORIGINADOS_ 

EN PARTE POR LA PRESIÓN DEBIDO AL ESPESOR DE ANTIGUOS SEDIME~ 

: TOS O.EL (RETÁClCO, (AGU !LERA Y FUENTES 1972), 

EL MODELO DEL PRINCIPIO DEL TERCIARIO ES LA BASE DEL -

RELIEVE ACTUAL Y LA FRACTURA QUE DIÓ ORÍGEN AL lZTACCÍHUATL -

FUE ACTIVA ANTES DE LA ERUPCIÓN DEL POPOCATÉPETL PERO SE EN-

CUENTRA EN LA MISMA DIRECCIÓN DE ÉSTE, 

·LAS ELEVACIONES MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO DE PUEBLA -

SON LAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

'Pico DE ÜR!ZABA o CITLALTÉPETL. Es EL VOLCÁN DE MAYOR 

ELEVACIÓN EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y TIENE UNA ALTITUD DE 

5~747 M, SU FORMA SE ACERCA A LA CÓNICA ELÁSTICA Y SU CUMBRE 

SIEMPRE ESTÁ NEVADA. PRESENTA UN GRAN NÚMERO DE PEQUEÑOS RE-
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CIÓN DE ESTRATOS SEDIMENTARIOS EN LAS ZONAS BAJAS, DEBIDO A -

LA DENUDACIÓN, PUES LA EROSIÓN Y LAS GLACIACIONES NO SÓLO AT~ 
CARON LA CIMA SINO QUE HAN FORMADO TAMBIÉN GRANDES BARRANCAS, 

LA MALINCHE. Es UN VOLCÁN APAGADO y DENUDADO. Su CI

MA TIENE FORMA DE CRESTA DENTADA, CON VARIOS PICOS Y LA DEL -

LADO SUR PRESENTA UNA EMINENCIA LLAMADA ARENAL DEL SOL. 

TIENE UNA ALTITUD DE 4.461 Y SUS FALDAS SE EXTIENDEN -
SOBRE UN GRAN ALTIPLANO .A 134 KM A SU ALREDEDOR. 

EN LOS 3 SISTEMAS OROGRÁFICOS, SE LOCALIZAN OTRAS ELE
VACIONES DE MENOR IMPORTANCIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, LA PRQ 
LONGAC!ÓN DE LA SIERRA MADRE ÜR!ENTAL, EN LA SIERRA NORTE, 

LAS SIERRAS DE TEZIUTLÁN, TLATLAQU!TEPEC, ZACAPOAXTLA, TETE-
LA, CHIGNAHUAPAN, ZACATLÁN, HUACH!NANGO, EN DONDE SE PRESEN-

. TAN CIMAS ELEVADAS Y GRANDES DEPRESIONES QUE HACEN DE ESTA Rs 
GIÓN UNA ZONA MUY ABRUPTA Y ESCARPADA. 

AL. NORO~STE DE LA SIERRA DE SALTEPEC, LA TOPOGRAFÍA 

PLANA PERSISTE CON VALLES COMO LA DE VALSEQUILLO, PUEBLA Y Ts 
PEACA, INTERCEPTADAS HACIA EL SUR POR LA SIERRA DE TENTZO. 

LA SIERRA NEVADA FORMA EL SEGUNDO SISTEMA OROGRÁFICO Y 

LIMITA AL ESTADO POR EL ÓCC!DE.NTE, 

AL SUR DEL ESTADO SE LOCALIZA EL TERCER SISTEMA ORO-
GRÁFICO LLAMADA MIXTEEA BAJi, 

LA REGIÓN MONTAÑOSA SE ACENTÚA EN EL VALLE DE MATAMO-
ROS Y· CHIAUTLA CON MUCHAS ELEVACIONJ:$, ENTRE LOS QUE SOBRESA

LE EL CERRO DEL EJE. 

POR LA PARTE SURORIENTAL DEL VALLE DE PUEBLA SE PROLO~ 
GALA. SIERRA DE TENTZO CON LOS CERROS DE 2UAPILLI, DE 2,354 M 

DE ALTITUD. 
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POR EFECTO DEL LEVANTAMIENTO DE LOS DOS SISTEMAS MONTA 

ÑOSOS QUE SE HALLAN AL NORTE Y AL SUR DEL ESTADO QUEDÓ SUSPE~ 

.DIDO ENTRE ELLOS Y A UNA GRAN ALTURA, UNA EXTENSA ALTIPLANl-

CIE LA LLAMADA MESETA POBLANA, QUE ES UNA PROLONGACIÓN DE LA 

ALTIPLANICIE MEXICANA SITUADA ENTRE LAS SIERRAS MADRE ÜR!EN-

TAL Y Ü.CCIDE¡("¡TAL QUE CORREN PARALELAS A LOS LITORALES DEL Gob_ 
FO Y DEL PACÍFICO, RESPECTIVAMENTE, DICHA ALTIPLANICIE MEXI

CANA ESTÁ LIMITADA AL SUR POR EL SISTEMA VOLCÁNICO TRANSVER-

SAL; 

Así LA MESETA POBLANA ESTÁ COMPRENDIDA ENTRE LOS BLO-

QUES MONTAÑOSOS DEL NORTE Y DEL SUR Y LOS ALTOS RELIEVES DEL 

EST~ Y OESTE, INCLINANDO SU PLANO HACIA LA REGIÓN MERl~IONAL 

QUE ES HACIA DONDE DRENAN PRINCIPALMENTE SUS RÍOS, 

FINALMENTE AL SUR DEL ESTADO LIMITADO POR LA MIXTECA -

BAJA SE ENCUENTRA EL VALLE DE ACATLÁN Y ENTRE LAS SIERRAS DE 

ZONGOLICA Y DE ZAPOTITLÁN, EL VALLE DE TEHUACÁN.. (AGUILERA -
1972). 

IV.3 HIDROLOGIA · 

LA SINGULAR SITUACIÓN DEL SUELO POBLANO SOBRE MASAS 
MONTAÑOSAS QUE FORMAN DOS GRANDES CUESTAS DESCENDENTES.Y DOS 

LATERALES ASCENDENTES DANDO ORIGEN A UN FUERTE CERCO QUE CIR

CUNDA LA LLANURA, DETERMINA LOS DECLIVES POR DONDE SE VIERTEN 

LAS AGUAS FLUVIALES DE MANERA QUE UNAS TIENEN SU CURSO HACIA_ 

. EL EXTERIOR DEL ESTADO Y OTRAS SE DIRIGEN AL INTERIOR DE ÉL.

DE LOS PRIMEROS LOS QUE CORREN POR LAS PENDIENTES DEL NORTE Y 

ESTE, DESCIENDEN HASTA LLEGAR .AL GOLFO DE MÉXICO Y LOS QUE B~· 
JAN CON DIRECCIÓN AL SUROESTE SE UNEN EN UNA SOLA CUENCA PARA 
ARROJARSE AL. PACÍFICO. DE LOS SEGUNDOS O SEA LAS AGUAS QUE -

DESCIENDEN AL INTERIOR DEL ESTADO UNAS SE ESCURREN POR LA PE~ 
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PLANICIE POR EL DECLIVE ORIENTAL DE LA SIERRA NEVADA, 
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POR LO TANTO HAY EN EL ESTADO DOS VERTIENTES EXTERIO-

RES Y DOS INTERIORES, SIENDO LOS PRIMEROS DE MÁS IMPORTANCIA_ 

QUE LOS SEGUNDOS POR LO CUAL SE CARACTERIZA PUEBLA COMO UN E! 
TADO DE DOBLE VERTIENTE, 

DISTÍNGUESE EN LAS SERRANÍAS DEL ESTADO CUATRO ESPINA

ZOS PROLONGADOS O GRANDES ARISTAS MONTAÑOSAS QUE DETERMINAN -

EL PRINCIPIO DE LAS VERTIENTES, PUESTO QUE AHÍ NACEN LOS RÍOS 

QUE POR ELLOS SE DESBORDAN, SE SUBDIVIDE COMO SIGUE: VERTIEN

TE EXTERIOR DEL GOLFO SE COMPONE DE TRES CUENCAS HIDROGRÁFl--

" CAS DEL NORTE, DEL ESTE Y DEL SURESTE, Y LA VERTIENTE EXTE- -

RIOR DEL PACÍFICO CONSTITUÍDA POR UNA SOLA CUENCA QUE ES LA -

MÁS GRANDE DEL EsTADO. 

LAS VERTIENTES INTERIORES SON LA DEL ESTE Y DEL OESTE, 

DISTINGUIÉNDOSE EN QUE LA PRIMERA DEJA CAER SUS AGUAS A UNA -

CUENCA CERRAD~ QUE NO LE PERMITE SALIDA ALGUNA, PERDIÉNDOSE -

EN LA CAPA ARENOSA DEL SUELO POR EFECTO DE LA FILTRACIÓN, Y -

LA SEGUNDA O SEA LA DEL OESTE HACE QUE SUS CORRIENTES .AFLUYAN 

SU CAUDAL AL GRAN COLECTOR DEL ATOYAC, 

Ríos PRINCIPALES DE PUEBLA. FORMAN LA CUENCA DE CAPT~ 

CIÓN EN LA VERTIENTE DEL NORTE, LOS RÍOS: PANTEPEC, CAZONES Y 
NECAXA QUE SURCAN El EX DISTRITO DE HUACHINANGO: LOS- RÍOS AJ~ 
JALPAN y SAN PEDRO QUE ATRAVIESAN EL MUNICIPIO DE ZACATITLÁN, 

PROCEDENTE El PRIMERO DEL EX DISTR1TO DE ALATRISTE: El RÍO 

ZEMPO'ILA QUE RIEGA PRINCIPALME-NTE EL DE TETELA: EL RÍO APULCO . -
QUE TIENE UNA PROFUNDIDAD Y LARGA DEPRESION PASA POR LOS ANTl 

GUOS DISTRITOS DE ALATRISTE, SAN JUAN DE LOS LLANOS, TETELA,

ZACAPOAXTLA Y TLACUILOTEPEC Y LOS RÍOS DE (EDRO-VIEJO Y MARÍA 

DE LA TORRE QUE CORREN EN TERRITORIO DEL EX DISTRITO DE TEZIQ 
TLÁN, 
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YA FUERA DEL ESTADO AL RÍO PANTEPEC SE UNEN CON EL V1-

NASCO PARA FORMAR EL RÍO TUXPAN; LOS RÍOS NECAXA, AJAJALPAN,

ZEMPOALA Y APULCO Y LOS RÍOS DE SOLTERO Y MARÍA DE LA TORRE.

SUMAN SU CAUDAL CON EL DE NAUTLA QUE COMO LOS ANTERIORES CRU

ZA EL ESTADO DE VERACRUZ Y DESAGUA EN EL GOLFO DE MÉXICO. 

IV.4 GEOLOGIA 

LA CAPA TERRESTRE EN EL ESTADO DE PUEBLA PROCEDE DE LA 

ERA PRIMITIVA O AZOICA A JUZGAR POR EL MACIZO ARCAICO COMPUE~ 

TO DE ROCAS GENEISICO-GRANÍTICO DESCUBIERTOS EN ALGUNOS LUGA

RES DE LA MIXTECA ABARCANDO UNA ZONA DE LA REGIÓN MERIDIONAL_ 

DE PUEBLA, DEL ESTADO DE ÜAXACA, FUERZAS EXPANSIVAS INTERIO-

RES OCASIONARON SUCESIVOS LEVANTAMIENTOS QUE DIERON LUGAR A -

LA FORMACIÓN DE CAPAS SEDIMENTARIAS DE LA ERA PRIMITIVA O PA

LEOZOICA (ESQUISTOS, PIZARRAS, CUARZOS, ETC,) HASTA EL PERÍO

DO JURÁSICO DE LA ERA MESOZOICA EN QUE PREDOMINARON LOS TERRI 

NOS ~ALCÁREOS OLÍTICOS COMPACTOS Y OTROS. UN EXTENSO MAR CU

BRIÓ EN SEGUIDA ESA COSTRA CUYA AGUA DISOLVIÓ LAS CALIZAS QUE 

DIERON POR RESULTADO LA FORMACIÓN DE LOS ESTRATOS CRETÁCEOS -

QUE EN DISTINTOS LUGARES CONTIENEN FÓSILES -AMONITAS, TRILOBl 
TES, ETC,-, ASÍ COMO CONCHAS Y CORALES, (FRANCO 1941), 

AL COMENZAR EL TERCIARIO, SE ALZÓ A GRAN ALTURA EL 

SUELO CRETÁSICO CUYAS CAPAS LLEGARON A FORMAR ALGUNAS EMIMEN

CIAS DEL TENZO. TECAMACHALCO, XocHITLÁN. ETC •• y ALGUNOS TE-

RRENOS QUEBRADOS COMO LOS DE TECALI. TEPECALI, TEPEXIJ TEPEA

CA Y OTROS QUE SON DE ESTRUCTURA CALIZA, LAS CAPAS CALCÁREAS 

DEL NORTE NO PUDIERON QUEDAR SUSTRAIDAS A ESE LEVANTAMIENTO Y 

DE AHÍ ES QUE SE OBSERVAN EN TODA AQUELLA SERRANÍA HUACHINAN
GO, Z.ACATLÁN, TETELA, ZACAPOAXTLA, HASTA TEZIUTLÁN, GRANDES -

MASAS ELEVADAS Y DEPRIMIDAS DE NATURALEZA CALCÁREA. 

EN EL MIOCENO y PLIOCENO DEL PERÍODO TERCIARIO y EN ~I 
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GUIDA DE LOS LEVANTAMIENTOS OROGÉNICOS MANIFESTÁNDOSE LAS AC

TIVIDADES VOLCÁNICAS APARECIENDO EL POPOCATÉPETL E lZTACCÍ- -

HUATL CON LAS DEMÁS ALTURAS QUE FORMAN LA SIERRA NEVADA POR -

EL OESTE, LA MALINTZIN AL CENTRO Y EL CITLALTÉPETL AL ESTE 

DEL ESTADO, LEVANTANDO LA MESETA Y ENCERRANDO ENTRE ELLOS UN 

GRAN LAGO O MAR CUYAS AGUAS DESMENUZARON LAS ROCAS SILICOSAS_ 

O CUARZOSAS Y CUBRIERON CON ESAS PARTÍCULAS EL FONDO, AL VE

RIFICARSE DICHO LEVANTAMIENTO LAS AGUAS POR EFECTO DE LA PE-

SANTEZ SE ESCURRIERON HACIA LAS PARTES MÁS BAJAS PRÓXIMAS YEN 

DO A DEPOSITARSE EN EL VALLE DE ATLIXCO, EN LOS DE TEPEACA, -

EL PALMAR Y VALSEQUILLO QUE HOY PRESENTAN UN SUELO ARENOSO DE 
CONS 1 DERABLE ESPESOR, ( fRANCO, 1941), 

LAS ZONAS DE ESTUDIO SE CARACTERIZAN POR SER UNA ÁREA 

DE INTENSA ACTIVIDAD VOLC~NICA CORRE~PONDIENTE AL MESOZOICO Y 

AL CENOZOICO, PARA EL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ LE CORRESPON 

DE FORMACIONES PERTENECIENTES A LOS PERÍODOS CRETÁCICO INFE-

RIOR Y JURÁSICO SUPERIOR, 

(RETÁCICO INFERIOR. ESTA UNIDAD AFLORA PRINCIPALMENTE 

EN LA PORCIÓN SUROESTE -OEL ÁREA EN DONDE TIENE UNA EXPRESIÓN 

MORFOLÓGICA DE M.ONTAÑAS ALTAS, ESCARPADAS Y DIS.ECTADAS POR 

PROFUNDOS CA~ONES. si ESTRATIGRAFÍA VARÍA DE MEDIANA A GRµESA. 

CON BANDAS Y NÓDULOS DE PEDERNAL DE COLORES NEGROS Y ÁMBAR DE 

ESPESOR DE 10 CM DISTRIBUIDOS EN FORMA IRREl-ULAR, LA CALIZA_ 

PRESENTA TOPOGRAFÍA CÁRSTICA EN LA UNIDAD SE E~CUENTRAN RES

TOS FÓSILES, ALGUNOS HEMATIZADOS DE OSTRACODOS, AMONITAS Y Ml 

CROFÓSILES. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA GEOGRAFICA E 

INFORMATICA> • 

. CRETÁCICO SUPERIOR, ESTA SECUENCIA ESTÁ EXPUESTA EN -

LA PORCIÓN SUROESTE, AL IGUAL QUE LAS DEMÁS UNIDADES MESOZOI

CAS, EN DONDE TIENE UNA EXPRESIÓN MORFOLÓGICA DE SIERRAS CON_ 

LADERAS DE PENDIENTES MENORES DE 30º, ESTA SECUENCIA CALCÁ-
REA-ARCILLOSA ESTÁ CONSTITUÍDA POR BIOMICRITAS, CALIZAS ARCI-
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LLOSAS Y LUTITAS EN ESTRATOS DELGADOS CON ESPESORES QUE YA- -
RÍAN ENTRE 3 Y 25 CM, LA SECUENCIA TIENE UNA SUPERFICIE FRE~ 
CA. UN COL6R GRIS CON TONOS AZULES Y VERDES, MIENTRAS QUE EN 
SUPERFICIES INTEMPERIZADAS PRESENTA COLOR OCRE, LA UNIDAD 
PRESENTA BANDAS Y NÓDULOS DE PEDERNAL NEGRO Y CONTIENE HORl-
ZONTES CON RADIOLARIOS, 

JURÁSICO SUPERiOR,- EsTÁ EXPUESTA EN LA PORCIÓN SUR- -
OESTE. EN LAS CERCANÍAS DE XICOTEPEC Y AL OESTE DE CUETZALAN_ 
DEL PROGRESO, LA UNIDAD ES ASIGNADA POR CONTENIDO FAUNÍSTICO 
AL JURÁSICO SUPERIOR, SE ENCUENTRA CUBRIENDO EN FORMA DISCOR
DANTE A LA UNIDAD CLÁSTICA DEL JURÁSICO MEDIO Y CUBIERTA CON
CORDANTEMENTE POR LAS CALIZAS DEL (RETÁCICO INFERIOR, Es UNA_ 
SECUENCIA MARINA COMPUESTA POR CALIZAS, MARGA LUTITAS ARENIS
CAS, EN ESTRATOS DELGADOS QUE VARÍAN DE ESPESOR ENTRE 10 Y 40 
CM, LAS CALIZAS SON POR LO GENERAL MICRITAS DE COLOR GRIS OB~ 
CURO CON BANDAg DELGADAS D~ PEDERNAL NEGRO. LAS LUTITAS SON 
CALCÁREAS Y CARBONOSAS, DE COLOR NEGRO Y CONTIENE IMPRESiONES 
DE PELECÍPODOS y DE AMONITAS. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADI~ 

-TICA GEOGRAFICA E INFORMATICA). 

PARA EL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PRESENTA FORMACIONES 
PERTENECIENTES A LOS PERIODOS CENOZOICO TERCIARIO SUPERIOR Y 
CENOZOICO TERCIARIO PALEOCENO, 

IV.5 CLIMA 

EN EL ESTADO DE PUEBLA ASÍ COMO EN LA MAYOR PARTE DEL
PAÍS SEGÚN FUENTES 0972) LA MAYOR CANTIDAD DE PRECIPITACIÓN_ 

PLUVIAL CAE DURANTE EL VERANO A DIFERENCIA DE LAS REGIONES DE 
AHUECATLÁN. ZACAPOAXTLA Y ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ QUE REGISTRAN_ 
SU MÁXIMA PRECIPITACIÓN EN EL OTOÑO, SE ESTIMA QUE LAS PRECl 
PITACIONES MÁS ABUNDANTES QUE SE REGISTRARON, SE PRODUCEN POR 
LA ACCIÓN DE LOS VIENTOS ALISIOS, COMBINADOS CON FENÓMENOS DE 
CONVECCIÓN LOCAL. Los VIENTOS DEL ESTE ACTÚAN DURANTE TODO -
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EL AÑO, PERO EN VERANO LA CIRCULACIÓN GENERAL DE LA ATMÓSFERA 
SE DESPLAZA HACIA EL NORTE AL MISMO TIEMPO SE TIENE UN MAYOR_ 
CALENTAMIENTO QUE COINCIDE CON UNA MAYOR EVAPORACIÓN EN EL 
GOLFO DE MÉXICO, LO QUE DA POR RESULTADO QUE LOS ALISIOS EN -
ESTA SITUACIÓN CONDUZCAN MASAS DE AIRE CON MAYOR HUMEDAD Y 
LLUVIAS, 

EN TÉRMINOS GENERALES LA PRECIPITACIÓN AUMENTA EN LA -
PROXIMIDAD DE LAS MONTAÑAS DONDE SE ORIGINA LA CONDENSACIÓN -
DEL VAPOR DE AGUA DEPENDIENDO DESDE LUEGO DE LA EXPOSICIÓN DE 
LAS LADERAS A LOS VIENTOS DOMINANTES. 

EL VERANO ES LA ESTACIÓN HÚMEDA EN LA CUAL REGISTRAN -
LAS PRECIPITACIONES MÁS ALTAS EN LA SIERRA NORTE, 

A LA ZONA DE ESTUDIO LE CORRESPONDEN DOS TIPOS DE CLI
MA PARA AMBOS MUNICIPIOS ((FM) Y EL ((M) SEGÚN LA CLASIFICA-
CIÓN DE GARCÍA (1964), 

(F (TEMPLADO HÚMEDO CON LLUVIAS TODO EL AÑO) CON ME- -
NOS DE 10 VECES MAYOR CANTIDAD DE LLUVIA EN EL MES MÁS HÚMEDO 
DE LA MITAD CALIENTE DEL AÑO QUE EN EL MES MÁS SECO Y CON ME
NOS DE T.RES VECES MÁYOR CANTIDAD DE LLUVIA EN EL· MES MÁS HÚMg_ 
DO. DE U, MITAD FRÍA DEL AÑO QUE EN EL MES MÁS SECO, PRECIPITA 
CI6N INVERNAL EN PROMEDIO MENOR QUE 10.2% DE LA TOTAL ~NUAL : 
(9,4), PORCENTAJES DE LLUVIAS INVERNAL MENORES DE 10.1 O 
BIEN COMO LOS DE LOS LUGARES EXPUESTOS A LA INFLUENCIA DEL 
MONZÓN AF(M) EN GENERAL NO EXCEDEN EL 18 % DE LA ANUAL, PtiR -
SIMPLES PROPORCiONES SE DEDUJO QUE EN LOS CLIMAS C SE RE~UE-~ 
RÍAN ALREDEDOR DE 40 MM DE LLUVIA EN EL MES MÁS SECO PARA QUE 
PUDIERAN. SER CONSIDERADOS COMO C Y LLEVAR TAMBIÉN LA LETRA F, 
ES DECIR PARA SER CORRESPONDIENTES A LOS AF, (GARCÍA 1964), 

((FM), EN EL CUAL TIENE LA MISMA SIGNIFICACIÓN Y LOS 
MISMOS LlMITES.CON QUE. ES EMPLEADA ESTA LETRA POR KHPPEN, LA 
LETRA FM ENTRE PARÉNTESIS INDICA QUE EL CLIMA CORRESPONDIENTE 

.. :, 
. _ ... :-



DATOS fUEOOClOG!COS DE LAS ESTACIOIES OC LA ZONA OC ESTUDIO 

ESTACION COORDENADAS AÑOS E F M A M J J A s o N D PRCV'l. TIPO CW'A 

HUACHI-
NANro 20·11 • T 27 12.0 13.5 15.2 17.8 19.1 18.8 17.7 17.9 17.3 15.5 13.2 12.2 15.0 C(FM1\) (E) G 

98º11' p 27 58.0 46.0 55.2 52.3 96.0 317.9 420.0 668.7 409.0 243.0 111.2 55.lJ 2533.9 

lfOO M 

V.JUAREZ 80º17' 
97"57' p 16 49.6 57.7 79.8 78.l 165.6 382.9 483.0 357. 9 533.3 307.3 148.9 76.l 2720.l (A)CCW"o)a(E) 
l!XXJ M 

tECAXA 20·11· 
98º0' p lj() 57.8 51.5 61.4 66.1 112.4 348.4 459.6 363.6 458.6 270.l 115.7 59.5 2411J.2 
1360 M 

FlENTE OC JtfQRMACJON: GARCÍA E. 1973, l'bDIFICACIONES M.. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KOPPEN, 



TEMPERATURA MEDÍA. TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA DIAS CON LLUVIA Y PREC!PITACION 

PARA LA ESTACION METEOROLOGICA "FINCA DANA HUT" LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO llE ZIHUAIEUTLA 

DATO E F M A M J J A s o N D ANUAL 

TEMp, MEDIA 13.9 14.5 17.9 20.4 21.4" 21.0 19.9 20.3 20.1 18.7 16.8 111,8 18.3 
TEMP, MÁXIMA 18.7 19.3 23,6 25.8 26.3 25.3 24.0 24.2 24.2 22.9 21.2 19.3 22.9 
TEMP, MÍNIMA 9.0 9.6 12.2 19.4 16.1 16,6 15.9 16.1 16.0 14.4 12.2 10.3 13.6 
DÍAS CON LLUVIA 9 8 7 6 7 16 24 21 19 111 10 g 150 
PRECIPITACIÓN 69.9 48.9 62.0 71.5 98.5 415.8 5ll8.4 522,11 48p 2112.6 107.5 76.5 2745.1 

FlliJllE OC INFORW\CION: l<RAEf'ER, B. 1982. foRMAS DE PRODUCCIÓN CAMPESINA Y EL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL f'\JNICIP!O DE ZIHUATEUTLA, 
ESTADO DE PUEIJLA. 



TIENE MÁS DE 40 MM DE LLUVIA EN EL MES MÁS SECO (F) Y UN RÉGl 
MEN DE LLUVIA~ DE VERANO PRO~IO DE LOS LUGARES EXPUESTOS A LA 
INFLUENCIA DE MONZONES CON PORCENTAJE DE LLUVIAS INVERNAL EN
TRE 0 Y 18 % DE LA ANUAL (M), EN LOS CLIMAS ((FM) QUEDAN IN
CLUÍDAS LAS ESTACIONES MEXICANAS CON CLIMA CF DE KoPPEN Y AL-
GUNOS DE LOS DE CLIMA (W O SEA AQUELLAS CUYA PRECIPITACIÓN EN 
EL MES MÁS SECO ES MAYOR DE 40 MM. 

((M). HAY POR OTRA PARTE UN GRUPO DE ESTACIONES QUE -
TIENEN CARACTERÍSTICAS MUY SIMILARES A LAS DEL CLIMA ((FM) 
DESCRITO ANTERIORMENTE EN LO QUE SE REFIERE A SU LOCALIZACIÓN 
A LA PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL Y SU RÉGIMEN DE LLUVIA, ESTAS 
ESTACIONES TIENEN MÁS DE 10 VECES MAYOR CANTIDAD DE LLUVIA EN 
EL MES MÁS LLUVIOSO DE LA MITAD DEL AÑO EN QUE SE ENCUENTRA -
EL VERANO QUE EN EL MES MÁS SECO POR LO QUE RESULTAN COMPREN
DIDOS DENTRO DEL TIPO DE CLIMA Cw DE KHPPEN. No OBSTANTE AUN 
QUE TIENE MENOS DE 40 MM DE LLUVIA EN EL MES MÁS SECO, POR EL 
TOTAL DE PRECIPITACIÓN ANUAL RESULTAN MUCHO MÁS HÚMEDOS QUE -
LA GENERALIDAD DE LOS DE CLIMA Cw. (GARCÍA, 1964), 

EL RÉÓIMEN PLUVIOMÉTRICO, LA MAYOR HUMEDAD. LA NÜBbSI
DAD Y LA NEBLINA DE LA PARTE ALTA DE LOS MUNICIPIOS ESTUDIA-
DOS SIRVEN DE AMORTIGUADOR EVITANDO LAS TEMPERATURAS EXTREMO
SAS, POR LA GRAN DIFER~NCIA DE ALTITUD EN LOS MUNICIPIOS. SE 
PRESENTAN CIERTAS DIFERENCIAS ENTRE LA TEMPERATURA PROMEDIO -
DEL AÑO, 

IV.6 SUELOS 

EN EL ESTADO DE PUEBLA LOS SUELOS QUE PREDOMINAN PERT~: 

NECEN A LOS DERIVADOS DE CENIZA VOLCÁNICA Y LOS DE ANDO, POR_ 
OTRA PARTE A SUELOS TROPICALES DENOMINADOS ÜX~SOLES (AGUILERA 
1972). 
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EN EL ESTADO DE PUEBLA SE ENCUENTRAN LOS GRUPOS DE su~ 
LOS SIGUIENTES: 

1) SUELOS DE ANDO, SE LOCALIZAN EN LAS ELEVACIQNES 
MÁS IMPORTANTES DEL ESTADO: Pico DE OR!ZABA. POPOCATÉPETL 
(ACEVES. 1975); IZTACCÍHUATL (VALLEJO. 1968) Y MALINCHE 
(ALLENDE 1968), A PARTIR DE LOS 3.000 M DE ALTITUD, (AGUILE
RA Y FUENTES 1972), 

2) PoDZÓLicos. EsTos suELos SE LOCALIZAN EN LAS zoNAs 
MÁS ELEVADAS DE LA SIERRA NORTE. EN LA SIERRA DE QuIMIXTLÁN,
EN LOS CONTRAFUERTES DEL PICO DE ORIZABA. EN LAS FALDAS DE LA 
MALINCHE Y EN LAS ESTRIBACIONES DE LA SIERRA NEVADA, (AGUILK 
RA. 1972). 

3) SUELOS CAFÉ FORESTAL o DE BOSQUE. ESTOS SUELOS SE 
LOCALIZAN EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA. AMBOS LADOS DE LOS 
PODZÓLICOS. LO MTSMO QUE EN LA SIERRA DE QuIMIXTLÁN. EN LOS -
CONTRAFUERTES DEL Pico DE 0RIZABA y EN LAS ESTRIBACIONES OCC! 
DENTALES DE LA SIERRA DE Axuxco. (AGUILERA y OTROS. 1972). 

ESTOS SUELOS CORRESPONDEN A UN PROCESO MÁS LIGERO DE -
PODZOLIZACIÓN QUE EN LOS POOZOLES TÍPICOS, 

4) SUELOS DE PRADERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA ESTOS 
SUELOS SE LOCALIZAN SOLO EN TRES .REGIONES, EN EL DECLIVE QUE_ 
BAJA .A LA LLANURA COSTERA DEL GOLFO AL NORTE DEL ESTADO: EN -
LA SIERRA DEL Axuxco EN LA PARTE SURORIENTAL QUE LIMlrA EN 
LOS SUELOS CAFÉ FORESTAL Y EN LOS VALLES DE MATAMOROS Y CHIAQ 
TLA Y ACATLÁN EN EL SUR DEL ESTADO, (AGUILERA, 1972), 

IV.7 VEGETACION 

LA VEGETACIÓN QUE PRESENTA LA ZONA DE ESTUDIO CORRES--
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PONDE AL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA, ESTE TIPO DE VEGETACIÓN 

PRESENTA CLIMA HÚMEDO DE ALTURA Y DENTRO DEL CONJUNTO DE COM~ 

NIDADES QUE VIVEN EN LAS ZONAS MONTAÑOSAS OCUPA SITIOS MÁS HÚ 

MEDOS QUE LOS TIPOS DE LOS BOSQÚES DE QUERCUS Y DE PINUS, GE: 

NERALMENTE MÁS CÁLIDOS QUE LOS PROPIOS DEL BOSQUE DE ABIES, 

(RZEDOWSKY, 1978). 

LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE REQUIEREN ESTE TIPO DE 

VEGETACIÓN SE PRESEN:AN EN ZONAS RESTRINGIDAS DEL TERRITORIO_ 

DE LA REPÚBLICA Y POR CONSIGUIENTE EL BOSQUE MESÓFILO DE MON

TAÑA TIENE UNA DISTRIBUCIÓN LIMITADA Y FRAGMENTARIA, 

' Su LÍMITE ALTITUDINAL SUPERIOR A MENUDO NO DEPENDE TAN 

TO DE LA TEMPERATURA COMO DE LA DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL DE -

LA HUMEDAD EN CADA REGIÓN DETERMINADA. 

EN LAS GRANDES ZONAS DE MONTAÑAS AL NORESTE DE PUEBLA_ 

Y NORESTE DE VERACRUZ LA N.EBLINA ES CARACTERÍSTICA, RECIBIEN

DO ESTA ZONA EL NOMBRE DE "ZONA DE NIEBLA" CON UN PROMEDIO DE 

80 DÍAS DE NEBLINA, SIENDO EVIDENTE LA MAYOR HUMEDAD Y MENOR 

ILUMINACIÓN, ESTOS DOS FACTORES SE RELACIONAN CON LA FLORA 

TAN CARACTERÍSTICA DE ESTOS LUGARES, 

MUCHOS DE LOS ÁRBOLES DEL BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA -

(QuERcus. JuGLANS. ,DALBERGIA. PoDoCARPus. LIQUIDAMBAR. ETC.). 

TIENEN MADERA DE BUENA CALIDAD QUE SE EMPLEA LOCALMENTE PARA 

FINES DIVERSOS, 

FISONÓMICAMENTE ES UN BOSQUE DENSO POR LO GENERAL DE -

15 A 35 M DE ALTO, CON FRECUENCIA LA COMUNIDAD INCLUYE TANTO_ 

ÁRBOLES PERENNIFOLIOS COMO DE HOJA DECIDUA Y AUNQUE EN MUCHAS 

REGIONES PREDOMINAN LAS ÚLTIMAS, EL BOSQUE CLIMAX NUNCA SE VE 

COMPLE!AMENTE DESFOLIADO. (RZEDOWSKY, 1978~. 

EXISTEN VARIOS ESTRATOS ARBÓREOS ADEMÁS DE UNO O DOS -

ARBUSTIVOS, EL HERBÁCEO NO TIENE GRAN DESARROLLO EN LOS BOS-
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' QUES BIEN CONSERVADOS PERO EN LOS CLAROS SUELE SER EXUBERANTE 
Y DIVERSIFICADO Y CONTIENE MUCHAS PTERIDOFITAS, LAS TREPADO
RAS LEÑOSAS PUEDEN SER MÁS O MENOS ABUNDANTES SOBRE TODO A 
ALTITUDES INFERIORES O BIEN EN CAÑADAS PROTEGIDAS ENTRE LOS -
GÉNEROS MÁS FRECUENTES CON ESPECIES PERTENECIENTE~ A ESTA FO! 
MA BIOLÓGICA CABE MENCIONAR, ARCHIBACCHARIS, (ELASTRUS, (LEMA
T!S, RHUS, SMILAX, VITIS, ETC, -- -- --- ---

LAS EPÍFITAS POR LO GENERAL ESTÁN MUY BIEN REPRESENTA
DAS, ABUNDAN TANTO LÍQUENES, MUSGOS Y PTERIDOFITAS COMO TAM-
BIÉN FANERÓGAMAS PRINCIPALMENTE DE LA FAMILIA PIPERACEAE, BRQ. 
MELIACEAE, ÜRCHIDACEAE, INCLUYENDO ASIMISMO ARBUSTOS Y ÁRBO-
LES COMO ESPECIES DE ÜREAPANAX, ToPOBEA, CLUSIA, JuANULLQA, -
SOLANDRA, ETC, 

ENTRE LAS GIMNOSPERMAS ESTÁN REPRESENTADAS PINUS, PODO
CARPUS Y ABIES, ADEMÁS DE DIVERSAS (YCADACEAE COMO (ERATOZA-
MIA, DI ION Y ZAMIA, LAS PTEDIDOFITAS SON ABUNDANTES Y DIVER
SIFICADAS EN ESTE HABITAT ENTRE LAS CUALES DESTACAN NUMEROSAS 

-ESPECIES DE LYGOPODIUM, SELAGINELLA, HYMENOPLYLLACEAE Y (YA-
THEACEAE, 

. Los MUSGOS TAMBIÉN ESTÁN BIEN REPRESENTADOS EN EL BOS
QUE MESÓFILO DE MONTAÑA Y A VECES CUBREN EN GRANDES CANTIDA-
DES LAS RAMAS Y AÚN LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES DE LOS ARBUSTOS, 
GÉNEROS COMO SON; ANOMODON, HoMALIA, PAPILLARIA, PILOTRICHE-
LLA, RHIZOGONIUM, SCHLOTEIMIA, POROTRICHUM Y PRIONODON, 

LA VEGETACIÓN SECUNDARIA DERIVADA DE LOS DIFERENTES Tl 
POS DE BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA DE MÉXICO NO HA SIDO PROFU~ . 
DAMENTE ESTUDIADA PERO DE LOS DATOS DISPERSOS EN LA LITERATU-
RA, PUEDEN INFERIRSE QUE TAMBIÉN ES BASTANTE DIVERSIFICADA. 

EL MAÍZ Y EL FRIJOL SON LAS ESPECIES DE CULTIVO MÁS 
-usuALES EN ~STAS ÁREAS. EN ALTITUbES INFERIORES A l,000 M Y_ 
EN ALGUNAS PARTES HASTA DE L500 M SE PLANTA CAFÉ Y EN LAS CQ. 
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MARCAS PARTICULARMENTE FAVORABLES PARA TAL CULTIVO ÉSTE LLEGA 

A DESPLAZAR POR COMPLETO CUALQUIER OTRO APROVECHAMIENTO DE LA 

TIERRA Y EN GRANDES EXTENSIONES SOLO SE VEN ÁRBOLES DE !NGA,

BAJO LOS CUALES PROSPERAN LOS CAFETOS, (RZEDOWSKY, 1978). 

EN ALTITUDES SUPERIORES PUEDEN SER FRECUENTES LOS HUE~ 

TOS DE MANZANO, DE AGUACATE Y DE ALGUNOS OTROS ÁRBOLES FRUTA

LES, PERO EN MUCHAS PARTES SE MANTIENEN PASTIZAL QUE RARA VEZ 

DA SUSTENTO A UNA GANADERÍA PRÓSPERA. (RZEDOWSKY, 1978), 

ENTRE LOS HONGOS SUPERIORES QUE HABITAN EN ESE MEDIO -

{GUZMÁN) PROPORCIONA LOS SIGUIENTES GÉNEROS AMANITA, SCLERO-

DERMA, ScHIZOPHYLLUM, GANODERMA, LEOTIA, RussuLA, ETC. 



..... 

¡ ... ·.· .. · ... ·. >;·::· 
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V MATERIAL Y METODO 

CON BASE A LOS OBJETIVOS DE ESTUDIO PRIMERO SE PROCE-

DIÓ A RECOPILAR LA 1NFORMAC!ÓN NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN_ 

DEL TRABAJO, CONSULTANDO MATERIAL CARTOGRÁFICO, FOTOGRAFÍAS -

AÉREAS Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN QUE PUDIERAN SER ÚTILES 

PARA TAL INVESTIGACIÓN. 

LAS FOTOGRAFÍAS AÉREAS QUE SE UTILIZARON PARA DELIMl-

TAR LA ZONA FUERON.A UN~ ESCALA DE 1:30,000, (ON LO ANTERIOR 

SE LOCALIZARON LOS PUNTOS DE MUESTREO CON BASE EN LA PRODUCT! 

VIDAD, ALTITUD Y TOPOGRAFÍA, 

SE HICIERON 9 PERFILES DE 1 METRO DE ANCHO POR 2 ME- -

TROS DE LARGO, Y 2 METROS DE PROFUNDIDAD. EN SUELOS SOMEROS -

HASTA ENCONTRAR LA ROCA MADRE, 

EL MUESTREO DE LOS PERFILES SE HIZO CADA 10 CM DE PRO

FUNDIDAD •. COLECTANDO APROXIMADAMENTE 2 KG DE SUELO. ÜE LOS 9 
PERFILES QUE SE ESTUDIARON, 5 FUERON DE 200 CM, 1 DE 150 CM,-

2 DE lL!Q CM Y 1 DE 130 CM DANDO 160 MUESTRAS EN TOTAL, 

LAS MUESTRAS FUERON S~CADAS AL AIRE SOBRE PAPEL PERIÓ

DICO HASTA QUEDAR PERFECTAMENTE SECAS. SE PROCEDIÓ A TAMIZAR 

CON UN TAMÍZ DE 2 MM DE MALLA MEZCLANDO BIEN EL SUELO PARA O~ 

. TENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA PARA CADA UNA DE LAS PROFUNDIDADES, 

PARA ALGUNAS MUESTRAS DE SUELO HUBO NECESIDAD DE MOLER EN MO~ 
TERO DE· MADERA PARA SEPARAR LOS AGREGADOS MÁS GRANDES • 



ANALISIS FISICOS 

V.l DETERMINACION DE COLOR EN SECO Y HUMEDO. 
POR COMPARACIÓN EN LAS TABLAS DE COLOR MUNSELL (1984)·, 

V.2 DETERMINACION DE DENSIDAD APARENTE. 
PoR EL MÉTODO DE LA PROBETA (BAVER, 1956). 

V.3 DETERMINACION DE DENSIDAD REAL 
POR EL MÉTODO DEL PICNÓMETRO CON DESTRUCCIÓN DE BURBUJAS 
(JACKSON, 1964), 

V.4 DETERMINACION DE PORCIENTO DE POROSIDAD. 
POR LA RELACIÓN DEL COCIENTE, DENSIDAD APARENTE Y REAL, 

V.5 DETERMINACION DE TEXTURA 
PoR EL MÉTODO DE Bovoucos (1963), 

ANALISIS QUIMICOS 

.. V. 6 DETERMI NAC ION DE PH 

PoR MEDIO DEL POTENCIÓMETRO CoRNING MODEL 7, CON ELECTRQ 

DOS DE VIDRIO, EMPLEANDO UNA RELACIÓN DE SUELO AGUA DES

TILADA DE 1:2,5 Y CON UNA RELACIÓN 1:2.5 DE KCL 1 N PH 7 
(JACKSON, 1964), 

V.7 DETERMINACION DEL PORCIENTO DE MATERIA ORGANICA. 
POR EL MÉTODO DE WALKLEY Y BLACK, MODIFICADA POR WALKLEY 

<1964). 

V.8 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO C.AHbNICO. -
TOTAL. 
PoR CENTRIFUGACIÓN SATURADA coN CACL 2 IN PH7. TITULANDO 



CON VERSENATO (EDTA) 0.02 N EN PRESENCIA DE NEGRO DE 

ERIOCROMO T (JACKSON, 1964), 

V.9 DETERMINACION DE CALCIO Y MAGNESIO INTERCAMBIABLES. 
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POR LAVADOS CON ACETATO DE AMONIO lN PH 7 PARA EFECTUAR 

EL INTERCAMBIO, EXTRAYENDO POR CENTRIFUGACIÓN Y CUANTIFl 

CANDO EL CALCIO Y MAGNESIO POR EL MÉTODO DEL VERSENATO 

CEDTA) 0.02 N UTILIZANDO MUREXIDA y NEGRO DE ERIOCROMO -

T. 

V.10 DETERMINACION DE SODIO Y POTASIO INTERCAMBIABLES. 

CON EL FLAMÓMETRO POR MEDIO DE LA EXTRACCIÓN POR AGITA-
CIÓN; UTILIZANDO ACETATO DE AMONIO lN PH 7. SE UTILIZÓ 

UN FLAMÓMETRO MARCA (ORNING 400. 

V.11 DETERMINACION DE NITRATOS. 

POR EL MÉTODO COLORIMÉTRICO DEL ÁCIDO FENOLDISULFÓNICO -
(JACKSON, 1964) ELUYENDO LA CONCENTRACIÓN EN UN FOTOCOLQ 

RÍMETRO MARCA LEITZ MODELO M A UNA LONGITUD DE ONDA DE -
420 MU, 

.V.12 DETERMINACION DE FOSFORO ASIMILABLE. 

Se DETERMINÓ POR. EL MÉTODO DE BRAY l (JACKSON, 1964) SE_ 

EMPLEÓ UN FOTOCOLORÍMETRO MARCA LE!TZ MODELO M Y SE LEYÓ 
LA CONCENTRACIÓN A UNA LONGITUD DE ONDA DE 640 MU. 

V.13 DETERMINACION DE ALOFANO. 
PbR EL MÉTODO SEMICUANTITATIVO DE FIEDES y PERROT (1966) 

USANDO FLUORURO DE NA lN Y FENOFTALEÍNA, 
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VI RESULTADOS Y DESCRIPCION DE LOS PERFILES 

los RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS REALIZA
DOS AL PERFIL 1 SE MUESTRAN EN EL CUADRO No. 1 Y GRÁFICA l. 

ESTE PERFIL SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE LA "UNIÓN" EN 
EL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, ESTADO DE PUEBLA, ESTA ZON~ SE 
ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA ALTITUD DE 1.400 M Y LA PROFUNDI-
DAD DE ESTE PERFÍL ES DE 200 CM, 

PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COLOR SE HIZO CON AYUDA DE -
LAS TABLAS MUNSELL Y ASÍ TENEMOS QUE EN SECO VAN DE PARDO OBS 
CURO (lQYR 4/3) A PARDO ClOYR 5/6): EN HÚMEDO PRESENTA COLO-
RES COMO SON GRIS MUY OBSCURO (lQYR 3/1) A PARDO MUY OBSCURO_ 

·.· < lOYR 212>. 

LA TEXTURA ES DEL TIPO MIGAJÓN LIMOSA HASTA UNA PROFU~ 
DIDAD DE 70 CM PARA DESPUÉS PASAR A SER ARCILLA PARA EL RESTO 
DEL PERFIL, 

LA DENSIDAD APARENTE VARÍA DE 0.89 A 1.0 G/cc. 

Los VALORES DE LA DENSIDAD REAL VAN DE 2.02 A 2.76 G/cc 
INDISTINTAMENTE EN EL PERFIL: EL PORCIENTO DE ESPACIO POROSO 
DE ESTOS SUELOS ES ALTA YA QUE VAN DE 55.Q A 69.5%. 

EL PH EN LA SUSPENSIÓN DEL SU&LO CON AGUA DESTILADA 
HERVIDA DE VALORES QUE VAN DE 5.2 A 5,8 AUNQUE SE MANTIENEN -
MÁS O MENOS HOMOGÉNEOS A LO LARGO DE TODO EL PERFIL, EL PH 

_CON LA SOLUCIÓN DE KCL REGISTRA VALORES DE 4.4 A 4.7. 

EL CONTENIDO DE LA M~1:ERIA ORGÁNICA PARA ESTE PERFIL VA 
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DE o:o5% (ESTE VALOR SE OBTUVO A UNA PROFUNDIDAD DE 200 CM) A 

5.0% EN LA CAPA DE 0-10 CM, 

LA C.l.C.T. VARÍA EN LAS PRIMERAS MUESTRAS SE OBTIENEN 

VALORES DE 23,5 MEQ/100 GR PARA DESPUÉS INCREMENTARSE HASTA -
57,6 MEQ/100 GR, A UNA PROFUNDIDAD DE 170-180 CM, 

CON RESPECTO A LAS BASES INTERCAMBIABLES SE OBSERVA 
QUE EL CONTENIDO DE CALCIO CASI A TODO LO LARGO DEL PERFIL 

SUS VALORES SON MAYORES QUE LOS DEL MAGNESIO CORRESPONDIENDO 

LOS MÁS ALTOS A LAS PROFUNDIDADES DE 70-80 CM Y 190-200 CM 
(10.0 MEQ/100 GR) Y.LOS VALORES MÁS PEQUEÑOS VAN DE 5,0 

MEQ/100 GR LOS VALORES FLUCTÚAN UN POCO A LO LARGO DEL PERFIL, 

S6LO EN LA PROFUNDIDAD DE 30. 40. 100 Y 150 CM DE PROFUNDIDAD 

LOS VALORES DE MAGNESIO FUERON MAYORES QUE LOS DEL CALCIO, 

EN CUANTO A LOS VALORES DEL MAGNESIO TENEMOS VALORES -
QUE VAN DE 3.0 A 9,0 MEQ/100 GR FLUCTUANDO A LO LARGO DEL PE~ 

FIL LOS VALORES OBTENIDOS, 

EL CONTENIDO DE POTASIO A LO LARGO DE TODO EL PERFIL -
SE.CONSIDERA BAJO PUESTO QUE TIENE VALORES QUE VAN DE 0.33 A 
0.81 MEQ/100 GR, 

EL SODIO OSCILA DE 0,47 A 0.91 MEQ/100 GR, 

EL CONTENIDO DE FÓSFORO ES ALTO PARA TODO EL PERFIL 
AUNQUE SE VE QUE VA DECRECIENDO A MEDIDA QUE LA PROFUNDIDAD -
AUMENTA ASÍ LOS VALORES VAN DE 24,6 PPM HASTA 18.3 PPM PARA_ 

LAS ÚL.TIMAS MUESTRAS A LO LARGO DEL PERFIL SE VE QUE EL CONT_g_ 
NIDO DE FÓSFORO VA DISMINUYENDO AUNQUE' A LA PROFUNDIDAD DE 90 

CM SUFRE UN AUMENTO PARA POSTERIORMENTE DECRECER. 

EN CUANTO AL CONTENIDO DE NITRATOS SE PUEDE DECIR QUE 
LOS VALORES VAN DE 9.0 A 16,5 PPM OBSERVÁNDOSE QUE EL CONTENl 
DO DE NITRATOS DISMINUYE CONFORME SE AUMENTA LA PROFUNDIDAD, 
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EL CONTENIDO DE ALOFANO ES EN ESTE PERF.IL MUY HETEROG! 
NEO PUES EN LAS PRIMERAS SIETE MUESTRAS, SE OBSERVA BAJOS ca~ 

TENIDOS DE ALOFANO, DESPUÉS TIENE UN AUMENTO PARA POSTERIOR-~ 

MENTE DISMINUIR Y AL FlNAL AUMENTAR, 

LA CLASIFICACIÓN QUE SE UTILIZÓ PARA TODOS LOS PERFl-

LES FUE LA CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE TAXONOMÍA DE SUELOS~ 
S~PTI~A APROXIMAtlÓN USDA (1975), 

CON LAS OBSERVACIONES DE CAMPO Y LOS RESULTADOS DE LOS 
~NALISIS DE LABORATORIO, ESTE PERFIL QUEDA CLASIFICADO DENTRO 

DEL ÜRDEN LiLTISOL, SUBORDEN UsTULTS, GRAN GRUPO HAPLUSTULTS, 



PESULT~CO OE LOS ANALISIS FISICOOUL'itCOS ~I:!. t"&RFtt. !lo. l DEL ML'NICIPIO DE Z 

ALTXTUD i,~oo m. 

Ct.IMA:C ¡t=i>, e 11:11 
E!EGI~ DE l!ti,...L:'~.:· UCICO 
REGU'.E:l DE -n;~;;;t:V·.'!':JAA: TEF>MICO 
T!PO OE VEGET.\Cial 1 aoSQUE: HESCFILO DE HONT1\SA 
PRECil'ITACtCtl ....:nw;.: YMS.1= 
CULTIVO ACTUF.I.1 CAf"< 

HORIZONTE:: PROF. C o Lo R ' ' º·"· o.a. ' HCC 

'""· SECO HUHEDO .... LtM. T!:XTURI. 1/cc. r:¡fcc POI<. l.2.:; 

[ o- 10 10YR4/J p.11.rdo Ob9C, lOYRJ/l r:¡ria !IN.y Ob!I::. JS.2 'JO.O J4.e miq. a.rcillo•a 0.89 2.40 64.1 

10- 20 10YR41J parda obsc. lOYRl/l qris muy ob!lc. 35,Z 34.9 io;iq • .u-cillosll 0.96 ,2.61 s.e 
Aop 

20- JO 10YR4/3 parda obsc. lOYRl/1 qris tl!Uy Qb!IC. ]'l.2 Jo.o J>l.8 m.iq •. arcillos.i 0.87 2.so 65.:l 

JO- 40 lOYP.4/3 p;;1rda abac. lOYRJ/t qri.a muy cibac. 40.0 29 • .i Jl.6 miq. .:u:::eillosa 2.67 66.5 s.: 

[ 40- so 10YR4/J pardo obae. lOYRJ/l qria muy obsc. J<l.6 29,6 mir¡. a.rcilloaa 2.02 67.6 

so- 60 10YR4/l parda ':lb!IC, 10YIU/1 qria l!IUY oboe. J4.6 J:;i.O 34,4 miq. 4rcilloaa Q.95 2.67 '·' .. 60- 70 lOYl!S/J pardo 10YR:?/2 pardo niuy cibac. JJ.6 40.4 C!.iq. 11Lrcillo111. 0.06 2.69 Ga.1 '·' 
70- 80 lOYRS/l pardo 10YR2/2 pardci =u.y obse. ll.6 24,0 44.4 .u:cilln 2.57 64.:I '·' 

[ 10YR5/l pardo l0'1:R2/;¡ pa.i:J.o 1111.iy abi.c. J'J.(i 2G.O ·1'>.'1 llll'1· arctll<'.111.11 0,9S 2.l:iS 64.l. 

90-tOO 10Yl't5/l pardo 10YR2/J pardo inuy ob•e. JS.6 20.0 .¡4,4 arcilla. 0,97 2.75 64,5 5.~' 

[ 
100-110 lOYRS/J pardo 10YR2/2 p.:irdo muy i:ibac. 31..2 2:.0 4&.s arcilla. 2.61 65.6 5,¿ 

•, 110-120 lOYRS/l p.udo 10'íR2{2 pardo muy obnc. 26.0 42.4 11rcill.a 2.68 67.l s.2' 
t;0-130 tO'ÍRSfJ pardo 10YR2/2 pardo muy oboe. 26.0 42.4 ucilla 0~90 2.SJ 64.4 '·' 
130-140 lOY'RS/J pardo 10YR2/2 pa-.:do cruy .:ibac. 45.6 16.0 JB.4 ..... a.rcilloaa 2.76 63.J 5,41 

140-150 lOYRS/l plU''1CI 10YR212 pardo muy obse. l9.2 18.9 .n.o uei.lla 2.55 61.J.. s • .i¡ 

[ 
150-160 lOYRS/J patdo 10YR2/2 pardo mu.y obsc. :!a.a .23.2 46.0 .u:c.i.11.a 0.95 .:Z.66 64.J s.:. 
1.60-170 lOrRS/l p.ir.io lOYRl/2' p11rdo ?!!ll:,' r.ib!lc. 23.2 48.0 areill.11. .2.02 SS.O s • .: 

~. l.70-180 lOYRS/J P5:rdci 10YR:l{2 E14i:do muy oba~. 20.9 :16.8 52.4 .rcil.l.a .2.6? S.:,, 

180-190 10YR5/3 pardo l0YR2/2 pardo muy obac, 46,4 arcilla o.a.; 2.76 69.5 S.5 

190-200 lOYRS/l pardo 10YR2/2 pardo lllllY ob•e. 22.0 Jl..6 46,4 arci.ll..a t.oo 2.59 

/ -



~TAOO DE LOS ANAt.tsts· r-1St~tMtc0s e~ 
- AL'!'ITUD . 

t'CRFIL i10. 1 DEL HL'NICIPIO OC ZIHUATEUTLA .!'.OO. OC PUEBLA 
1,400 m. 

"34.6 

34.9 

10.a 

J1~6 

l!?·ª 
14.4 

40,;.-. 

·46,a 
.:cz:~·4;·:·: 

.a·~o:·. : .. 
. -5~~-.¡í·~."~; . 
:45~:¡.:._ .. 
.-.t~r;4;::·_:.:· 

u:.tco. 
tt~aco 

CLai..•:c 1ci:i1. e (;:!.J 

RE:GZ~ OEl!l.;1'.C:;.::• 
R-~J:!".E:l DE -:""'Jtl'c::'•\.:"'JAA;. 
TIPO D!: llEGETACicth 
'PREC:O:PITACIOtl A!'IUAL: 

aOSQ'JE HCSCFILO CE: HO«Tl.nA 
2745.l = 

CULTIVO AC'TUAI.1 

'l'!:XTURA 

miq. a.rc:illo•e 

ini<J. Ucilloaa 

mio¡. aJ:"c:illo11a 

mi9. ~u:c:illoa;11. 

__ mi9. a.rci.lloaa 

_ 11119. u:cilloaa 

Í.iq. aJ:'C:illoaa 

arcillo. 

. Oli9. u:c1lloaa 

,,:rCilla 

: arC~~la_ 
. "rcilla 

.rcilla _, 

CAFE 

O,A. 
'1/cc. q/cc: 

o.a!! l.4a 

0.96 ::.61 

0.87 :..so 
2.67 

o.es 2.02 

0.95 2.67 

o.06 ,2.69 

0.90 2.57 

0.95 2,GS 

2,75 

0.90 
2.68 

0,90 2.53 

63.3 

65.2 

68,S 

67.6 

68.2 

68.1 

64.9 

65.6 

'·' s.e 
s.4 
s.2 
s.s 
5.5 

>.5 

5.3 

5.3 

5.5 ... 
s.s 
s.s 

···arCt.tla 

arcill• 

··~cilla 

arcilla 

ucillA 

u:clll..a ,. 

0,93 2.76 

0 , 98 2.ss 

o.gs 2.66 

0-91 .2.02 

0.97 ~2.67 
0.84 ·2.76 

1.00 2.59 

64,4 
6J.J 

61.1 

64.l 

SS.o 

63.6 

69.5 

59.l . 5,4 

.. , 
4.S 

4.4 

4:5 

4.6 

4.S 

4.S -

' . 
M.o. 

s.oo 

4.6<;! 

4.69 

J.75 

l.75 

0,87 

0.97 

4,5 t.J.l 

.&.S • 0.73 

1.31 

4,5 1.24 ... ... .. , 
\,24 

1.0<; 

0.62. 

1.24 

4.5, o.os 

::s.1 
24.7 

:lS.l 

23.5 

1111. .. 

1.0 6.o o.-ie 0.-17 

6.0 0.33 0.54 

9,Q S.O O • .)J 0.47 

5.0 9.0 0.91 

6.o. 7.o o.se o.54 

a.o 5.o o.54 

::!S.l 4.0 O. 76 o.54 

';!!J.7 10,0 4.o 0:-00 o.7s 

43.7 

42.S 

44:4 

46,5 

42.7 

41,8 

42.2 

46.S 

46.5 

57.6 

9.0 6.o o.al o.91 

6,0 Ei.Ó 0.91 

:i.O 0.56 0.86 

9.0 J.O Q,SJ 0,54 

9.0 3.0. 0.52 

4.0 0,51 0,54 

9.0 4,0 0.51 o.s:z 

7.5 

4.0 

9.0 4.0 

53.0 7.0 

o.s:z 
o.s2 

o.so 

o.so 

Q.86 so.o to.o a.o 

? 

F•P•m 

21.l 

21.1 

24.6 

::?2.5 

24.6 

'22.5 

21.1 

19.0 

21..l 

11~.1 

18.3 

19.0 

19.0 

o.u 
16,S 

11.0 

13.S 

ll.S 

47 
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Los RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS REALIZA
.nos AL PERFIL 2 SE MUESTRAN EN EL CUADRO No. 2 y GRÁFICA No.-
2. 

ESTE PERFIL SE LOCALIZA TAMBIÉN EN EL POBLADO DE LA 
"UNIÓN" EN EL MUNICIPIO DE ZtHUATEUTLA. ESTADO DE PUEBLA. LA 
PROFUNDIDAD DE ESTE PERFIL FUE DE 140 CM, 

Los VALORES DE COLOR EN SECO PRESENTAN TRES TONOS D!Fs 
RENTES QUE VAN DE GRIS OBSCURO (10YR 4/1); PASANDO POR EL 
GRIS (10YR 6/1) PARA FINALMENTE HOMOGENEIZARSE CON EL BLANCO 
(10YR 8/2), POR LO QUE SE REFIERE A COLOR EN HÚMEDO TENEMOS -
TRES TONALIDADES QUE SON PARDO MUY OBSCURO (10YR 4/3) EN DOS 
MUESTRAS ÚNICAMENTE Y PARA EL RESTO DEL PERFIL PARDO AMARILLO 
<lOYR 5/6). 

LA TEXTURA ES MUY HETEROGÉNEA EN ESTE PERFIL PUES VA -
DEL TIPO DEL MIGAJÓN ARCILLOSA PARA LA PRIMERA MUESTRA; MIGA
~ÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 10 Y 20 CM; MIGAJÓN ARCILLOSA PARA -
LA PROFUNDIDAD DE 30 A 50 CM: ARCILLA PARA LAS PROFUNDIDADES_ 
DE 60 A 90 CM; Y NUEVAMENTE MIGAJÓN ARCILLOSA PARA EL RESTO -
DEL PERFl·L, 

LA DENSIDAD APARENTE VARÍA DE 0.82 A 0.96 G/cc A LO 
LARGO. D~L PERFIL SE OBSERVA QUE EN LAS PRIMERAS MUESTRAS LOS 
VALORES MENORES Y QUE SUFREN UN AUMENTO PARA VOL VER A DECRECER_ 
EN LAS ÚLTIMAS CIFRAS, 

Los VALORES DE LA DENSIDAD REAL VAN DE 2.15 A 2.76 
G/cc COMO DATO MAYOR. Los VALORES DE ESPACIO POROSO DE ESTOS 
SUELOS ES TAMBIÉN ALTO YA QUE OSCILAN ENTRE 58.0 Y 71.8 %. 

EL PH CON AGUA DESTILADA HERVIDA EN RELACIÓN 1:2.5 DA 
VALORES QUE VAN DE 5.3 A 6,5, ESTE VALOR SE PRESENTA EN LA 
PARTE MEDIA DEL PERFIL PARA NUEVAMENTE DECRECER AL FINAL DEL_ 
PERFIL; POR LO QUE SE REFIERE AL PH CON LA· SOLUCIÓN DE KCL PH 
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7 SE OBTUVIERON VALORES HOMOGÉNEOS QUE VAN DE 4.1 A 4,6, 

Los VALORES DE LA MATERIA ORGANICA PARA LAS PRIMERAS -
MUESTRAS es ALTO PUES SE OBTUVIERON VALORES DE 6.79 % QUE A -
MEDIDA QUE AUMENTABA LA PROFUNDIDAD DECRECIÓ, REGISTRANDO CO
MO VALOR MÍNIMO 0.13 %. 

Los VALORES DE LA C.I.C.T. EN TODO EL PERFIL FUE HOMO
GÉNEO OBTENIÉNDOSE VALORES QUE VAN DE 24,7 A 27.9 MEQ/100 GR, 

LAS BASES INTERCAMBIABLES, COMO EL CALCIO SON MAYORES_ 
QUE EL MAGNESIO APRO~IMADAMENTE HASTA LA MITAD DEL PERFIL OB
TENIÉNDOSE PARA EL CALCIO VALORES QUE VAN DE 4,0 A 11.0 
MEQ/100 GR, LA OTRA ~ITAD DEL PERFIL PRE~ENTA VALORES DE CAL 
ero MENORES QUE LOS DEL MAGNESIO, .VALORES QUE VAN DE 5.0 A 
7.0 MEQ/100 GR, PARA EL MAGNESIO LOS VALORES VAN A OSCILAR -
DE 2.5 A 14.0 MEQ/100 GR. ESTE VALOR CORRESPONDE A LA ÚLTIMA 
MUESTRA A UNA PROFUNDIDAD DE 130 M, 

EL POTASIO PRESENTA VALORES QUE VAN DE 0.10 A 0.20 
MEQ/100 GR, OBTENIÉNDOSE EL VALOR MAS ALTO EN LA PRIMERA MUE~ 
TRA, DECRECIENDO HASTA LA PROFUNDIDAD DE 70 CM A LOS 80 CM sg 
FRE U~ INCREMENTO PARA DESP~ÉS VOLVER A DISMINUIR, 

Los VALORES DE SODIO VAN DE 0.26 A 0.56 MEQ/100 GR, 

EL CONTENIDO DE FÓSFORO EN ESTE PERFIL ES UN POCO ME-
.~ÓR QUE EL ANTERIOR, AUNQUE LOS VALORES OBTENIDOS TAMBIÉN SON 
ALTOS, PRESENTANDO VALORES QUE VAN DE 13.3 A 19.7 PPM; Los -
VALORES MAS ALTOS SE OBTUVIERON EN LAS MUESTRAS SUPERIORES, 

Los NITRAiOS REGISTRAN VALORES MAYORES EN LAS PRIMERAS 
MUESTRAS QUE DECRECEN EN RELAC r ÓN A LA PROFUND !DAD.. Los VALQ 
RES OBTENIDOS VAN DE 13,5 A 18.5 PPM, 

EL A.LOFANO SE PRESENTA EN FORMA HOMOGÉNEA A LO LARGO. -
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DEL PERFIL •. AUNQUE A LA PROFUNDIDAD DE 30 Y 40 CM AUMENTA UN 
POCO, EN GENERAL SE CONSIDERA QUE .EL CONTENIDO DE ALOFANO ES 
BAJO, 

CON LAS OBSERVACIONES DE CAMPO Y LOS RESULTADOS DE (os· 
ANÁLISIS DE LABORATORIO ESTE PERFIL QUEDA CLASIFICADO DENTRO_ 
DEL ORDEN MoLLISOL. SUBORDEN UDOLLs, GRAN GRUPO PALEUDOLLS. 
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Los RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICOQUÍMICOS REALIZA

DOS AL PERFIL 3, SE MUESTRAN EN EL CUADRO No. 3 Y GRAFICA 3. 

ESTE PERFIL SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE LAS "PILAS" -

"MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE JuAREZ, ESTADO DE PUEBLA, A UNA AL

TITUD DE 1150 M, LA PROFUNDIDAD DE ESTE PERFIL FUE DE 200 CM, 

EL COLOR PRESENTE EN ESTE PERFIL PRESENTA TONALIDADES, 
EN SECO GRIS ROSACEO (7,5YR 6/2): AMARILLO ROJIZO (7,5YR 7/6) 

Y ROSADO (7,5YR 7/4), EN HÚMEDO PRESENTA TONALIDADES COMO 
SON PARDO FUERTE (7.5YR 4/2, 5/8): PARDO (7.5YR 5/2, 5/4), 

LA TEXTURA ES HOMOGÉNEA PARA TODO EL PERFIL Y ES DE TI 

PO ARCILLOSA, 

LA DENSIDAD APARENTE PRESE~TA VALORES POCO HOMOGÉNEOS 

QUE OSCILAN DE 0.74 A 0.87 G/cc A LO LARGO DEL PERFIL. 

Los VALORES DE DENSIDAD REAL OBTENIDOS VAN DE 2.31 A -

2.65 Glcc. 

EL ESPACIO POROSO SE CONSIDERA ALTO REGISTRANDO DATOS_ 
QUE. VAN DE 62,7 A 68,8 %, SE PUEDE DECIR QUE LOS VALORES SON 

HOMOGÉNEOS, 

EL PH ES LA SUSPENSIÓN DEL SUELO CON AGUA DESTILADA 

HERVIDA Y A PH 7 EN RELACIÓN 1:2,5 PRESENTA VALORES QUE SE 
CONSIDERAN lCIDOS A LO LARGO DE TODO EL PERFIL AS1 SUS VALO-
RES VAN DE 4.2 A 4.9, EL PH CON LA SOLUCIÓN DE KCL PH 7 RELA'
CIÓN 1:2,5 SE OBTUVIERON VALORES QUE OSCILAN ENTRE 3.6 Y 
4.0. 

LA MATERIA ORGlNICA ES EN LAS PRIMERAS MUESTRAS DE 
6,51 % Y 3.86 % PARA PO~TERIORMENTE DECRECER AL AUMENTAR LA -
PROFUNDIDAD, EL VALOR Mls BAJO QUE SE REGISTRÓ FUE DE 0.02%, 

LA C.J.C.T. VA DE 16.5 MEQ/100 GR COMO VALOR MÍNIMO Y 
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COMO VALOR MÁXIMO 34,4 MEQ/100 GR, 

EL CONTENIDO DE CALCIO VA DE 3.0 A 9.0 MEQ/100 GR, LA 

MAYORÍA DE LOS VALORES DE CALCIO SON SUPERIORES QUE· LOS DE 

MAGNESIO AUNQUE TAMBIÉN PRESENTA ALGUNAS EN LOS QUE EL CONTE
NIDO DE MAGNESIO ~S MAYOR QUE EL CALCIO, 

Los VALORES DE MAGNESIO OSCILA ENTRE 1.0 y 5.0 MEQ/100 
GR COMO VALOR MÁXIMO, 

Los VALORES DE POTASIO SON HOMOGÉNEOS A LO LARGO DEL -
PERFIL, SE OBTUVIERON DATOS QUE VAN DE 0.20 A 0.23 MEQ/100 GR, 

fAMBIÉN SE REGISTRARON DOS MUESTRAS CON VALORES DE 0.15 Y 
0, 30 MEQ/100 GR, 

EL CONTENIDO DE SODIO SE CONSIDERA BAJO, OBTENIÉNDOSE 
VALORES QUE VAN DE 0.32 A 0.86 MEQ/100 GR, 

EL FÓSFpRO PRESENTA CIERTA HETEROGENEIDAD OBTENIÉNDOSE 
COMO VALOR MÍNIMO 2.8 PPM y 5.6 PPM COMO DATO MÁXIMO. EN co~ 
PARACIÓN CON LOS PERFILES 1 Y 2 PRESENTA MENOS CONTENIDO DE .. -
FÓSFORO, 

. Los VALORES DE ºNITRATOS YAN DE 11.5 A 21. o PPM, LOS VA 

LORES V~N DECRECIENDO CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD, 

EL ALOFANO PRESENTA HOMOGENEIDAD A LO LARGO DE TODO EL 
PERFIL, EN GENERAL SE CONSIDE.RA QUE SU CONTENIDO ES BAJO, 

CON LAS OBSERVA~IONES DE CAMPO Y LOS ANÁLISIS DE LABO
.RATORIO ESTE PERFIL QUEDA CLASIFICAD~ DENTRO DEL ÜRDEN ULTI-~ 

SOL, SUBORDEN UDULTS, Y GRAN GRUPO HAPLUDULTS, 
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Los RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS REALIZA

DOS AL PERFIL 4 SE MUESTRAN EN EL CUADRO No. 4 y GRÁFICA No.-
4. 

ESTE PERFIL SE LOCALIZA TAMBIÉN EN EL POBLADO DE LAS -

"PILAS", MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ. ESTADO DE PUEBLA, LA PRO 

FUNDIDAD DE ESTE PERFIL FUÉ DE 200 CM, 

EL COLOR EN SECO VA DE GRIS CLARO (10YR 6/2) PASANDO -

POR GRIS (10YR 6/1) PARA FINALMENTE PRESENTAR EL TONO BLANCO 

(10YR 8/2), EL COLOR EN HÚMEDO PRESENTA LAS SIGUIENTES TONA

LIDADES; PARDO MUY OBSCU~O (10YR 2/2) PARA LAS 8 PRIMERAS 

MUESTRAS Y PARDO OBSCURO (10YR 3/3. 4/3); PARDO OBSCURO 
OOYR 3/3, 4/3). 

LA TEXTURA ES HOMOGÉNEA A LO LARGO DEL PERFIL SIENDO -

DE TIPO ARCILLOSA, 

LA DENSIDAD APARENTE PARA ESTE PERFIL PRESENTA VALORES 
QUE OSCILAN ENTRE 0.80 y 0.94 G/cc. 

Los VALORES DE LA DENSIDAD REAL VA DE 2.21 A 2.65 
Glcc. 

EL PORCENTAJE DE POROSIDAD SE PUEDE CONSIDERAR ALTO Y 

CON CIERTA HOMOGENEIDAD, LOS VALORES OBTENIDOS FLUCTÚAN ENTRE 
59.4 y 68%. 

EL PH EN LA SUSPENSIÓN DEL SUELO CON AGUA DESTILADA 

HERVIDA Y A PH 7 EN RELACIÓN 112,5 PRESENTA VALORES ÁCIDOS C! 

SI HASTA LA MITAD DEL PERFIL s~o A 5.6 PARA DESPUÉS HACERSE ~ 

MÁS ÁCIDOS CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD 4.4 A 4.8. EL PH 

CON~LA SOLUCIÓN DE KCL PH 7 RELACIÓN 1:2,5 PRESENTA VALORES -

QUE VAN DE 4,0 A 4.6 APROXIMADAMENTE HASTA LA MITAD DEL PER-

FIL. PARA DESPUÉS VOLVERSE MÁS ÁCIDO 3.6 A 3,9 EN LA SEGUNDA -

PARTE DEL PERFIL, 
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EL PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA ES MAYOR EN LAS PRI

MERAS CAPAS 5.00 A 3,5%, PARA POSTERIORMENTE DISMINUIR CONFO~ 
ME AUMENTA LA PROFUNDIDAD. ASÍ SE OBTUVIERON VALORES PEQUEÑOS 
COMO SON 0.11%. 

c. r.c.T. VA DECRECIENDO CONFORME AUMENTA LA PROFUNDl-
DAD LOS RESULTADOS EN LA MITAD DEL PERFIL FLUCTÚAN ENTRE 15.0 
Y 30.0 MEQ/100, LA OTRA MITAD DEL PERFIL PRESENTO VALORES 

QUE DISMINUYERON DE 13.0 A 11.4 MEQ/100 GR, 

Los CATIONES INTERCAMBIABLES COMO EL CALCIO. PARA ESTE 

PERFIL VA A SER SUPERiOR QUE EL MAGNESIO A LO LARGO DE TODO -
EL PERFIL OSCILANDO SUS VALORES ENTRE 5.0 Y 19.0 MEQ/100 GR, 

EL MAGNESIO PRESENTA VALORES QUE FLUCTÚAN ENTRE 2.0 Y 
13.0 MEQ/100 GR, 

Los V~ORES OBTENIDOS PARA EL POTASIO OSCILAN ENTRE 
.0.17 Y 0.28 MEQ/100 GR COMO DATO MAYOR DEL PERFIL, 

EL CONTENIDO DE SODIO FLUCTÚA ENTRE LOS VALORES QUE 
VAN DE Q,34 A 0.95 MEQ/100 GR, 

EL CONTENIDO DE FÓSFORO, MAYOR SE PRESENTA EN LA MUES
TRA DE 0 A 10 CM 6.3 PPM Y EN LA MUESTRA DE 20-30 CM 5,6 PPM, 

SE OBSERVA UNA DISMINUCIÓN DE LOS CONTENIDOS DE FÓSFO
RO A LO LARGO DEL PERFIL, AU~QUE EN ALGUNAS PROFUNDIDADES LA 
PRESENCIA DEL FÓSFORO NUEVAMENTE SE INCREMENTÓ, EL CONTENIDO 
MÍNIMO FUE DE 2.8 PPM, 

EL CONTENIDO DE NITRATOS OSCILA ENTRE 11.5 Y 16,5 PPM, 

LA PRESENCIA DE ALOFANO ES MEDIA PARA LAS PRIMERAS 
MUESTRAS, INCREMENTÁNDOSE EN LA PARTE CENTRAL DEL PERFIL PARA 
POSTERIORMENTE DECRECER EL CONTENIDO, 
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CON LAS OBSERVACIONES DE CAMPO Y LOS ANÁLISIS DE LABO

RATORIO ESTE PERFIL QUEDA CLASIFICADO DENTRO DEL ÜRDEN !NCEP
TISOL SUBORDEN ANDEPTS, GRAN GRUPO EUTRANDEPTS. 
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Los RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS REALIZA

DOS AL PERFIL 5. SE MUESTRAN EN EL CUADRO No. 5 y GRÁFICA No. 
5. 

ESTE PERFIL SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE nLOMA BONITA•, 

MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, ESTADO DE PUEBLA. SE ENCUENTRA UBI 

CADO A UNA ALTITUD DE 700 M Y PRESENTA UNA PROFUNDIDAD DE 200 
CM, 

EL PERFIL PRESENTA COLORES EN SECO QUE VAN DE GRIS MUY 

OBSCURO (5YR 3/1, 4/1): GRIS OBSCURO (5YR 5/1): GRIS ROJIZO -

(5YR 5/2): PARDO ROJIZO (5YR 5/3) Y ROJO AMARILLENTO (5YR 
5/6). Los COLORES QUE PRESENTA EL SUELO HÚMEDO SON; NEGRO 

{5YR 2.5/l); GRIS MUY OBSCURO (5YR 3/1); GRIS ROJIZO OBSCURO 

C5YR 4/2): PARDO ROJIZO CSYR 4/4) y ROJO AMARILLENTO C5YR 
4/4). 

LA TEXTURA EN GENERAL ES MUY HETEROGÉNEA PUES TENEMOS 

TEXTURAS DEL TIPO DE MIGAJÓN PARA LA PRIMERA MUESTRA; MIGAJÓN 

.ARCILLOSA PAR~ UNA PROFUNDIDAD DE 10 CM; MIGAJÓN PARA LA PRO
FUNDIDAD DE 20 CM, ARCILLA PARA LOS 30 CM: M.IGAJÓN ARCILLOSA_· 

PARA LA PROFUNDIDAD DE 40 Y.50 CM; MIGAJÓN ARCILLO ARENOSA PA 

RA LA PROFUNDIDAD 60 ~ 70 CM: ARCILLA ARENOS~ PARA LOS 80 CM, 

ARCILLA PARA LOS 90 CM: ARCILLA ARENOSA PARA LA PROFUNDIDAD -

DE 100 A 130 CM: ARCILLA A LOS 140 CM; ARC l t,J,A ARE!llOSA A l,,OS 
140 CM; ARCILLA ARENOSA A LOS 150 CM Y ARCILLA PARA EL RESTO: 
DEL PERFIL, 

LA DENSIDAD APARENTE VARÍA DE 0.66 A 0.91 G/cc. 

LA DENS !DAD REAL PRESENTA VALORES QUE V_AN DE 2, 17 A 
2.67 G/cc. 

EL PORCENTAJE DE ESPACIO POROSO ES MÁS O MENOS HOMOGÉ

NEO A LO LARGO DEL PERFIL, PRESENTANDO VALORES QUE VAN DE 
64.l A 69.3%, AUNQUE REGISTRÓ VALORES DE 71.2% A UNA PRO~UNDl. 

_DAD DE 20 CM Y 70.6% A LOS 40 CM, 
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EL PH ES LA SUSPENSIÓN DEL SUELO CON AGUA DESTILADA 

HERVIDA EN RELA~IÓN 1:2.5 SON ÁCIDOS HOMOGÉNEOS PARA EL. PER-

FIL REGISTRANDO .VALORES QUE VAN DE 4.0 A 4,9, EL SUELO ES Ms 

NOS ÁCIDO EN LAS MUESTRAS SUPERIORES QUE EN LAS INFERIORES, -

EL PH CON LA SOLUCIÓN DE KCL PH 7 RELACIÓN 1;2,5 REGISTRÓ VA
LORES QUE VAN DE 3.3 A 3,9, 

EL PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA ES MEDIO ALTO EN LAS 

PRIMERAS PROFUNDIDADES EN RELACIÓN CON LO QUE SE REGISTRAN A 

.UNA MAYOR PROFUNDIDAD, ASÍ TENEMOS VALORES QUE VAN DE 0,06 A 

9.87%, EN LAS PROFUNDIDADES DE 80 CM REGISTRÓ UN VALOR DE 
2.19% Y EN 90-100 CM 1.53%, 

LA c.r.c.T. FLUCTUÓ ENTRE LOS VALORES 12.7 A 20.7 

MEQ/100 GR, LOS VALORES MÁS ALTOS SE REGISTRARON EN LAS PR!Ms 

RAS 3 MUESTRAS. 

EL CALCIO PRESENTA CIERTA HETEROGENEIDAD A LO LARGO 
DEL PERFIL, A DIFERENCIA DE LOS PERFILES ANTERIORES; EN ESTE_ 

CASO EL CONTENIDO:-OE CALCIO NO SIEMPRE ES MAYOR QUE EL MAG~E
SIO, Los VALORES DE CALCIO FLUCTÚAN ENTRE 2.5 A 9.0 MEQ/100 
GR, 

EL CONTENIDO DE MAGNESIO PRESENTA VALORES QUE OSCILAN_ 
·DE 1.0 A 12,0 MEQ/100 GR, EL. VALOR MÁS ALTO SE REGISTRÓ EN 

LA PRIMERA MUESTRA DEL PERFIL. 

EL POTASIO REGISTRÓ VALORES QUE AUMENTAN Y DISMINUYEN_ 

AUNQUE SE PUEDE VER QUE LOS VALORES MÁS ALTOS SE REGISTRARON 
APROXIMADAMENTE DE LA PRIMERA MUESTRA A LA MITAD DEL PERFIL, 

EL CONTENIDO DE SODIO PRESENTA VALORES QUE VAN DE 0.62 

.A 1.17 MEQ/100 GR. PoR Lo GENERAL LA MAYORÍA DE Los DATos 
FUERON INFERIORES A 1.0 MEQ/100 GR. 

EL FÓSFORO ES MUY HOMOGÉNEO REGISTRANDO SOLO DOS VALO-
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RES QUE SON 7.0 Y 13.3 PPM, EL CONTENIDO MÁS BAJO SE REGIS-
TRÓ EN LAS PRIMERAS 5 MUESTRAS PARA DESPUÉS HOMOGENEIZARSE EN 
13.3. 

EL CONTENIDO DE NITRATOS VA DE 25.0 A 35.0 PPM, Los -
VALORES MÁS ALTOS SE PRESENTARON EN LAS PRIMERAS MUESTRAS Y -
DISMINUYERON A MEDIDA QUE AUMENTA LA PROFUNDIDAD, 

EL ALOFANO ES MUY ALTO EN LAS PRIMERAS 6 MUESTRAS DEL 
PERFIL, DISMINUYENDO EL CONTENIDO DE ESTE CONFORME AUMENTA LA 
PROFUNDIDAD. 

CON LAS OBSERVACIONES DE CAMPO Y LOS RESULTADOS DE LOS 
ANÁLISIS DE LABORATORIO, ESTE PERFIL QUEDA CLASIFICADO DENTRO 

.DEL O~DEN INCEPTISQL, SUBORDEN ANDEPTS, ~RAN GRUPO EUTRAN
DEPTS. 
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Los RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS REALIZA
DOS AL PERFIL 6 SE MUESTRAN EN EL CUADRO No. 6 y GRÁFICA No.-
6. 

ESTE PERFIL SE LOCALIZA TAMBIÉN EN EL POBLADO DE "LOMA 
BONITA", MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA. ESTADO DE PUEBLA, A UNA AL 
TITUD DE 700 M Y PRESENTA UNA PROFUNDIDAD DE 150 CM. 

EL COLOR PARA ESTE PERFIL ES HOMOGÉNEO YA QUE MUESTRA 
DOS TONOS EN SECO QUE SON PARDO (7,5YR 5/2) Y PARDO FUERTE 
(7,5YR 5/6), ESTE ÚLTIMO TONO SE PRESENTA EN CASI TODO EL PE~ 
FIL. EL COLOR EN HÚMEDO EN EL PERFIL ES PARDO OBSCURO (7,5YR 
4/2, 3/2, 3/4), ESTE ÚLTIMO COLOR SE OBSERVA A LO LARGO DEL 
PERFIL, 

LA TEXTURA ES DE TIPO MIGAJÓN ARCILLO ARENOSA PARA LA_ 
MUESTRA DE 0.10 CM; ARCILLA ARENOSA EN LAS PROFUNDIDADES DE -
10 Y 20 CM: ARCILLA PARA LOS 30 CM; ARCILLA ARENOSA DE 40 A -

. 70 CM: ARCILLA PARA LAS MUESTRAS DE 80 A 100 CM Y ARCILLA AR~ 
NOSA PARA EL RESTO DEL PERF1L, 

LA DENSIDAD APARENTE ES HOMOGÉNEA REGISTRANDO VALORES_ 
- QUE VAN DE 0.86 A 0.96 G/cc. LOS VALORES MÁS PEQUEÑOS SE RE-

GISTRARON EN LAS PRIMERAS DOS MUESTRAS, 

LA DENSIDAD REAL PRESENTA VALORES QUE VAN DE 2.42 A 
2.70 G/cc. 

EL PORCIENTO DE POROSIDAD SE PUEDE DECIR QUE ES HOMOG~ 
NEO, LOS VALORES OSCILAN ENTRE 61.1 A 67,4%. 

EL PH EN LA SUSPENSIÓN DEL SUELO CON AGUA DESTILADA 
HERVIDA EN LA RELACIÓN 1:2,5 REGISTRA VALORES QUE VAN DE 4,4 
A 5.1, EL PH CON LA SOLUCIÓN DE KCL PH 7 EN LA MISMA RELA- -
CIÓN FUÉ HOMOGÉNEA Y DE CARÁCTER ÁCIDO, REGISTRANDO VALORES -
QUE VAN DE 3.4 A 3.7. Los VALORES MÁS ALTOS SE REGISTRARON -
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EN LAS MUESTRAS SUPERIORES DEL PERFIL, 

EL PORCENTAJE DE MATERIA ORGÁNICA ES BAJO, CON EXCEP-
CIÓN DE LAS DOS PRIMERAS MUESTRAS QUE REGISTRAN VALORES DE 
8.09 y 7.24 %. Los PORCENTAJES DE MATERIA ORGÁNICA EN ESTE -

PERFIL OSCILA ENTRE 0,44 Y 8.09%. 

LA C. l .C. T. ES BAJA CON VALORES QUE VAN DE 9.8 A 13. 7 
MEQ/100 GR, 

EL CALCIO ES MAYOR QUE EL CONTENIDO DE MAGNESIO EN CA-· 
SI TODO EL PERFIL. Los VALORES OBTENIDOS EN ESTE PERFIL VAN 
DE 2.5 A 9.5 MEQ/lQQ GR, 

EL CONTENIDO DE MAGNESIO FLUCTÜA ENTRE 1.0 Y 9,5 
MEQ/100 GR. 

EL CONTENIDO DE POTASIO ES BAJO, LOS VALORES VAN DE 
0.15 A 0.20 MEQ/100 GR, AUNQUE EN LAS PRIMERAS DOS MUESTRAS_ 
PRESENTÓ VALORES DE 0.63 Y 0.30 MEQ/100 GR; 

EL CONTENIDO DE FÓSFORO ES ALTO Y·UN POCO 
LOS VALORES REGISTRADOS VAN DE 12.6 A 14.7 PPM. 
OBTUVQ UN VALOR DE 16rl PPM QUE CORRESPONDE A LA 
TRA. 

HETEROGÉNEO, 
TAMBIÉN SE -
PRIMERA MUES 

L6s VALORES PARA LOS NITRA~~s VAN DE 30.0 A 39.0 PPM y 
EN LA PROFUNDIDAD DE 10 CM s~ REGISTRÓ UN CONTENIDO riE 44.5 
PPM DE NITRATOS, 

EL CONTENIDO DE ALOFANO ES ALTO·Y HOMOGÉNEO EN CASI TQ 

DO EL PERFIL, 

CON LOS RESULTADOS DE CAMPO Y LOS RESULTADOS DE LOS 
ANÁLISIS DE LABORATORIO, ESTE PERFIL QUEDA CLASIFICADO DENTRO 
DEL ÜRDEN lNCEPTISOL, SUBORDEN ANDEPTS, GRAN GRUPO DYSTRAN- -
DEPTS, 
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Los RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS REALIZA

DOS SE MUESTRAN EN EL CUADRO No. 7 y EN LA GRÁFICA No. 7. 

ESTE PERFIL SE LOCALIZA EN EL POBLADO ÓE "AHUAXITITLA", 

MUNl~IPIO DE XICOTEPEC DE JUÁREZ. ESTADO DE PUEBLA. ESTA 'zo

NA SE ENCUENTRA A 1.000 M DE ALTITUD Y LA PROFUNDIDAD DEL PE~ 
FIL FUE DE 150 CM, 

EL COLOR EN SECO EN ESTE PERFIL VA DE PARDO OBSCURO 

(10YR 4/3, 4/2) A PARDO AMARILLENTO OBSCURO (10YR 4/4), EL -

COLOR EN HÚMEDO ES PARDO MUY OBSCURO (10YR 2/2, 3/2), 

LA teXTURA DEL PERFIL ES DEL TIPO MIGAJÓN ARCILLOSA 

HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 80 CM: ARCILLA DE 90 A 110 CM Y MIGA 

JÓN ARCILLOSA PARA EL RESTO DEL 'PERFIL, 

LA DENSIDAD APARENTE DEL PERFIL VA DE 0.97 A 1.1 G/cc. 

Los VALORES MÁS GRANDES SE OBTUVIERON EN LAS PROFUNDIDADES MA 
YORES, 

LA DENSIDAD REAL PRESENTA VALORES QUE OSCILAN ENTRE 

2.44 A 2.71 G/cc. LOS VALORES MAYORES CORRESPONDEN A LAS MUE.§. 

TRAS MÁS PROFUNDAS, 

EL PORCENTAJE DE POROSIDAD PRESENTA VALORES QUE OSCI-
LAN ENTRE 57,3 A 63,6 %. 

EL PH EN LA SUSPENSIÓN DEL SUELO CON AGUA DESTILADA 

HERVIDA EN RELACIÓN 1:2,4 REGISTRA VALORES QUE NO SON TAN Áci 

DOS COMO LOS PERFILES ANTERIORES SE OBTUVIERON VALORES QUE 

VAN DE 6,6 A 7.2. EL PH CON LA SOLUCIÓN be KCL PH 7 RELACIÓN 

1:2.5 REGISTRÓ VALORES QUE VAN DE 5.4 A 6,2, 

EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA ES UN POCO MAYOR QUE_ 

EN LOS OTROS PERFILES PUES SE REGISTRARON VALORES QUE VAN DE 

1.11 A 7.94. Los VALORES MÁS ALTOS CORRESPONDEN A LAS PRIME

RAS MUESTRAS, DECRECIENDO A MEDIDA QUE AUMENTA LA PROFUNDIDAD 
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DEL PERFIL. 

LA C.l.C.T, ES HOMOGÉNEA REGISTRANDO VALORES QUE FLUC
TÚAN ENTRE 23,5 Y 26.6 MEQ/100 GR A LO LARGO DEL PERFIL, 

EL CONTENIDO DE CALCIO ES MAYOR QUE EN LOS PERFILES A~ 
TERIORES REGISTRANDO VALORES QUE VAN DE 12.5 A 22.0 MEQ/100 - . 
GR. LA CONCENTRACIÓN DE CALCIO ES MAYOR QUE LA DEL MÁGNESIO_ 
EN CASI TODO EL PERFIL A EXCEPCIÓN DE LAS TRES ÚLTIMAS MUES-
TRAS QUE REGISTRAN MAYOR CONTENIDO DE MAGNESIO QUE DE CALCIO, 

EL MAGNESIO ES HETEROGÉNEO, ASÍ PODEMOS VER QUE LA CON
CENTRACIÓN OSCILA ENTRE 4,0 A 20.5 MEQ/100 GR. 

LA CONCENTRACIÓN DE POTASIO REGISTRA VALORES QUE FLUC
TÚAN DE 0.20 A 0.30 MEQ/100 GR, AUNQUE LA PRIMERA MUESTRA PR! 
SENTA UN VALOR DE 0,61 MEQ/100 GR, 

EL SODIO PRESENTA UNA CONCENTRACIÓN ALTA EN RELACIÓN A 
LOS P~RFILES ANTERIORES. REGISTRANDO VALORES QUE FLUCTÚAN EN
TRE 3.08 A 3~65 M~Q/100 GR: SOLO EN LA PROFUNDIDAD DE 30-40 -
PRESENTA UN VALOR DE 2.82 MEQ/100 GR. 

LA CONCENTRACIÓN DE FÓSFORO ES HOMOGÉNEA A LO LARGO 
DEL PERFIL, OBTENIÉNDOSE VALORES QUE FLUCTÚAN ENTRE 21.1 A 
27.4 PPM CON EXCEPCIÓN DE LA PRIMERA MUESTRA QUE TIENE ·UN CO! 
TENIDO DE 37.3 PPM. 

Los CONTENIDOS DE NITRATOS SON MAYORES EN LAS MUESTRAS 
.SUPERIORES PARA DECRECER CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD. LOS 

VALORES VAN DE 41,5 A 25.5 PPM; 

EL ALOFANO ES BAJO PARA CASI LA MITAD DEL PERFIL, AUN
QUE SE VE UN LIGERO AUMENTO EN LA OTRA MITAD DE PERFIL, 

CON LAS OBSERVACIONES DE CAMPO Y LOS RESULTADOS DE LOS 
ANÁLISIS DE LABORATORIO ESTE PERFIL QUEDA CLASIFICADO DENTRO· 
DEL ÜRDEN lNCEPTISOL. SUBORDEN TROPEPTS. GRAN GRUPO DvsrROPeTS: 
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Los RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS REALIZA

DOS AL PERFIL 8 SE MUESTRAN EN EL CUADRO No, 8 Y EN LA GRÁFI

CA No. 8. 

ESTE PERFIL SE LOCALIZA TAMB!~N EN EL POBLADO DE "AHU~ 

XlTITLA". MUNICIPIO DE XICOTEPEC DE ,JuÁREZ. EsTADO DE PUEBLA. 

LA PROFUNDIDAD DE ESTE PERFIL ES DE 150 CM, 

EL COLOR DEL PERFIL EN SECO PRESENTA DOS TONALIDADES -

QUE SON PARDO OBSCURO Cl0YR 4/3) PARA LAS TRES PRIMERAS MUES

TRAS Y PARDO AMARILLO OBSCURO ClOYR 4/4) PARA EL RESTO DEL 

PERFIL •. EL COLOR EN HÜMEDO TAMBl~N PRESENTA ·oos TONOS QUE 
VAN DE PARDO OBSCURO (10YR 3/2) A PARDO OBSCURO ClOYR 3/3). 

LA TEXTURA ~ARA ESTE PER~IL ES DEL TIPO MIGAJÓN ARCI-

LLOSA PARA LA PRIMERA MUESTRA; MIGAJÓN PARA LA PROFUNDIDAD DE 

10 CM; MIGAJÓN ARCILLO ARENOSA A LOS 20 CM: MIGAJÓN ARCILLOSA 

A LOS 30 CM; MIGAJÓN ARCILLO ARENOSA A LOS 40 CM Y MIGAJÓN AR 

CILLOSA PARA EL RESTO DEL PERFIL, 

LA DENSIDAD APARENTE PRESENTA VALORES QUE FLUCTÜAN EN

TRE .0.97 y 1.1 G/cc. 

LA DENSIDAD REAL REGISTRA VALORES QUE FLUCTÜAN DE 2.45 

A 2.75 G/cc A LO LARGO DEL PERFIL. 

EL PORCIENTO DE ESPACIO POROSO TIENE VALORES QUE OSCI

LAN DE 54,8 A 63,8%, EL VALOR ·MÁS PEQUEÑO SE REGISTRÓ EN LA -

ÜLTIMA MUESTRA, 

EL PH EN LA SUSPENSIÓN DEL SUELO CON AGUA DESTILADA 

HERVIDA EN RELACIÓN 1:2,5 TIENE VALORES QUE NO SON ÁCIDOS 
PUES TOMA VALORES QUE VAN DE 6.1 A 6.3, SOLO EN LA PRIMERA 

MUESTRA PRESENTA UN VALOR DE 6.6. EL PH CON LA SOLUCIÓN DE -

KCL PH 7 EN LA RELACIÓN ~2.5 PRESENTA VALORES QUE FLUCTÜAN -

ENTRE 4,9 Y 5,7,-LOS VA~ORES SON ~ÁS ÁCIDOS CONFORME AUMENTA_ 
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LA PROFUND !DAD, 

EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA ES HOMOGÉNEA, PRESEN
TA VALORES QUE FLUCTÚAN DE 1.05 A 4.98% PARA CASI TODO EL PE~ 

FlL, DISMINUYENDO EL PORCENTAJE CONFORME AUMENTA LA PROFUNDI
DAD, REGISTRÁNDOSE ASi MISMO EN LAS ÚLTIMAS TRES MUESTRAS VA

LORES QUE VAN DE 0.75 A 0,99%. 

LA C.I.C.T. PRESENTA VALORES QUE VAN DE 20.0 A 29.7 
MEQ/100 GR REGISTRANDO UNOS VALORES ALTOS EN LAS PRIMERAS 
MUESTRAS DEL PERFIL, 

CON RESPECTO A LAS BASES INTERCAMBIABLES EL CONTENIDO 
DE CALCIO REGISTRA VALORES QUE FLUCTÚAN DE 9.0 A 18.5 MEQ/100 
GR, AUNQUE. EN LA PRIMERA MUESTRA SE OBTUVO 22.5 MEQ/100 GR, -

. Los VALORES DEL CALCIO EN EL PERFIL NO SIEMPRE SON MAYORES 
QUE LOS DEL MAGNESIO, 

EL MAGNESIO PRESENTA VALORES QUE FLUCTÚAN DE 11.0 A 
16,5 MEQ/100 GR EN EL PERFIL, AUNQUE EN LAS MUESTRAS 30-40 SE 
OBTUVO (3,Q MEQ/100 GR) Y EN LA 50-60 (5,0 MEQ/100 GR), 

EL CONTENIDO DE POTASIO SE CONSIDERA BAJO PUES PRESEN
TA VALORES QUE OSCILAN ENTRE 0.25 A 0.84 MEQ/100 GR, LOS RE-
SULTADOS EN LA MUESTRA 20-30 SE OBTUVO UN VALOR DE 1.27 
MEQ/lQO GR, 

EL CONTENIDO DE SODIO AL IGUAL QUE EL PERFIL 6 PRESEN
TA VALORES QUE FLUCTÚAN DE 3.21 A 3.43 PPM, LA CONCENTRACIÓN_ 
ES HOMOGÉNEA PARA TODO EL PERFIL, 

EL CONTENIDO DE FÓSFORO SE CONSIDERA ALTO Y HOMOGÉNEO, 
REGISTRA VALORES QUE VAN DE 22.5 A 30.9 PPM. Los VALORES MÁS 
ALTOS SE OBTUVIERON EN LAS PRIMERAS MUESTRAS DEL PERFIL. 

EL CONTENIDO DE NITRATOS REGISTRA VALORES QUE FLUCTÚAN 
ENTRE 13.5 Y 25.5 PPM, ESTE ÚLTIMO VALOR SE OBTUVO EN LA PRi 
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MERA MUESTRA. 

EL CONTENIDO DE ALOFANO ES BAJO Y DISMINUYE CONFORME ~ 
AUMENTA LA PROFUNDIDAD DEL PERFIL, ASÍ OBSERVAMOS QUE PARA LA 

PROFUNDIDAD DE 60-70 CM Y 100-110 SE OBTUVO TRAZAS. 

CON LAS OBSERVACIONES DE CAMPO Y LOS RESULTADOS DE LOS 

ANÁLISIS DE LABORATORIO, ESTE PERFIL QUEDA CLASIFICADO DENTRO 
DEL ORDEN lNCEPTISOL1 S~BORDEN UMBREPTS. GRAN GRUPO HAPLUN- ~ 
DEPTS. 
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Los RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS REALIZA
DOS AL PERFIL No. 9 SE MUESTRAN EN EL CUADRO No. 9 y GRÁFICA_ 
No. 9. 

ESTE PERFIL SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE "TLAXCALANTO~ 
GO" EN EL MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
ESTA ZONA SE ENCUENTRA LOCALIZADA A UNA ALTITUD DE 1.600 M Y 
LA PROFUND!DAD DE ESTE PERFIL ES DE 200 CM. 

EL COLOR QUE PRESENTA EL PERFIL EN SECO ES DE TRES TO
NALIDADES QUE SON: NEGRO (7,5YR 2/0) PARA LA PRIMERA MUESTRA: 
GRIS MUY OBSCURO (7.5YR 3.0); PARDO (7,SYR 4/2, 4/4) Y PARDO_ 
FUERTE (7,SYR 4/6) PARA EL RESTO DEL PERF!L, EL COLOR EN HÚM~ 
DO VA DE NEGRO (7.5YR 2/0) PARA LAS PRIMERAS MUESTRAS; PARDO_ 
OBSCURO (7.5YR 3/2, 4/4) Y PARDO FUERTE (7,5YR 4/6), 

LA TEXTURA A LO LARGO DEL PERFIL ES DEL TIPO MIGAJÓN -
PARA LAS DOS PRIMERAS MUESTRAS; MIGAJÓN ARCILLOSA A UNA PRO-
FUNDIDAD DE 20 CM; MIGAJÓN ARCILLO ARENOSA A LOS 30 CM; ARCI
LLA A LOS 40 Y 50 CM; MIGAJÓN ARCILLO ARENOSA A LOS 60 CM: A~ 

CILLA ARENOSA A LOS 70 CM; MIGAJÓN ARENOSA A UNA PROFUNDIDAD_ 
DE 80 ~M; ARCILLA A LOS 90 CM; MIGAJÓN ARCILLO ARENOSA A LOS 
100 CM: ARCILLA A LOS 110 CM; MIGAJÓN ARCILLA ARENOSA DE LOS 
120 A 140 CM: ARCILLA A LOS 150 CM Y MIGAJÓN ARCILLO ARENOSA_ 
PARA LAS ÚLTIMAS MUESTRAS DE~ PERFIL. 

LA DENSIDAD APARENTE FLUCTÚA DE 0.63 A 0.85 G/cc. 

LA DENSIDAD REAL PRESENTA VALORES QUE FLUCTÚAN DE 2.10 
A 2.61 G/cc. EL PORCENTAJE DE POROSIDAD TOMA VALORES QUE OS
CILAN ENTRE 62.5 Y.75,9%, LOS VALORES MÁS ALTOS SE OBTUVIERON 
EN LAS PRIMERAS MUESTRAS. 

EL PH EN LA SUSPENSIÓN DEL SUELO CON AGUA DESTILADA 
HERVIDA EN RELAC!ÓN 1:2,5 ES ÁCIDO Y SUS VALORES SON HOMOGÉ-
NEOS REG!STRANDO VALORES QUE VAN DE 4.2 A 4.8, EL PH CON LA 

·SOLUCIÓN DE KCL PH 7 RELACIÓN 1:2.5 TAMB!ÉN PRESENTA VALORES_ 
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HOMOGÉNEOS EN TODO EL PERFIL REGISTRANDO VALORES QUE FLUCTÚAN 

DE 3.4 A 4,0, 

EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA ES ALTO PARA LAS PRI~ 

MERAS MUESTRAS, SUS VALORES VAN DE 7.39 A 12,50 % PARA LAS 

OTRAS MUESTRAS DEL PERFIL, EL PORCENTAJE QUE PRESENTA ES DE -

0.02 A 3.44 %. 

LA C.l.C.T. EN ESTE PERFIL PRESENTA VALORES QUE FLUC-

TÚAN DE 9.4 A 24.8 MEQ/100 GR, 

LAS BASES INTERCAMBIABLES, EN ESTE CASO EL CALCIO. PRÉ 
SENTA VALORES QUE VAN DE 3.0 A 6.0 MEQ/100 GR., AUNQUE EN UNA 

MUESTRA SE OBTUVO 8.0 MEQ/100 GR A UNA PROFUNDIDAD DE 150 A -

160 CM, EL CONTENIDO DE CALCIO EN LA MAYOR PARTE DEL PERFIL 

ES SUPERIOR AL CONTENIDO DE MAGNESIO, 

Los VALORES DEL MAGNESIO EN EL PERFIL FLUCTÚAN DE 1.0 
A 6,0 MEQ/100 GR, EN LA PROFUNDIDAD 70-80 CM SE OBTUVO UN VA 

LOR DE 0.5 MEQ/100 GR, 

Los VAL9RES DE POTASIO SON BAJOS y MÁS o MENOS HOMOGÉ
NEOS PUES REGISTRAN DATOS QUE VAN DE 0.10 A 0.17 MEQ/100 GR,~ 

TAMBIÉN SE REGISTRAN VALORES UN POCO MÁS ALTOS, LOS VALORES -
VAN DE Ü.25 A 0.51 MEQ/100 GR, 

Los VALORES DEL SODIO. VARÍAN DE 0.61 A 1.39 MEQ/100 GR 

A LO LARGO DEL PERFIL, 

EL FÓSFORO PRESENTA VALORES QUE FLUCTÚAN DE 12.60 A 
14,08 PPM PARA CASI LA MAYOR PARTE DEL PERFIL, AUNQUE TAMBIÉN 

HAY VALORES DE 5,63 A 5,60 PPM, 

LA CONCENTRACIÓN DE NITRATOS PRESENTA VALORES QUE VAN 
DE 16.5 A 27,5 PPM, LOS VALORES MAYORES SE OBTUVIERON EN LAS_ 

PRIMERAS CAPAS PARA POSTERIORMENTE DECRECER SEGÚN AUMENTA LA 
-'~ 

PROFUNDIDAD DEL PERFIL, 

LA CONCENiRAC!ÓN DEL ALOFANO ES MUY ALTA PARA'LAS PRI
MERAS MUESTRAS DEL PER~IL DECRECIENDO EL ~ONTENIDO ~EGÚN AU-

MENTA LA PROFUNDIDAD, 
•t 
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CON LAS OBSERVACIONES DE CAMPO Y LOS RESULTADOS DE LOS 

ANÁLISIS DE LABORATORIO ESTE PERFIL QUEDA CLASIFICADO DENTRO_ 

DEL ÜRDEN lNCEPTISOL, SUBORDEN ÜMBREPTS, GRAN GRUPO HAPLUM- -

BREPTS, 
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VII DISCUSION 

LA ZONA DE ESTUDIO SE LOCALIZA EN LOS MUNICIPIOS DE VI 
LLA JUÁREZ Y ZIHUATEUTLA, ESTADO DE PUEBLA, 

LA REGIÓN PRESENTA UNA TOPOGRAFÍA MUY IRREGULAR CON T~ 
RRENOS PLANOS Y LA MAYORÍA ACCIDENTADOS, LA ZONA SE ORIGINÓ_ 
EN EL MESOZOICO Y CENOZOICO, SON SUELOS DERIVADOS DE ROCAS SE 
DIMENTARIAS, MATERIAL DE ALUVIÓN Y CENIZAS VOLCÁNICAS, 

PRESENTA UN CLIMA CÁLIDO ~ÜMEDO ((FM) Y ((M) CON UN Ti 
PO DE VEGETACIÓN CORRESPONDIENTE AL BOSQUE MESÓFILO DE MONTA
ÑA, 

ESTA REGIÓN ESTABA POCO CULTIVADA HASTA HACE UNOS 30 -
AÑOS, ÚNICAMENTE EXISTÍAN ALGUNOS POTREROS, YA QUE EN ESTA ZQ 

NA (ZIHUATEUTLA) NO HABÍA MÁS QUE UN SOLO POBLADO, ESTA ZONA 
ES LA QUE VIENE SIENDO CULTIVADA DESDE TIEMPOS INMEMORABLES -
POR LOS INDÍGENAS MEDIANTE EL SISTEMA DE ROZA, TUMBA Y QUEMA, 
SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE SUELO LO QUE HACE QUE SEAN 
PREFERIDOS PARA ESTE SISTEMA DE CULTIVO QUE EN LA ACTUALIDAD_ 
EMPIEZA A SER DESPLAZADO POR EL CAFÉ. 

DEBIDO A QUE ES UNA ZONA EN LA CUAL LA EXTENSIÓN DE 
CULTIVO ES RECIENTE, EXISTEN POCOS ESTUDIOS EDAFOLÓGICOS, SE 
RECOMIENDA EFECTUAR MÁS ESTUDIOS PARA CONOCER MEJOR LA PROBLs 
MÁTICA DE LA RELACIÓN SUELO Y EL CULTIVO DE CAFÉ, 

los PERF !LES 1 Y 3 QUEDARON CLAS 1 F ICADOS DENTRO DEL Ü~ 
DEN ÜLTISOL. ESTOS SUELOS SE CARACTERIZAN POR SER ÁCIDOS, 
TIENEN BAJO PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE BASES (MENOR 50%), 
PRESENCIA DE UN HORIZONTE ARCILLOSO, PERO NO UN FRAGIPÁN, SIN 
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CONTACTO CON EL MATERIAL LÍTICO, 

LA TEMPERATURA MEDIA ESTIVAL Y LA INVERNAL A 50 CM DE 

~ROFÜNDIDAD DIFIEREN EN MÁS DE 8ºC. No PRESENTA UN HORIZONTE 

ÓXICO. NI PLINTITA. TIENE RÉGIMEN DE HUMEDAD ÜDICO. EL MATE

RIAL PARENTAL ES RELATIVAMENTE JOVEN, EL TIPO DE VEGETACIÓN -

·ES SELVA MEDIANA PERENNIFOLIA. Sus CONTENIDOS DE MATERIAL o~ 

GÁNICO SON MAYORES DEL-3%. PRESENTA COLORES QUE VAN DE PARDO 

AMARILLO A AMARILLO ROJIZO~ CSoIL SuRVEY STAFF. 1975). 

EL PERFIL 1 SE UBICA EN EL SUBORDEN LJSTULTS, SoN LOS 

LJLTISOLES QUE TIENEN SUELOS DRENADOS, CON POCO CARBÓN ORGÁNI

CO, NUNCA ESTÁN SATURADOS CON AGUA. ESTE PERFIL SE CLASIFICÓ 

DENTRO DEL GRAN GRUPO HAPLUSTULTS, ESTOS SUELOS SON. ÜLTISO-

LES QUE SE CARACTERIZAN POR TENE.R UN HORIZONTE ARGiL ICO Y NO 

TIENEN UN FRAG!PÁN, (SOIL SURVEY STAFF, 1975), 

EN ESTE PERFIL EL COLOR EN SECO PARA AoP ES PARDO OBS

CURO (lQYR 4/3) Y EN LOS HORIZONTES Al' AB. B¡ Y B2 UN COLOR_ 

.PARDO (lQYR 5/3), EN HÜMEDO PARA AoP ES GRIS MUY OBSCURO 

novR 311) .y PARA Los H'éJRizoNTEs A1• AB. B1 y B2 PARDo MuY 

OBSCURO ClQYR 2/2), 

EL PERFIL SE CLASIFICÓ EN EL SUBORDEN LJDULTS, SON LJLTl 

·SOLES DE LAS REGIONES TROPICALES HÚMEDAS DONDE LOS PERÍODOS -

SECOS DE CORTA DURACIÓN, EL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA ES 

BAJO, SIN QUE HAYA DIFICULTAD CON EL NIVEL FREÁTICO, ESTE PE~ 

FIL PERTENECE AL GRAN GRUPO HAPLUDULTS, 

TIENE UN EPIPEDÓN ÓCRICO Y UN ARGÍLICO. RÉGIMEN DE HU

MEDAD CALUROSO O TÉRMICO, TIENE UN VALUE DE COLOR EN EL HORI

ZONTE ARGÍLICO, SECO DE 5 O MÁS O TIENE UN VALUE DE 5 O MÁS.

LA DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE ARCILLA DECRECE CON LA PRO

FUNDIDAD, LA TEMPERATURA DEL SUELO ENTRE EL VERANO E INVIER

NO DIFIERE DE 5ºC O MÁS. 
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EL COLOR EN SECO, EN EL AoP ES GRIS ROSÁCEO (7,5YR 

6/2) EN Bl VA DE AMARILLO ROJIZO O ROSADO (7.5YR 7/6 Y 7/4) -

~ESPECTIVAMENTE, EN B2 UN COLOR ROSADO (7.5YR 7/4). EN HÚME
DO LOS COLORES VAN DE PARDO FUERTE A PARDO (7,5YR 4/2, 5/2) -

EN AOP EN Bl PARDO FUERTE (7,5YR5/8) Y EN B2 PARDO (7,5YR 
5/4). 

EL PERFIL 2 SE CLASIFICÓ EN EL ORDEN MOLLISOL, SON SUE 
LOS DE COLOR OBSCURO, CERCANOS AL NEGRO (1/1), CON H.OR 1 ZONTE S 

ORGÁNICOS SUPERFIC!ALES, MUY R!COS EN BASES Y PUEDEN O NO PER 

MANECER HÚMEDOS POR MÁS DE 90 DÍAS CONSECUTIVOS, 

ESTE PERF!L SE UB!CA DENTRO DEL SUBORDEN UDOLLS, SON -

MOLISOLES QUE SE DESARROLLAN EN CLIMAS HÚMEDOS O EN BAJAS LA

TITUDES. PRESENTA UN EP!PEDÓN MÓLICO Y UN ARGÍLICO. SU RÉGI-
MEN DE HUMEDAD ES UD!CO. Su TEMPERATURA DEL SUELO ES 8ºC o -

MÁS, NO TIENE UN HORIZONTE CALCÁREO QUE ESTÉ INMEDIATAMENTE -

CERCA DEL EP!PEDÓN MÓL!CO A UNA PROFUNDIDAD DE MENOS DE 50 CM 
Y QUE TENGA UN EQUIVALENTE DE CAC03 MAYOR DE 40% INCLUYENDO -

FRAGMENTOS PEQUEÑOS DE 7,5 CM, No ESTÁN SATURADOS CON AGUA -

EN ALGÚN PERÍODO DEL .AÑO, 

QuEDA INCLUÍDO DENTRO DEL GRAN GRUPO PALEUDOLLS. Es-
TOS SON UDOLLS QUE SE CARACTER!ZAN POR TENER UN HORIZONTE AR
GÍL!CO Y ARCILLAS DISTRIBUÍDAS, LA CUAL DECRECE CON LA PROFU~ 
DIDAD •. 

EN EL PERFIL 2, EL COLOR EN SECO PARA AOP ES GRIS OBS
CURO (10YR 4/1), EN Al VA DE GRIS OBSCURO A GRIS (10YR 6/1),

PARA B1 Y B2 BLANCO <lOYR 8/2). EN HÚMEDO. EN AoP PARDO MUY 
OBStURO (10YR 3/1), EN Al VA DE PARDO OBSCURO A PARDO AMARI-
LLO (10YR 4/3, 5/6) RESPECTIVAMENTE, EN Bl Y B2 PARDO AMARI-
LLO ( lOYR 5/6); 

Los PERFILES 4, 5. 5, 7. 8 y 9 SE CLAS!FiCARON EN EL -

ORDEN {NCEPTISOL. AQUÍ SE INCLUYEN LOS SUELOS DE ANDO, SE -
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CARACTERIZAN POR DESARROLLARSE EN REGIONES DE CLIMA TROPICAL; 

ÁCIDOS CONSIDERABLEMENTE LIXIVIADOS. No EXISTEN HORIZONTES -

ESPÓDICOS O NÁTRICOS, ÓXICOS, ARCILLOSOS, PLÁCICO, PRESENTAN 

TEXTURA FINA DEBIDO A LA INFLUENCIA DEL ALUVIÓN Y EL MATERIAL 

PARENTAL, EL CONTENIDO DE ALOFANO ES CONSIDERABLE, ESTOS SUE 

LOS PRESENTAN UNA SATURACIÓN DE BASES ALREDEDOR DE 50%. ÜNA_ 

DENSIDAD APARENTE EN LA SUPERFICIE ES ALREDEDOR DE 1.2 G/cc.

PRESENTAN UN EPIPEDÓN MÓLICO, CÁMBICO, UN ÚMBRICO U ÓCRICO, 

AUNQUE PERTENECEN AL MISMO ORDEN SUS CARACTERÍSTICAS -

FÍSICAS Y QUÍMICAS VARÍAN, PODEMOS VER QUE LOS PERFILES 4, 5 

Y 6 SE UBICAN EN EL SUBORDEN ANDEPTS, SON LOS INCEPTISOLES -

QUE TIENEN UN COMPLEJO DE INTERCAMBIO QUE ESTÁ DOMINADO POR -

MATERIAL AMORFO, PRESENTAN MUY BUEN DRENA~E. CONTENIDOS AL-

TOS DE ALOFANO O MATERIALES PIROCLÁSTICOS DADO QUE SU ORIGEN_ 

TIENE COMO MATERIAL PARENTAL CENIZAS VOLCÁNICAS, TIENEN UNA 

SATURACIÓN DE BASES DE MÁS DE 50%, RÉGIMEN DE HUMEDAD ÜDICO_ 

Y PRESENCIA DE UN EPIPEDÓN MÓLICO, 

Los PERF.ILES 4 y 5 SE CLASIFICARON DENTRO DEL GRAN GRU 

PO EUTRANDEPTS. SON ANDEPTS QUE SE PRESENTAN EN ZONAS DE ME

DIA A ALTA LATITUD QUE TIENEN UNA GRAN CANTIDAD DE CARBÓN OR

GÁNICO Y MATERIAL AMO~FO, 'ASÍ COMO UNA AMPLIA CANTIDAD DE BA

SES. EN ESTOS SUELOS PREDOMINA EL PROCESO DE ANDOSOLIZACIÓN. 

No TIENEN ARCILLAS QUE DESHIDRATAN IRREVERSIBLEMENTE EN AGRE

GADO DEL TAMAÑO DE LA GRAVA Y LA ARENA. 

EN EL PERFIL 6, EL COLOR EN SECO AoP Y Al, ES GRIS CLA 

RO (10YR 6/2) EN A2 GRIS (10YR 6/1) EN 81, DE GRIS A BLANCO -

(10YR 8/2). EN HÚMEDO EN AoP Y Al PARDO MUY OBSCURO (10YR 

2/2), EN A2 Y Bl PARDO OBSCURO (lQYR 3/3, 4/3) RESPECTIVAMEN

TE, 

EN EL PERFIL 5, E~ COLOR EN SECO EN AoP VA DE GRIS MUY 

OBSCURO A GRIS OBSCURO (5YR 3/1, 4/1, 4/1). EN Al VA DE GRIS_. 
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ROJIZO A PARDO ROJIZO (5YR 5/2, 5/3) RESPECTIVAMENTE EN B DE_ 

UN COLOR PARDO ROJIZO PASA A ROJO AMARILLENTO (5YR 5/6), EN 

HÚMEDO PARA AOP NEGRO Y GRIS OBSCURO (5YR 2.4/l, 3/1) RESPEC

TIVAMENTE. EN Al GRIS ROJIZO OBSCURO A PARDO ROJIZO (5YR 4/2, 

4/4) RESPECTIVAMENTE, EN B PASA DE UN PARDO ROJIZO A UN ROJO_ 

AMARILLENTO (5YR 4/4, 4/6) RESPECTIVAMENTE, 

AUNQUE EL PERFIL 6 QUEDÓ UBICADO EN LOS ANDEPTS, SE 

CLASIFICÓ DENTRO DEL GRAN GRUPO DE LOS ÜYSTRANDEPTS, SON SUf 

LOS QUE TIENEN UN RÉGIMEN DE TEMPERATURA MÁS CALUROSA QUE EL 

CROICO. No TIENEN ARCILLAS QUE DESHIDRATAN IRREVERSIBLEMENTE 

EN AGREGADOS DEL TAMAÑO DE GRAVA Y ARENA, 

EN ESTE PERFIL EL COLOR EN SECO EN AOP ES PARDO (7,SYR 

5/2) EN B PARDO FUERTE (7.5YR 5/6). EN HÚMEDO EN AoP ES PAR

DO OBSCURO (7,5YR 4/2,.3/2) Y EN B PARDO OBSCURO (7.SYR 3/2,-
3/4). 

EL PERFIL 7 QUEDÓ INCLUÍDO TAMBIÉN EN EL ÜRDEN lNCEPTl 

SOL PERO EN EL SUBORDEN TROPEPTS, SoN SUELOS DE REGIONES IN

TERTROPICALES, CON POCO MATERIAL AMORFO, PRESENTAN UN COLOR -

PARDO A ROJIZO Y BUEN DRENAJE, ESTOS SUELOS QUE PRESENTAN 

UNA PENDIENTE MODERAbA, TIENEN RÉGIMEN CALUROSO. LA MAYOR]A_ 

DE ELLOS TIENE UN EP!PEDÓN CÁMB!CO Y UN ÓCR!CO, OTROS UN MÓLl 

co. RÉGIMEN DE HUMEDAD LiDICO. NO TIENEN UNA CANTIDAD SIGNI

FICATIVA DE ALOFANO. 

BASÁNDOSE EN SUS CARACTERÍSTICAS SE UBICA A ESTE PER-

FIL EN·EL GRAN GRUPO ÜYSTROPEPTS. EsTOS SON SUELOS ÁCIDOS FO~ 

MADOS DE ~ATERIALES O ROCAS ÁCIDAS O EN CONDICIONES DE ALTA -
PRECIPITACIÓN O AMBAS, SE PUEDEN PRESENTAR EN REGIONES ACCI

DENTADAS O MÁS O MENOS PLANAS, PRESENTAN UNA SATURACIÓN DE -

BASES BAJAS O MUY BAJAS, 

EN ESTE PERFIL, EL COLOR EN SECO PARA AoP ES PARDO OB~ 

·~ . 
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CURO (10YR 4/3), EN Al PASA DE PARDO OBSCURO A PARDO AMARI- -

LLENTO OBSCURO (10YR 4/4). EN 8 PASA DE PARDO AMARILLENTO 

OBSCURO A PARDO OBSCURO (10YR 4/2), EL COLOR EN HÚMEDO EN 

AoP ES PARDO MUY OBSCURO, EN Al Y B PARDO MUY OBSCURO (lQYR -
3/2). 

Los PERFILES 8 y 9 SE CLASIFICARON EN EL SUBORDEN UM-

BREPTS. SoN SUELOS ÁCIDOS. CAFÉS O ROJIZOS, RICOS EN MATERIA 

ORGÁNICA, TIENEN A LOS 35 CM UN COMPLEJO DE INTERCAMBIO QUE 

NO ES DOMINADO POR MATERIALES AMORFOS Y SON MENOS DE 60% DE -

VIDRIO VOLCÁNICO u OTROS MATERIALES PIROCLÁSTICOS. ESTOS SUE 

LOS SON ARTIFICIALMENTE DRENADOS, 

SON SUEL~S QUE PRESENTAN UNA TEMPERATURA DE 5º( O MÁS 

DE DIFERENCIA ENTRE EL VERANO E INVIERNO A UNA PROFUNDIDAD DE 

50 CM. 

ESTOS DOS PERFILES SE UBICAN DENTRO DEL GRAN GRUPO HA

PLUMBREPTS, SON ÜMBREPTS QUE NO TIENEN UN PERIODO DE SEQUJA, 

PRESENTANDO FRECUENTEMENTE UNA VEGETACIÓN DE TIPO DE (ONÍFE-

RAS, ESTOS SUE~OS PRESENTAN UN RÉGIMEN DE HUMEDAD UDICO Y 

PRESENTAN UNA TEMPERATURA DEL SUELO MÁS CÁLIDA QUE LOS CROi--

co. 

EN EL PERFIL 8, LOS COLORES EN SECO SON EL AoP PARDO -

OBSCURO (lQYR 4/3); EN Al VA DE PARDO OBSCURO A PARDO AMARI-
LLENTO OBSCURO (10YR 4/3, 4/~) RESPECTIVAMENTE, EN EL B PRE-

SENTA UN COLOR PARDO AMARILLENTO OBSCURO (lOYR 4/4). Los CO

LORES EN HÚMEDO SON: PÁRDO MUY OBSCURO (lQYR 3/2) AoP, EN Al 
DE PARDO MUY OBSCURO A PARDO OBSCURO (10YR 3/2, 3/3), EN B 
PARDO OBSCURO (10YR 3/3), 

EL PERFIL 9 PRESENTA COLORES EN SECO PARA AoP DE NEGRO 
A GRIS MUY OBSCURO HASTA LLEGAR A PARDO OBSCURO (7,5YR 2/0, -
3/0, 4/2) RESPECTIVAMENTE EN Al UN COLOR PARDO OBSCURO (7.SYR 
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4/4) y EN B1 PARDO FUERTE C7.5YR 4/6). Los COLORES EN HÚMEDO 
PARA AoP SON NEGRO Y PARDO OBSCURO (7.5YR 2/0, 3/Q), EN Al 
PARDO OBSCURO (7.5YR 3/2, 4/4), Bl PARDO FUERTE (7.5YR 4/6). 

Tonos LOS PERFILES PRESENTAN COLORES QUE SON EL RESUL
TADO DE LAS INTERACCIONES DE LOS FACTORES DEL MEDIO, 

(ADA TONALIDAD REGISTRADA SE DEBE A UN PROCESO DE FOR
MACIÓN DE SUELOS. SE REGISTRARON TONALIDADES COMO SON: OBSC~ 

RO, PARDO, AMARILLO O AMARILLENT0 Y ROJIZO CORRESPONDIENDO A 
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE MELANIZAC!ÓN, PARD!FICACIÓN, LU
TEFACCIÓN Y RUBEFACCIÓN RESPECTIVAMENTE, 

LA TEXTURA ES VARIADA PARA LOS PERFILES l, 2, 7 Y 8 
PREDOMINANDO LA CLASE TEXTURAL MIGAJÓN ARCILLOSA, ALTERNANDO 
CON ALGUNAS CLASES DE ARCILLA, LA ACUMULACIÓN DE ARCILLA Y EL 
MATERIAL POCO !NTEMPERIZADO, 

Los PERFILES 5 y 6 PRESENTAN UNA TEXTURA ARCILLb ARENQ 
SA MÁS O MENOS HOMOGÉNEA A LO LARGO DEL PERFIL, ESTO SE DEBE 
A LA ACUMULACIÓN DE ARCILLA Y AL MATERIAL PARENTAL MENOS IN-
TEMPER!ZADO. LA TEXTURA EN LOS PERFILES 3 Y 4 ES MUY HOMOGÉ
NEA PERTENECIENDO A LA CLASE TEXTURAL DE ARCILLA: AUMENTANDO_ 
ESTE CONTENIDO CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD, EN EL PERFIL 
9 LA TEXTURA ES MUY HETEROGÉNEA PREDOMINANDO LA CLASE TEXTU-
RAL ~IGAJÓN ARCILLO ARENOSA AUNQUE ALTERNA CON LA CLASE MIGA
JÓN ARCILLOSA Y LA ARCILLA A LO LARGO DE TODO EL PERFIL, DE
BIDO AL BUEN PORCENTAJE DE ARENAS QUE PRESENTA, NO TIENE PRO
BLEMAS DE DRENAJE, PERMITIENDO UNA BUENA DISTRIBUCIÓN DE LAS 
RAÍCES DE LOS VEGETALES, 

DISCUSION GENERAL DE OTRAS PROPIEDADES FISlCOQUIMICAS DE LOS 
PERFILES ESTUDIADOS 

LA DENSIDAD APARENTE PARA LA MAYORIA DE LOS PERFILES -
ES MODERADA Y ÜNICAMENTE EN LOS PERFILES ·7 Y 8 PRESENTAN UN -
LIGERO INCREMENTO, LO CUAL INDICA LA GRAN.DOMINANCIA DE MATE
RIALES AMORFüS, ALOFANO Y MATERIA ORGÁNICA. 
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LA DENSIDAD REAL ES DE ACUERDO A LOS TIPOS DE SUELOS -
MINERALES EN LOS QUE LA GENERALIDAD ES DE 2.60 A 2.75 G/cc. 

EL PH PARA LA MAYORÍA DE LOS PERFILES ES ÁCIDA A EXCEP 
CIÓN DE LOS PERFILES 7 Y 8 QUE TIENDEN A SER NEUTROS, LA ACI 
DEZ EN LOS PERFILES HACE SUPONER CIERTAS DEFICIENCIAS EN BA-
SES. EN LA SUPERFICIE ESTE PH ES SUPERIOR Y VA DISMINUYENDO_ 
A MEDIDA QUE SE PROFUNDIZA YA QUE LAS BASES ESTÁN FO~MANDO 

PARTE DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA, 

EL CONTENIDO DE MATERIA'ORGÁNICA EN LA MAYORÍA DE LOS 
PERFILES VA DE ALTAS A MODERADAS CONCENTRACIONES EN LOS PR!Mf 
ROS 5Q CM PARA POSTERIORMENTE DECRECER A MEDIDA QUE SE PROFU~ 

DIZA, SÓLO EN EL PERFIL 7 SE ENCONTRÓ EN TODO EL PERFIL CON
TENIDOS MAYORES DEL 1% LO CUAL S~ PUEDE EXPLICAR COMO RESULT~ 
DO DE LA ACUMULACIÓN Y HUMIFICACIÓN QUE PROBABLEMENTE PUEDE -

·SER INTERPRETADO COMO UN SUELO CON HORIZONTE DE DIAGNÓSTICO -
MÓLICO, 

LA MAYORÍA DE LOS PERFILES PRESENTAN UNA CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO CAT!Ó.NICO QUE VAN DE MEDIOS A .MODERADOS, DECRE- -
C!ENDO DICHO INTERCAMBIO CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD, LAS 
CAPACIDADES DE INTERCAMBIO MEDIAS SE DEBEN A LA PRESENCIA DE 

,MATERIA ORGÁNICA, ALOFANO Y A LOS CONTENIDOS DE ARCILLA, EL 
PERFIL 1 PRESENTA UNA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO UN POCO MÁS AL 
TO~ LA FRACCIÓN ORGÁNICA CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE A LA -

. CAPACIDAD DE CAMBIO, 

EN TODOS LOS PERFILES LAS VARIACIONES EN LOS CONTENI-
DOS DE CALCIO Y MAGNESIO SE DEBIERON PRINCIPALMENTE A LAS DI
FERENCIAS DEL MATERIAL PARENTAL Y METEORIZACIÓN .DE LOS MISMOS, 
LA VARIACIÓN EN EL CALCIO PUEDE TAMBIÉN SER DEBIDA A QUE POR 
EL MISMO MATERIAL DE ORIGEN TIENDE A SER DEFICIENTE A EXCEP-
CIÓN DEL PERFIL 7 Y 8 QUE PRESENTA VALORES MÁS ALTOS: SIENDO_ 
EN LA MAyORÍA DE LOS CASOS EL CALCIO EL CATIÓN DOMINANTE DEL 
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COMPLEJO DE INTERCAMBIO, 

LA PRESENCIA DE SODIO Y POTASIO PARA LA MAYORÍA DE LOS 

PERFILES ES BAJA. A EXCEPCIÓN DE LOS PERFILES 7 Y 8 QUE PRE-

SENTA UN INCREMENTO EN LA CONCENTRACIÓN DE SODIO, Los CONTE

NIDOS DE POTASIO EXTRAÍDOS SON BAJOS EN TODOS LOS PERFILES DE 

AHÍ QUE LOS SUELOS RESPONDAN A ABONAMIENTOS POTÁSICOS, EN G~ 

NERAL ESTOS SUELOS SON POBRES EN BASES, 

EL CONTENIDO DE NITRATOS ES ALTO POR LA MATERIA ORGÁNi 

CA Y LA ADICIÓN DE FERTILIZANTES, YA QUE LOS VALORES DISMINU

YEN CONFORME AUMENTA LA PROFUNDIDAD POR LIXIVIACIÓN. 

LA CONCENTRACIÓN DE ~ÓSFORO PARA LA MAYOR}A DE LOS PE! 

FILES ES ALTA A EXCEPCIÓN DE LOS PERFILES 3 Y 4. ESTA ALTA -

CONCENTRACIÓN PUEDE ATRIBUIRSE A QUE LOS SUELOS SON FUERTEME~ 

TE FERTILIZADOS Y/O QUE LAS ARCILLAS AMORFAS TIENEN UN PODER_ 

MAYOR PARA FIJARLOS, EN EL PERFIL 5 LOS VALORES DE FÓSFORO 

TIENDEN A AUMENTAR A MAYOR PROFUNDIDAD DEL SUELO, FIJÁNDOSE -

EN FORMA DE FO~FATO TRI CÁLCICO, 

LA MAYOR1A DE LOS PERFILES PRESENTA CANTIDADES APRECI~ 
BLES.DE ALOFANO, A EXCEPCIÓN DEL PERFIL 8. DICHO CONTENIDO -

DE ALOFANO SE PUEDE EXPLICAR DEBIDO A QUE LA ZONA DE ESTUDIO_ 

PERTENECE A UNA REGIÓN ALTAMENTE VOLCÁNICA CON SUELOS DERIVA

DOS DE CENIZA VOLCÁNICA Y EL ALOFANO ES UN CONSTITUYENTE QUE 

SE FORMA EN ALTAS CANTIDADES .COMO PRODUCCIÓN DEL INTEMPERISMO 

DE LAS CENIZAS VOLCÁNICAS DE ~sos SUELOS; 
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VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

SE REALIZÓ UN ESTUDIO DE SUELOS EN UNA ZONA CAFETALERA 

EN LA PARTE NORTE DEL ESTADO DE PUEBLA, 

CON LOS ANÁLIS1S DE LABORATORIO Y LA BIBLIOGRAFiA PODf 

MOS CONCLUIR LO SIGUIENTE: 

LAS ÜRDENES QUE PREDOMINAN SON LOS !NCEPTISOLES. REPRE 

SENTADOS POR LOS PERFILES 4. 5. ~. 7, 8 Y 9. SUELOS EN LOS 

QUE EL CONTENIDO DE ALOFANO ES CONSIDERABLE, BUENA PROPORCIÓN 

.DE SATURACIÓN DE BASES, LOS CONTENIDOS DE MATERIA ORGÁNICA 
SON.DE MEDIOS A ALTOS, 

SE CLASIFICARON EN EL ORDEN ULTISOL, LOS PERFILES 1 Y 

3_SON SUELOS QUE SE DESARROLLAN EN CLIMAS QUE TIENEN ABUNDAN

CIA DE LLUVIA Y BAJA SATURACIÓN DE BASES~ LA REACCIÓN DE LOS 

SUELOS SON ÁCIDOS, LOS CONTENIDOS DE MATERI~ ORGÁNICA SON ME-

.' NORES QUE EN LOS PERFILES ARRIBA CITADOS, 

PARA EL ORDEN MOLLISOL· SÓLO EL PERFIL 2 REPRESENTA CA

RACTERÍSTICAS DEL ÜRDEN Y SON .SUELOS QUE SE DESARROLLAN_ EN 

CLIMAS HÚMEDOS O EN BAJAS LATITUDES CON REGÍMENES DE HUMEDAD_ 

Uoico. 

DE LOS SUELOS ESTUDIADOS LA MAYORÍA DAN MUESTRA DE AL

GÚN GRADO DE INCORPORACIÓN DE CENIZAS VOLCÁNICAS AYUDANDO AL 

REJUVENECIMIENTO DE SUELOS CON ALTO GRADO DE INTEMPERIZACIÓN. 

ESTOS SUELOS POSEEN UNA BUENA RESERVA DE NUTRIENTES Pf 

RO SON SUSCEPTIBLES DE PERDER RÁPIDAMENTE SU FERTILIDAD. ·DE
BIDO AL CLIMA, PRINCIPALMENTE PRESENTÁNDOSE LIMITACIONES POR 
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LAS EXCESIVAS PÉRDIDAS DE BASES POR LIXIVIACIÓN PROPICIADA EN 

PARTE A LA ABUNDANCIA DE LLUVIA, EL PH BAJO Y LA TOPOGRAFÍA -
. ACC !DENTADA •. 

ESTA ZONA ES APTA PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ DEBIDO A 

LAS CONDICIONES. CLIMA, PRECIPITACIÓN, ~EMPERATURA. ALTITUD Y 

CARACTERÍSTICAS EDAFOLÓGICAS, PERO REQUIERE LA APLICACIÓN DE_ 

TÉCNICAS DE MANEJO INTENSIVO PARA OBTENER MEJOR PROVECHO Y Bs 

NEFICIO DEL SUELO, ASÍ COMO TECNOLOGÍAS ADECUADAS PARA LOS Ps 
QUEÑOS PROPIETARIOS. 

CON BASE A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SE HACEN LAS SI-
GUIENTES RECOMENDACIONES, -

SE RECOMIENDA EL CULTIVO DEL CAFÉ EN ESTA ZONA DADAS -

SUS CONDICIONES ECOLÓGICAS FAVORABLES, SE PRESENTA EL CLIMA -

PROPICIO SEMEJANTE A OTRAS ZONAS PRODUCTORAS DE CAFÉ, ADEMlS_ 

DE QUE LA REGIÓN ESTUDIADA SE ENCUENTRA ENCLAVADA EN UNA RE-

GIÓN DE !~TENSA POBLACIÓN INDÍGENA, LO CUAL EQUIVALE A PRO- -

VEER DE TRABAJ~ A MUCHAS PERSONAS, OTRAS VENTAJAS SON LA CER

CANÍA A LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LOS PUERTOS DE TUXPAN Y VERA,

CRUZ. LO CUAL HACE QUE LA PRODUCCIÓN QUE ES EMINENTEMENTE CO

MERC I~L DE EXPORTACIÓN OBTENIDA DE GRAN PARTE DE ESTA ZONA 

SEA LLEVADA A CUALQUIERA DE ESAS DOS .ZONAS DE CONSUMO, 

SE RE.COM I ENDA EL CULTIVO DE CAFÉ CON ÁRBOLES DE SOMBRA 

PORQUE EL CAFETO REQUIERE DE .BAJA lNSOLACIÓN Y COMO POR LO Gg_ 

NERAL ESTOS ÁRBOLES so~ LEGUMINOSOS PROPORCIONAN N y MATERIA_ 
ORGÁNICA, LA TRAMA RADICULAR DE ESTOS ÁRBOLES FAVORECEN LA R.[ 

TENC!ÓN DEL SUELO, MANTIENEN SU FERTILlDAD. HUMEDAD Y ADEMÁS_ 

CONTRIBUYEN A CONSERVAR EL SUELO Y MEJORAR EL. DESARROLLO DEL 

CAFETO; · 

DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE MANTENER UN EQUILIBRIO EN-

TRE EL USO FORESTAL, LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA Y LOS RECU..f! 
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SOS BIOLÓGICOS ES RECOMENDABLE EFECTUAR ESTUDIOS DEL USO DEL 

.SUELO PARA CADA REGIÓ~, LO CUAL TRAE CONSIGO EL USO DE TECNO

LOGÍA ADECUADA QUE PERMITA UN MAYOR APROVECHAMIENTO ASÍ COMO_ 

UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD. 

A PESAR DEL APOYO POR PARTE DE LAS GRANDES EMPRESAS DE 

INMECAFE y ~ONCAFE ES NECESARIO EXTENDER LA ORIENTACIÓN A LOS 

CAMPESINOS PARA OBTENER MEJORES RENDIMIENTOS, 

LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTES DEBERÁ HACERSE EN UNA -

FORMA ADECUADA PARA LAS ZONAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, 

LA ELABORACIÓN Y APOYO A LOS PROGRAMAS EN ESTOS CAMPOS 

DE INVESTIGACIÓN ES BÁSICO ASÍ COMO LA APLICACIÓN EN LA ZONA_ 

DE ESTUDIO, DEBIDO A QUE ES UNA ZONA EN LA CUAL LA INTRODUC-

CIÓN DEL CULTIVO DE CAFÉ ES RECIENTE, POR LO TANTO EXISTEN PQ 

COS ESTUDIOS EDAFOLÓGICOS QUE ABORDEN LA PROBLEMÁTICA DEL RE

CURSO SUELO Y EL CULTIVO DEL CAFÉ, 

'. ··:' 
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