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RESUMEN 

El presente trabajo ae efectúo en la pa.r.te Noroeste del Par -
que Nacional de Chacahua, Oax., abarcando de manera general -
desde la entrada al Par.que por el camino de terracería que -
inicia en el pueblo de Charco Redondo y terminando en la Grúa , 
muestreandose además el Cerro del Camote y Tepalcates. 
El propósito de su realización fué el investigar sí en el 
área de estudio existe alguna relación entre las comunidades 
vegetales presentes y las propiedades físicas y químicas del 
suelo que la soportan. 
Para tal objeto se muestrearon 10 puntos en total, 7 a lo la];. 
go del camino y 3 en los cerros mencionados, tomando como cr.i 
terio las diferencias fisonómicas observadas en las comunida
des vegetales, de tal manera que en cada sitio se cavo un po
zo y se realizo la colecta respectiva de vegetación. 
En base a lo anterior se encontraron los diferentes tipos de 
vegetación: Selva Mediana Subcaducifolia de Brosirnum alicas -
trum, Selva Baja Caducifolia, Selva Baja Subcaducifolia, Sel
va Mediana Subperennifolia, Manglar y Selva Mediana Subcaduci 
folia. 
Con respecto a los suelos se efectuaron análisis físicos y 
químicos de éstos y al clasificarlos por medio de la Séptima 
Aproximació.n (1972), se llegó a los siguientes ordenes: Moll.i 
sol, Inceptisol y Entisol. La distribución de dichos ordenes 
es tal que: los suelos Mollisoles se encuentran en la entra
da al Parque donde los suelos son más profundos, la materia -
orgánica es alta y la vegetación que soportan corresponde a 
las tres primeras selvas citadas anteriormente; los Inceptis.Q. 
les se ubican en las partes cercanas a la costa donde el ni-
vel freático es superficial y la vegetación es de tipo halóf.i 
ta como el Manglar Prieto (Saladillo), o de otra clase como 
la Selva Mediana Subperennifolia; por Último los Entisoles se 
localizan en los cerros, en suelos someros con pendienWS' pr.Q. 
nunciadas y la vegetación es Selva Mediana Subcaducifolia. 
La variedad de especies fué mayor en los cerros,· donde la pe];_ 
turbación es menor por parte del hombre. Se colectaron espe-
cies desde resistentes a elevadas concentraciones de salini-
dad como Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Trichilia 
t:rifolia, Bunchosia sp., Batis maritima,hasta especd:es que se 
encuentran en condiciones totalmente diferentes como: Brosi-
rnum alicastrum, Homalium mollicellum, Cochlospermum viti"f'O""--
lium, Stemmadenia donnell-smithii. 
Por otro lado también se encontraron especies que se localiz~ 
ron en casi todos los sitios muestreados como: Crataeba tapia 
Malpighia glabra, Ziziphus amole y una especie de la familia 
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Acanthaceae, excepto en aquellos lugares donde la capa freáti 
ca era muy alta. 
Se calcularon los Indices de Similitud en vegetación y en su~ 
los para cada u1a de las zonas estudiadas con respecto a las 
demás. 
En el caso de la vegetación se utilizó el índice de S~RENSEN 
(1948), y en el suelo la modificación propuesta por MOTYKA, 
DOBRZANSKI y ZAWADSKI (1950) al índice de S~RENS2N. 
Dichos índices nos ayudaron a comprobar la relación y el gra
do de similaridad que existían entre cada uno de los sitios -
muestreados, sin embargo algunos de los valores obtenidos no 
correspondían con las observaciones hechas en el campo y en -
el laboratorio debido a las desventajas que de ellos se des-
prenden al conceder el mismo peso e importancia a todos aque
llos parámetros o especies considerados al efectuar la corre
lación entre cada par de puntos estudiados. 
Finalmente se llegó a la conclusión de que sí existe relación 
entre las características físicas y químicas del suelo y la -
vegetación en la zona de estudio, ya que al cambiar las prim~ 
ras la vegetación lo va haciendo en la misma forma consideran 
do la influencia del mar. 
Dicha influencia va haciéndose menor a medida que se avanza -
tierra adentro, no obstante aún en las partes más altas de 
los cerros y las zonas relativamente alejadas de la costa son 
afectadas por el aporte de sales contenidas en les vientos mª 
rinos. 
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INTRODUCCION 

Geográficamente las zonas tropicales e intertropicales, se h~ 
llan comprendidas entre los paralelos correspondientes a los 
Trópicos de Cáncer y Capricornio, los cuales se encuentran a 
23.5º de latitud Norte y Sur, correspondientemente. 
Debido a la inclinación del eje terrestre los rayos solares -
caen perpendicularmente en las regiones tropicales y por con
siguiente las temperaturas son generalmente más altas en los 
Trópicos que en las regiones templadas, la variación estacio
nal y la diferencia entre la duración del día y de la noche -
son mínimas. 
Por otro lado, los climas tropicales están influenciados pri~ 
cipalmente por la precipitación, la cual es más abundante y -
regular en la zona ecuatorial. 
En consecuencia estos dos factores climáticos, temperatura y 
precipitación, someten a la lit6sfera de las regiones tropic~ 
les a la acción más intensa del intemperismo. Es por esto que 
con el aumento de la lluvia, la acción hidrolítica del agua -
es más elevada que en otros qlimas y la acción de disolución 
y lixiviación es más acentuada. 
Los suelos tropicales en general, son bastante pobres en nu-
trientes, ya que las altas temperaturas y lluvias abundantes 
son las causas principales de la rápida descomposición de la 
materia orgánica y de la pérdida de nutrientes por lixivia--
ción o lavado. 
Estos suelos presentan una fertilidad relativamente alta mie~ 
tras sostienen su cubierta vegetal; pero una vez deforestados 
su fertilidad decrece en dos o tres años, debido a que se ro!]! 
pe el ciclo de aportación de materia orgánica. 
Los problemas específicos de la fertilidad son las deficien-
cias en materia orgánica, nitrógeno, fósforo, algunos micron~ 
trientes y ocasionalmente potasio; toxicidad del aluminio; fi 
jaci6n de algunos nutrientes y pH ácido ( Flores, Mata G.; 
1981 ) • 
En general los suelos de las partes planas y bajas de las re
giones cálido-húmedas, presentan proble~as de drenaje superfi 
cial y subterráneo, manto freático elevado e inundaciones por 
el desborde de los ríos. 
Las principales unidades de suelos que se presentan en las zq 
nas tropicales-húmedas de México de acuerdo con la FAO/UNESCO 
son las siguientes: Fluvisoles, Gleysoles, Regosoles, Nitoso
les, Acrisoles, Planosoles, Histosoles, Vertisoles, Andosoles 
Cambisoles, Rendzinas, Litosoles y Solonchaks ( Flores, Mata 
G.; 1981 ) . 
Por otro lado, debido a que el área tropical presenta candi--
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ciones climáticas y fisiográficas ext~emedamente variables, -
se tienen diversos tipos de vegetación que van desde los de-
sérticos hasta los bosques densos tropicales. 
Sin embargo, aún cuando las regiones '.tropicales han sido objg_ 
to de investigación, ésta no ha sido suficiente ya que existe 
confusión entre los investigadores con respecto a los proce-
sos que intervienen en la naturaleza, formación y desarrollo 
de los suelos tropicales; mientras algunos como Cuanalo 
(1965) opinan que las regiones '.tropicales " se vislumbran co
mo una de las partes de las especies terrestres de mayor ri-
queza potencial "; otros como Gourou (1959), consideran que 
los suelos tropicales son más pobres y más frágiles que los -
de las regiones templadas. 
Aunado a esta discrepancia de opiniones con respecto a la ri
queza potencial de las zonas .~ropicales, la presión demográfi 
ca ha provocado la destrucción de grandes extensiones de sel
va sin ninguna planeación, donde se practica el método roza
tumba-quema-siembra o agricultura de milpa. En el cual, des-
pués de unas cuantas siembras, la fertilidad del suelo decre
ce rápidamente y la competencia con la vegetación secundari~ 
va en aumento ( Steggerda, 1941 y Hernández x., 1959 ), hasta 
convertirse en un enorme mosaico. 
Es por esto que creemos indispensable efectuar estudios en --
1 as zonas '.tropicales en cuanto a la relación que pueda exis-
tir entre las características físicas y químicas de los sue-
los y la vegetación que soportan, con el fin de llevar a cabo 
un uso más adecuado y coordinado de sus recursos, para evitar 
su empobrecimiento y destrucción. Ya que la vegetación exhub~ 
rante que caracteriza a los trópicos-húmedos, da la idea de -
que los suelos que la soportan son ricos y capaces de desarr.Q. 
llar cultivos por tiempo indefinido, cosa que no es cierta. 
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ANTECEDENTES 

Los suelos y la vegetación de las regiones tropicales han si
do estudiados por varios investigadores tanto en México como 
en otras partes del mundo. Muchos de los trabajos efectuados 
en México se han enfocado a los estados de Oaxaca y Veracruz, 
a través de la Comisión de Estudios sobre la Ecología de Dio~ 
coreas, en el Instituto Nacional de Investigaciones Foresta-
les, además de otras Instituciones, los cuales mencionaremos 
a continuación. 

Gómez, Pompa A. et al (1964) realizan un estudio ecológico de 
la vegetación en la cuenca Intermedia del río Papaloapan com
prendiendo parte de los estados de Veracruz y Oaxaca. Inclu-
yen además datos edáficos y florísticos de cada asociación y 
un listado general de las especies colectadas. 

Sousa, Sánchez M. (1964) llevó a cabo un estudio sobre la ve
getación primaria y secundaria de la región de Tuxtepec, Oax. 
describiendo las diferentes asociaciones encontradas, junto -
con la composición florística de.cada una de ellas. Lo cual -
?ermite dilucidar las asociaciones primarias que existieron -
en una zona determinada. 

Guerere A. y Hernández X. (1970) dan una descripción de la r~ 
gión de Tuxtepec, Oax., en cuanto al uso actual que se le da 
a la tierra y la importancia que tienen las condiciones sociQ 
económicas en la utilización de este recurso. 

Gómez, Pompa A. et al (1964) en "Estudios Ecológicqs de las -
Zonas Tropicales Cálido-Húmedas de México", determinaron las 
características de las comunidades vegetales primarias y se-
cundarias, las relaciones entre vegetación y suelo y las rel~ 
cienes entre las comunidades secundarias y sus respectivas CQ 

munidades primarias. 

Sarukhán, Kermez J. (1964) elaboró un estudio sobre las bases 
del establecimiento y desarrollo, a lo largo de dos años, de 
una sucesión secundaria a partir de un área denudada fija en 
Tuxtepec, Oax. Concluye que el desarrollo eventual de la aso
ciación, estará influenciada por las estructuras vegetativas 
capaces de regeneración, que hayan quedado en el terreno.des
pués de haberse realizado la perturbación. 

Cuanalo de la c. y Aguilera R. (1965) caracterizaron, clasifi 
caron e identificaron en el área de Tuxtepec, Oax., los gran-
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des grupos de suelos, así como las relaciones existentes con 
la vegetación. 

Barreto V. y Hernández X. (1966) en su trabajo "Relación sue
lo-vegetación en la región de Tuxtepec, Oax.", comprobaron la 
relación existente entre los tipos de suelos y de vegetación 
que se encuentran en la zona. 

3arukhán, Kermez J. (1968) implanta un método para el estudio 
extensivo, cuali-cuantitativo de grandes áreas que cubren la 
parte del Golfo de México. Además menciona dos puntos impor-
tantes para enfatizar la influencia de los suelos en el esta
blecimiento de los diferentes tipos de vegetación en la zonas 
cálido-húmedas. 

Bonilla, Reyes B. (1973) determinó Índices de similitud entre 
las asociaciones vegetales, así como entre los diferentes pe~ 
files estudiados en Tuxtepec, Oax., por medio del método de -
Hironaka y Hallo (1960) • Por otra parte propone dos tipos de 
relación: a) entre los suelos y las asociaciones primarias y 
b) entre los suelos de las asociaciones primarias y secunda-
rias. 

Ahora bien, particularizando en la zona ocupada por el Parque 
Nacional de Chacahua, Oax., los trabajos efectuados son: 

Berzonza, Carlos R. (1936) realizó un reconocimiento de la La 
guna de.Chacahua e hizo una descripción general de la misma. 

Sosa, Antonio H. (1937) presentó un estudio más extenso del -
parque abordando aspectos como son la geología, hidrología, -
tipos de vegetación y estudios faunísticos del lugar, é!Unque 
de manera muy somera. 

Vargas, Márquez F. (1973) del I.M.R.N.R., llevó a cabo un es
tudio de la "Vegetación del Parque Nacional de Chacahua", en 
donde realizó un análisis florístico de las diferentes asoci.ª
ciones vegetales. 

Posteriormente en el afio de 1976 reporta las características 
edafolÓgicas que se presentan en la zona, relacionándolas con 
los tipos de vegetación que soportan. 

En 1977 el Departamento de Parques Nacionales en su Último rg_ 
porte efectuado, describe los tipos de vegetación y presenta 
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las especies dominantes, propone también los estudios que fa.1 
tan por realizarse y los que deben iniciarse con respecto a -
la flora del Parque. 

Por otra parte, en 1977 y 1978 la Facultad de Ciencias de la 
U.N.A.M., efectuó estudios interdisciplinarios en el ?arque a 
través de las Biologías de Campo, en los cuales abordan tanto 
aspectos florísticos, edáficos, faunísticos, geológicos y so
cioeconómicos. Dentro del aspecto botánico estudiaron cinco -
tipos de vegetación caracterizados como Manglar, Selva Media
na de Brosimurn alicastrum, Pastizal, Vegetación de Dunas y -
Selva Baja Caducifolia, además determinaron el área total de 
cada una de los cuatro tipos de vegetación (primeros) y obtu
vieron datos sinecológicos de las especies muestreadas. 
En el punto de edafología encontraron cuatro tipos de suelos 
que en orden descendiente de acuerdo al área ocupada por cada 
uno de ellos es el siguiente: Feozem, Solonchak, Regosol y L,i 
tosol. 
Sin embargo, en ambos trabajos no establecen una relación de 
tipo suelo-vegetación. 

Finalmente en 1979 la Constructora Cargamo solicitó la ayuda 
de la S.A.R.H., para realizar una investigación en el parque, 
donde se trataron puntos referentes a: la geología, geomorfo
logía, hidrología, edafología, vegetación, fauna y puntos so
cioeconómicos del lugar. 
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DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Situación Geográfica. 

El Parque Nacional Lagunas de Chacahua se localiza en la cos
ta del Estado de Oaxaca, en la región litoral del Pacífico d~ 
nominada como "Costa Chica", comprendida entre Acapulco, Gro. 
y Puerto Escondido, Oax. (Ver mapa No. 1) . 
Sus coordenadas Jeográficas son: los paralelos 15°15' y 16°02' 
de latitud Norte y 97°37' y 97°47' longitud Oeste. 

Límites. 

La reserva presenta una forma sensiblemente alargada en senti 
do Oriente-Poniente, de aproximadamente 26.5 Km. de largo, 
por 7.5 Km. de ancho en su parte más amplia y 2.0 Km. en su -
parte más angosta de la parte media. 
Al Norte está limitada por los terrenos agrícolas de la "Con
sentida", la "Vega" y la "Pastoría"; al Sur se encuentra la -
Bahía de Chacahua, la Playa de San Juan y el Océano Pacíficó; 
al Oriente colinda con la parte Poniente del Cerro Hermoso y 
con el Cerro de Pastoría y al Poniente con el Río Verde. 
La extensión ocupada por el parque, señalada en el Informe 
Preliminar de Vargas Márquez F. (197 3) , es de 14 187 Has., de 
las cuales 3 525 Has. son lagunas y las 10 662 restantes son 
de tierra. 

Datos Históricos. 

De acuerdo con las escrituras del 12 de Enero de 1857, la Ha
cienda San Juan de la Peña del Distrito de Juquila, Oax., fué 
adquirida por Don Nicolás Tejeda, la cual posteriormente fué 
vendida en Septiembre de 1869 a 20 campesinos de Tututepec. 
Desde el 21 de Noviembre de 1907, fecha en la que se fundó la 
Sociedad Colectiva Mercantil "Claudio Aguirre y Compañía", eJi 
plota los terrenos de la hacienda y permanecen como su propi~ 
dad hasta 1909, pasando en dicho año, la parte occidental 
(15 000 Has.), a la "Río Verde Agricultura Company S.A.". 
Años más tarde en Diciembre de 1936, a raíz de una propuesta 
enviada por el presidente de la compañía antes mencionada ha
cia Angel Quevedo, para que las lagunas y Charco Redondo sean 
protegidas por su belleza natural, las autoridades realizan 
exploraciones de reconocimiento del área. 
Finalmente a fines de Junio y. principios de Julio de 1937 el 
Presidente de la República entonces el Gral. Lázaro cárdenas 
decreta sea considerada Parque Nacional dicha zona. 
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Hidrología. 

Chacahua se caracteriza por su bahía abierta y sus tres lagu
nas interiores comunicadas entre sí, al mismo tiempo que con 
el mar. Separadas del mar por una angosta faja de tierra apa
recen las Lagunas de la Pastoría, de Chacahua y de Tianguisto 
o de las Salinas, de tal manera que la primera se encuentra -
hacia el Oriente comunicándose con la Laguna de Chacahua por 
medio del canal del Corral, así mismo la Laguna de Chacahua -
se comunica con la de Tianguisto a través de otro canal, que
dando esta última en el extremo Occidental (Ver mapa No. 2). 
Las tres lagunas son de agua salobre ya que se comunican en·-
tre ellas mismas y con el mar, además son alimentadas por dos 
ríos que solamente llevan agua en época de lluvia. El Río de 
San Francisco desemboca en la Laguna de Chacahua y el Río de 
Chacalapan en la Laguna de Pastoría, los cuales nacen en la -
cerranía costera de Juquila. 
Sin embargo el río más importante de la región es el Río Ver
de, el cual se origina en la zona de las Sedas, ex-distrito -
de Etla estado de Oaxaca, de aquí desciende al Sur y es deno
minado Río Atoyac, atraviesa la Cordillera Occidental donde -
recibe varios afluentes, más adelante se dirige al Oeste y 
después se continúa hacia el Sur hasta desembocar al Océano -
Pacífico. 

Clima. 

Es completamente tropical y de acuerdo con la clasificación -
climática de K~ppen modificada por García (1973), pertenece -
al tipo Aw (cálido subhúmedo con lluvias en verano), con dos 
subtipos dentro del parque: el Aw1 y Awz ¡ donde Aw1 es cáli
do subhúmedo con régimen de lluvias en verano y P/T entre 
43.2 y 55.3, y Aw2 es cálido subhúmedo con régimen de lluvias 
en verano y P/T mayor de 55.3 (García, E., 1973). 
El subtipo Aw1(w) (i) corresponde a la mayor parte del parque 
y el subtipo Aw2 (w) (i), el más húmedo de los cálidos subhúme
dos, corresponde a la parte Norte del parque, centro del ZapQ 
tal, la Consentida, Cerro de la Pastoría y parte Norte de la 
Laguna de la Pastoría (Ver mapa No. 3) . 
La época pluvial está bien definida, desarrollándose de fines 
de Mayo a principios de Octubre. Según Tamayo (1962) la prec~ 
pitación media anual de la zona es de 500 a 1 000 mm. 
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Geomorfología. 

La reserva de Chacahua fué hasta tiempos geológicamente re--
cientes, una extensa bahía de islas e islotes, formada por in 
vasión marina de primitivos valles costeros. 
Esta invasión se originó por un hundimiento de la costa occi
dental de nuestro país y del cual son evidencias la morfolo-
gía del propio litoral, así como los espesores de acarreo que 
se prolongan muy abajo del nivel del mar, en los cauces de 
los ríos, frente a su desembocadura en el Pacífico. 
El considerable aporte de sedimentos fluviales al mar, proce
dentes principalmente del Río Verde y los productos de una aQ 
tiva erosión marina, dieron lugar por transporte y posterior 
depósito a la formación de barras costeras que enlazando la -· 
tierra firme con islas e islotes, bloqtiearon la bahía. 
Considerando que la forma actual del litoral es una consecuen 
cia tanto de la erosión marina, como de la cantidad de sedi-
mentos aportados por el Río Verde en su mayoría, se dan los -
siguientes ciclos (Ver figu'ra No. l) según Pohle, Osear ( 
1979): 

Ciclo Inicial. Al iniciarse la transgresión marina, el aspec
to general del litoral era muy recortado, formado por puntas, 
bahías profundas e islas diseminadas a lo largo del mismo. 

Ciclo Juvenil. Se caracteriza por la formación de acantilados, 
farallones, cuevas y arcos marinos, donde la erosión es más -
enérgica. Al mismo tiempo que se verifica el retroceso paula
tino de los acantilados tiene lugar la acumulación de arenas 
en los sitios más protegidos de la bahía. 

Ciclo de Madurez. Es la etapa en la que se encuentra actual-
mente la zona. Las características más sobresalientes son las 
puntas e islas conectadas entre sí por barras y la formación 
de lagunas claramente definidas, que serán paulatinamente re
llenadas debido a los sedimentos aportados por las corrientes 
~uperficiales. Es notorio además, la formación de meandros y 
cauces abandonados que aparecen en la planicie, como testigos 
del antiguo curso que les dió origen. 

Geología. 

Las rocas que constituyen el subsuelo de Chacahua son de ori
gen metamórfico, sedimentario marino y sedimentario fluvial. 
Las primeras pertenecen al llamado Complejo Basal, siendo la 
más antigua de una edad Pre-cámbrica, y que consiste en cue!:_ 
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CICLO 

CICLO INICIAL 

FIGURA-1 e on•lderondo que la forma actual det lltoral en lo zona de e1tudlo 
•• uno cona1cu1ncla tanto da la ero11ón marino, como del volllm1n 
de ••dlmento oportado1 por •I Río Verde, 11 don lo• ciclos da 
arribo IP•hlo, 01corJ. 



pos intercalados y distorcionados de gneiss, esquistos y fili 
tas. El Complejo Basal forma las prominencias que sobresalen 
de las lagunas y planicies, continuándose bajo el nivel del -
mar, para constituir el piso donde descansan los productos s~ 
dimentarios (Ver mapa No. 4) . 
La roca dominante que se observa hasta el pueblo de Tututepec, 
Cerro Galera y arrecifes circundantes es el granito, el cual 
integra el Macizo de la Cordillera del Pacifico. 
Se observan grandes espesores de material de depósitos lacus
tres, aluvión y caliche correspondientes a la era Cenozoica -
del periodo Cuaternario hasta el Reciente. El aluvión está 
formado de arenas gruesas y amarillentas poco consolidadas, -
provenientes de la desintegración del granito, que cubre los 
terrenos bajos y planos de la costa (Sosa A., H. 1937). 

Suelos. 

De acuerdo al reconocimiento edafológico realizado por el ge~ 
grafo Javier Castañeda y reportado por Vargas (1976), los su~ 
los son poco evolucionados de erosión o de aporte, siendo los 
suelos aluviales los que caracterizan toda la zona. 
Los perfiles son poco diferenciados en los cuales no se dis-
tinguen una gran evolución de sus horizontes. 
Los colores que se observan varían de café claro a obscuro al 
humedecerse. 
La textura de los suelos oscila desde areno-limoso a arcillo
limoso, presentan estructura fina, no muy porosa y de agrega
ción estructural débil. 
La materia orgánica se mineraliza rápidamente, hay pocos com
puestos húrnicos. 
Por otra parte, en base a los análisis de laboratorio efectu~ 
dos por el Ing. Pohle, Osear (1979), clasifica los suelos del 
parque de acuerdo a la FAO/UNESC) (1978), en: Acrisol-Háplico 
-Arenoso; Ferralsol-Húmico-Franco-Arcilloso-Limoso; Solonchak 
-Gléyico-Franco-Arcilloso-Arenoso; Solonetz-Gléyico-Franco-Li 
moso; Fluvisol-Eútrico-Arenoso; Regosol-Calcárico-Arenoso ( -
Ver mapa No. 7) . 

Vegetación. 

Con lo que respecta a vegetación, el Ing. Antonio Sosa en su 
proyecto presentado para el Parque Nacional Chacahua, descri
be la presencia de manglares bordeando las lagunas, posterio~ 
mente palmares, selvas altas, grandes extensiones de maleza y 
de bosques espinosos. 
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Según la publicación realizada por el Departamento de Parques 
Nacionales, a través de la Dirección General de Protección y 
Repoblación Forestales en 1969, determinan seis tipos de veg~ 
tación diferentes: Selva Alta, Selva Mediana, Manglar, Dunas 
Costetas, Sabana y Tular, además de la introducción de la Pal 
ma cultivada. 
Posteriormente en 1979, el Biól. Vargas Márquez F. clasifica 
a la vegetación en: primarias, ecosistemas especiales y zonas 
perturbadas. 
Dentro de la vegetación primaria agrupa once tipos diferentes: 
Selva Baja Caducifolia; Manglar; Duna Costera; Zacatonal o S~ 
bana; Selva Alta Subperennifolia; Selva Mediana Subperennifo
lia; Vegetación de Galería; Pastizal en lomerío; Tular; Sau-
zal; Vegetación Acuática Flotante. 
En los ecosistemas especiales considera únicamente tres zonas 
las Salinas o Placetones; la Playa y el Azufral. 
Por último incluye a todas aquellas zonas perturbadas por: 
Pastoreo; Acahuales; Desmontes; Cultivo de Especies Domésti-
cas; Cultivo de Especies Comerciales; Agricultura de Cocotero; 
Agricultura de otras especies. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Establecer la(s) relación(es) existente{s} entre los paráme-
tros físicos y químicos de los suelos y los tipos de vegeta-
ción que soportan. 

Objetivos Particulares. 

l. Realizar los análisis físicos y químicos correspondientes 
a las muestras de suelo. 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos en los parámetros 
de los suelos, clasificarlos empleando la Séptima Aproxi
mación (1972) y la FAO/UNESCO modificada por Detenal 
(1975). 

3. Identificar la vegetación colectada en la zona de estudio 

4. En base a los puntos anteriores analizar y determinar si 
existe{n) alguna(s) relación(es) entre las característi-
cas físicas y químicas de los suelos y las comunidades ve 
getales que se presentan, (Gran Grupo de Suelos-Tipo de 
Vegetación; SOIL TAXONOMY, 1975; SARUKHAN y PENNINGTON, -
1968) • 

5. Zonificar en un mapa el área estudiada de acuerdo a las 
características edáfico-florísticas observadas· en el cam
po. 

14 



METOOO:WGIA 

I) de Campo, 

La presente Tesis enfocó su estudio al tipo de vegetación re
portado por otros trabajos dentro del parque como Selva. 
Debido a que la selva no presenta una homogeneidad en la zona, 
los muestreos realizados tanto para suelos como para vegeta-
ción se llevaron a cabo tomando como criterio las diferencias 
fisonómicas observadas en las comunidades vegetales presentes. 
De esta forma se muestrearon 7 puntos a lo largo del camino -
de terracería que inicia en Charco Redondo y termina en la 
Grúa, y 3 en los cerros del Camote y Tepalcates (Ver mapa No. 
5) • 
En total 10 fueron los perfiles que se hicieron, de los cua-
les se obtuvieron 44 muestras de suelo de aproximadamente 2 -
Kg. cada una. La caracterización de los suelos se efectuó de 
acuerdo con el ".Manual de Descripción de Perfiles en el Campo" 
de Cuanalo de la Cerda (1975). 
Por otra parte el área muestreada para la colecta de vegeta-
ción se realizó en los sitios donde se cavaron los pozos. Pa
ra tal efecto se utilizó el método de cuadrahtes (Clements, -
1898), abarcando una superficie de muestreo de 1 000 m2 , modi 
ficación hecha al valor de superficie de muestreo propuesta -
por Gómez, Pompa et al (~964). Con el fin de corroborar la 
lista florística obtenida, además del método de cuadrantes se 
empleó el de transecto e~ banda (Weaver E., J. and Clements -
E., F. 1938) de 25 x 1 m, orientado hacia los cuatro puntos 
cardinales y tomando como punto de partida el sitio del per-
fil. 
La colecta florística comprendió únicamente el estrato arbó-
reo del cual se tomó hojas, flor, fruto y datos de altura de 
los mismos. 

II) de Laboratorio. 

a) Sueloio. 

Después de haber puesto las muestras a secar al aire, se pas-ª 
ron a través del tamiz de 2 mm. de diámetro y a los cuales se 
les determinaron los siguientes análisis físicos y químicos: 

l. CO:WR. Se determinó en seco y húmedo por comparación con 
las Tablas Munsell (1975). 
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2. DENSIDAD APARENTE. Se calculó por medio de una probeta 
graduada (Baver, 1956). 

3. DENSIDAD REAL. En este caso se empleó como sucedáneo del 
picnómetro un matraz aforado de 50 ml. con 5 g. de suelo 
Baver (1956). 

4. TEXTURA. Su determinación se llevó a cabo por el método -
del Densímetro propuesto por Bouyoucos (1963), empleando 
oxalato y metasilicato de sodio al 5% como dispersante. 

5. pH. Para la medición de éste parámetro se utilizó el po-
tenciómetro con electrodos de vidrio y calomel; en una r,g, 
lación suelo:agua 1:2.5 respectivamente HESEER (1930), 
as{ como en una relación igual a la anterior en presencia 
de KCl lN, propuesta por PURI Y ASGHAR (1938). 

6. PORCIENTO DE MATERIA ORGANICA. Se determinó con la oxida
ción de la materia orgánica usando un exceso de dicromato 
de potasio junto con ácido sulfúrico. Posteriormente se 
tituló dicho exceso con una solución de sulfato ferroso, 
empleando como indicador bqrio sulfonato difenilarnina. -
WALKLÉY, A. y BLACK, I.A. (1934), modificado por ALLINSON 
( 1965) • 

7. PORCIENTO DE NITROGENO TOTAL. Se determinó por el método 
del Microkjedahl. Modificación de WRINKLER, SCALES Y HA-
RRISON (1920); J.A.O.A.C. (1925), citado por JACKSON, 
1964. 

B. CAP11CIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO TOTAL. Se realizó me
diante centrifugación, usando como solución saturante 
CaCl2 lN, pH 7; alcohol etílico 1:1 para lavar el exceso 
y NaCl lN pH 7 como solución desplazante. Finalmente se 
tituló el calcio desplazada con versenato 0.02N, utilizan. 
do murexida como indicador~ JACKSON (1954) • 

9. FOSFORO ASIMILABLE. Se determinó por colorimetría, extra
yendolo con NH4F-HCl. Método de BRAY/KURTZ (1945), SOIL. 
SCI, citado por JACKSON (1954) • 

10. CALCIO y MAGNESIO INTERCAMBIA BLES. Se utilizó la centrifu 
ga y la extracción de estos c;tiones se efectuó con una :
solución de acetato de sodio lN, pH 7. Posteriormente se 
titularon con versenato 0.02N, empleando como indicadores 
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murexida y eriocromo negro T respectivamente. SCWARZENB~ 
CH Y BIEDERMANN (1948). 

11. SODIO y POTASIO INTERCAMBIABLES. Se empleó para su deter
minación el Espectofotómetro de Emisión de llama. KLEMPE
RER (1910) de acuerdo con MITCHELL (1950). 

12. CONDUCTIVIDAD ELECTRICA. Su medición se efectuó en el ex
tracto obtenido de las pastas de saturación del suelo, 
por medio del Puente de Conductancia. JACKSON (1954). 

13. CARBONATOS y BICARBONATOS. Se cuantificaron en el extrac
to obtenido de las pastas de saturación del suelo, por el 
método de MAGISTAD y otros (1945), ligera modificación de 
Methods of Analysis, 6a. ed. (Washington, o.e. A.O.A.e., 
1945) • Empleando como indicadores fenoftaleína y anaranj'ª
do de metilo respectivamente, después fueron titulados 
con ácido sulfúrico O.OlN. 

14. CLORUROS. Se determinaron también en el extracto obtenido 
de las pastas de saturación del suelo, utilizando como -
indicador K2Cr04 para ser titulados con AgN03 0.005N, ~ 
GISTAD y otros (1945) ligera modificación de Methods of 
Analysis, 6a. ed. {Washington, D.C. A.o.A.e., 1945). 

15. SULFATOS. Se cuantificaron en el extracto obtenido de 
las pastas de saturación del suelo, precipitándolos como 
sulfato de bario. BOMER Y HUSS (1948). 

16. CALCIO y MAGNESIO SOLUBLES. Su medición se efectuó en el 
extracto obtenido de las pastas de saturación del suelo, 
titulándolos con versenato 0.02N, empleando como indica
dores murexida y eriocromo negro T respectivE\mente. SCH
WARZENBACH Y BIEDERMANN (1948). 

17. SODIO y POTASIO SOLUBLES. La determinación de estos parí 
metros se llevarón a cabo en el extracto obtenido de las 
pastas de saturación del suelo, con el Espectofotómetro 
de llama, KLEMPER (1970) de acuerdo con MITCHELL (1950) • 

b) Vegetación. 

Una vez prensados los ejemplares colectados, se secaron en la 
estufa aproximadamente a 50°C para posteriormente ser identi
ficados por medio de la clave "Trees and Srubs of México" 
(Standley, 1920) .Y el "Manual para la Identificación de Campo 



de los Principales Arboles Tropicales de México" (Penington y 
Sarukhán, 1968) • Además se visitaron los Herbarios de la Facul 
tad de Ciencias de la U.N.A.M. y de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas del I.P.N., con el fin de corroborar y com 
parar nuestros ejemplares con los que se encuentran en dichos 
herbarios. 

III) de Gabinete. 

a) Suelos. 

Los resultados de los análisis físicos y químicos de los sue
los se relacionaron de acuerdo con el método propuesto por 
Francis D. Hole y M. Hironaka, citado en la Tesis de Bonilla, 
Beas R. (1973). 
Dicho método consiste en la ordenación de los datos obtenidos 
para los perfiles en la forma que a continuación se indica: 

l. Porciento de arena·en el horizonte inferior. 
2. Porciento de limo en el horieonte inferior. 
3. Porciento de arcilla en el horizonte inferior. 
4. Relación entre el porciento de arena del horizonte infe-

rior con el horizonte superior. 
5. Relación entre el porciento de limo del horizonte infe--

rior con el horizonte superior. 
6. Relación del porciento de arcilla del horizonte inferior 

con el horizonte superior. 
7. Porciento mínimo de arcilla en el horizonte superior. 
8. Mínimo pH en el horizonte inferior. 
9. Relación del pH del horizonte superior con el horizonte -

inferior. 
10. Promedio de pH de 60 cm. de espesor del perfil. 
11. Promedio del porcentaje de nitrógeno total de 0-60 cm. de 

espesor del perfil. 
12. Promedio del porcentaje de materia orgánica de 0-60 cm. -

del espesor del perfil. 
13. Relación del pcrcentaje de materia organica entre el hori 

zonte superior y el horizonte inferior. 
14. Promedio de la relación carbono-nitrógeno de 0-60 cm. de 

espesor del perfil. 
15. Capacidad de Intercambio de Cationes Totales meq/100 g. -

de suelo de 0-60 cm. del espesor del perfil. 
16. Fósforo asimilable en ppm de 0-60 cm. del espesor del pei;: 

fil. 
17. Calcio intercambiable en ppm de 0-60 cm. del espesor del 

18 



perfil. 
18. Magnesio intercambiable en ppm de 0-60 cm. del espesor 

del perfil. 
19. Potasio intercambiable ppm de 0-60 cm. del espesor del 

perfil. 
20. Sodio intercambiable ppm de 0-60 cm. del espesor del per

fil. 

Cabe aclarar que al calcular el Indice de Similitud entre los 
grandes grupos de suelos el horizonte superior e inferior fu~ 
ron considerados como los horizontes A y e del perfil respec
tivamente y los datos obtenidos nos dan un primer listado. 
Después de esto se obtuvo una segunda lista a partir de la 
primera, en la cual los valores de O a 100 fueron asignados 
proporcionalmente por la cifra máxima para el suelo, encontr~ 
da en el estudio, se le asignó "100" y la cifra mínima "O". 
La suma de la segunda lista de valores de un tipo de suelo se 
le llamo "A". La correspondiente suma para un segundo tipo de 
suelo se le denominó "B". Las dos columnas se compararon y 
una tercer columna se fué realizando con la cifra menor de cE 
da par de cifras. 
La suma de esta tercer columna se designó como "W". De esta 
manera y por medio de la fórmula siguiente se obtiene el Ind¿ 
ce: 

Indice de Similaridad = 2W x 100 
(1\ + B) 

La fórmula anterior está basada en la modificación cuantitati 
va al índice de similitud de s¡¡IRENSEN propuesta por MOTYKA, : 
DOBRZl\NSKI y ZAWADSKI (1950), donde "W" únicamente toma en 
cuenta la suma de los valores cuantitativos pequeños, debido 
a que éste se encuentra contenido tanto en el valor alto y el 
pequeño de cada par de cifras comparadas (Mueller D. y Heinz, 
E., 1974) • 

b) Vegetación. 

De igual forma que en el caso de los suelos, las comunidades 
vegetales fueron comparadas unas con otras mediante el Indice 
de Similitud de S~RENSEN (1948). 

donde: 

ISS = 2c X 100 
1\ + B 

A es igual al No. de especies en el primer tipo de vegetación 
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B es igual al No. de especies en el segundo tipo de vegetación 
c es igual al No. de especies comunes en ambos tipos de vege

tación. 

Aún cuando los Indices de Similitud nos penniten dar una pre
sentación más objetiva de los resultados obtenidos, además de 
mostrarnos el grado de similaridad existente entre los suelos 
y asociaciones vegetales estudiadas y su posible relación, es 
importante mencionar las limitaciones que de ellos se despren. 
den: 

a) Las especies o características con amplitudes en cuanto a 
presencia o concentración, reciben igual peso e importan-
cia con respecto a aquellas que tienen extensas amplitudes 
resultándonos valores no muy confiables de similitud. 

b) Con respecto al método propuesto por Francis D. Hole y M. 
Hironaka, los rangos de profundidad dentro de los cuales -
se toman los datos para efectuar la relación no siempre 
son los mismos en uno y otro perfil, presentándose ventaja 
o desventaja en cada uno de ellos, según sea el caso. 

c) Sólo pueden compararse dos tipos de vegetación o suelo en
tre sí. 
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RESULTADOS 

La presentación de los resultados comprende tres partes prin
cipalmente, apareciendo en el siguiente orden: 
En primer lugar se muestra una tabla donde se señalan los re
sultados obtenidos en los análisis físicos y químicos de los 
suelos estudiados (Tabla 1) . Dicha tabla presenta las siguieQ 
tes abreviaturas; 

Des. 
D.A. 
D.R. 
C.I.C.T. 
int. 
C.E. 
pH ext. 

sol. 
asim. 

Descripción del color 
Densidad Aparente 
Densidad Real 
Capacidad de Intercambio Catiónico Total 
intercambiable 
Conductividad Eléctrica 
pH del extracto de la pasta de saturación del 
suelo 
soluble 
asimilable 

A continuación se da una descripción de campo de cada uno de 
los perfiles muestreados, incluyéndose además algunos datos -
físicas y qu!mi~os del suelo, el esquema morfológico del per
fil, el tipo de suelo de que se trata y la lista florística -
de cada sitio. 
Con el fin de dar una mayor explicación de las propiedades 
que caracterizan a cada uno de los suelos de acuerdo a la el!!_ 
sificaci6n que se les designó, se da un pequeño resumen de é~ 
tas en el Apéndice de Unidades del Suelo, en el cual se des-
criben los· tipos de suelos clasificados por medio de la FAO-
UNESCO-DGG y por la USDA. 
Por último aparecen dos tablas pequeñas que corresponden a 
los Indices de Similitud calculados entre los perfiles y los 
tipos de vegetación estudiados (Tablas 2 y 3) • El significado 
de las siglas utilizadas en ellas es: 

SMSC de ~.!!_. 

SMSC (Límite) 
SBC 
SBSC 
SMSP 
SMSC 
e.e. 
P.B. 

Selva Mediana Subcaducifolia de Brosimum 
alicastrum 
Selva Mediana Subcaducifolia (Límite) 
Selva Baja Caducifolia 
Selva Baja Subcaducifolia 
Selva Mediana Subperennifolia 
Selva Mediana Subcaducifolia 
Cerro del Camote 
Parte Baja del Cerro del Camote 
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P.A. 
C.T. 
p 

Parte Alta del Cerro del camote 
Cerro de Tepalcates 
Perfil 
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nvsultodos de 101 ano'lisls ffalco• y químicos del suelo. 

Al IOYR!l/5 CAF[ 7,5YR3/Z CAFE 1.01 2.19 7. 4 
OBSCURO 

O ld.Z 10YR5/4 CAfE AMA 10 YR3/3 CAFE 1.13 2.38 7.3 
RIU.ltHTO OBSCURO 

03 8211 lOYR!I/! CA"E 7.0YR3/2 CAFE 1.22 2,40 7.8 
OBSCURO 

10 azz 1 JOYR!l/4 CAFE AllA IOYR 3/3 CAFE 1.Zll Z.13 7.6 

RILLENTO OBSCURO 

l4·:lC1Ha. 10YR8/4 CAfEAllAIOYRl/3 CAl'E 1.3 2.17 7,9 

1111.1.INTO OBSCURO 

O.x C2Nu. IOYR5/4 CAFEAMA IOYR4/4 CAFEAMA 1.31 2.5 8.0 

6.5 Al 

RILLENTO RILLENTO 

IOYRll/3 CAH 

OBSCURO 

7.5YR 3/2 CAFE 

OBSCURO 

0,94 2.38 7,S 

·41 82.I IOYll5/I CA~ 1 llYRZ.'12 CAFE 085- 1.04 2.33 7.45 

CURO ROJIZO 

77 82.2 IOYRll/4CAfEAllAIOYR3/5CAl'E 1.1 2.Z!I 7.6 

lllLU:NTO OllSCURO 

·X C IOTll!l/4CAFEAllAIOYR4/3CAFE 1.18 2.!16 

RILLENTO OBSCURO 

Rl'IL-31 

! Al 1 10 YR0/3 CAFE 10 Yll 5/2 CAl'E ORI· 0.911 2.17 

SACEO MUY 

OBSCURO 

7,9 

7.4 

O Al 2 10Y11!1/2 CAFE 7.8Yft3/2CAH 0,911 2.14 7.6 

GRISACEO 

3ll 8211 10 YR!l/3 CAFE 

0911CURO 

7.llYR!l/Z CAFE 

OBSCURO 

1.06 2.311 7,!1 

-so a22, IOYR&/3 CAFE IOYR3/4 CAFE AMA 1.2 2.27 7.!I 

PAL IDO RILLINTO 

OBSCURO 

-~1 B23 1 IOYR6/3CAFE IOTR3/3 CAFE 1.23 2.43 7.411 

PAL IDO OBSCURO 

103 CNa 10YR6/4CAFEAllA IOYR4/4 CAFE AllA 1,31 2.22 7.8 

RILLENTO RILLENTO 

CLARO OBSCURO 

•-129CNa IOTRS/4 CAFE AMAIO YR3/3 CAFE 1.ll3 2.!11 8.0 

RILLENTO OBSCURO 

~.I G.27 0.1007 1!1.44 

8.1 2.63 0.0!18 15.44 

8.3 1.28 O.OZ7 25.44 

8.3 1.40 0.014 17.44 

9,0 0,95 0.0091 21.44 

0,46 0.0054 19. 44 

7 .B 16.86 0.127 20.44 

9.4 2.43 0,031 35 .9 

8.9 l .!15 0.0211 za.u 

ll.5 0.117 0.0063 211.02 

e.1 I0,89 0.183 22,16 

8.1 0.104 32.18 

e.u 2.11 0.01112 32,111 

8.3 1.82 0.01!1 30.16 

e.s 1.011 0.057 28.16 

8.9 0,61 0.012 21.44 

0.47 010063 6.16 

e.E.a PH 
2~•c(nn'1 1 •t. 
bot/091) 

41. 72 42,84 FRANCO 49. 4 

42.36 42,Z FRAllCO )6. 4 

37 .ze 39, 28 FRANCO 3 l. 2 

za.o 54,56 MIGAJOH 29.9 

ARENOSO 

28.72 49.84 FRANCO Z 7.3 

26.36 !14.2 MIGAJOH ZB.6 

ARENOSO 

37.0 42 .56 FRAHCO 3 8.5 

38.0 26, 2 MIGAJON 40.3 

ARCILLOSO 

49.4 78.0 76.7 71.5 50.7 24.Z7 5,34 0.817 

'3.e 36.4 29.9 83.2 59.8 29.0B 5,34 0.!115 

33.8 ~0.45 91 .6 10 .30 9 .16 19.'F 3.41 O.IH 

l13.0 88.16 88.16 10.3010.30 24.27 1.92 O.HI 

2 7.3 75. ~7 79 .o 20 .61 19 .46 33.89 1 .92 0.816 

2 7.3 74 ,42 76.71 25 .76 19 .46 48.31 1 .49 0.817 

62.4 101.90 101.90 1 2. 59 12. !19 208.97 7, 110 1.ll41 

40,3 88.16 90.45 20.61 ",45 202.18 5,18 1.808 

41.84 211•114 MIGAJON 33.8 33.8 60. 76 58.8 4!1.00 46,01 211.77 .4.08 !.06 

ARCILLOSO 

24.311 47 .1 Z MIOAJON 211,9 

AllCILLO 

ARENOSO 

!18.0 19,84 MIOAJON 63. 7 

LIMOSO 

31.2 Zl.42 26.46 !11.94 82.72 221,39 l ,92 2.1119 

119.8 102.7 117.!I !10.7 110 .7 86.77 IZ.12 1.469 

!13.28 14.:16 t.llOAJON 52.0 !10.7 32.!I 29 .JI 46.B 42.11 29.08 7.011 0.793 

ARCILLO 

LIMOSO 

n.38 18.41 MIOAJOH 411.5 45.85 54,5 58 .11 82.4 !!7 .2 24.Z7 !! ,34 0.791 

ARCILLO 

LIMOSO 

S.Z.72 17,12 MIGAJON 37,7 

ARCILLO 

LIMOSO 

40.3 7!1.4 80 .8 511.8 411,!I 87.114 5.78 0.!147 

44.7Z 27.12 MIOAJON 59.0 3!1,7!180,6 71 .!! !11!.Q 66.5 29 .08 1 .!12 0.8711 

ARCILLOSO 

46.0 32.56 FRANCO 28.6 29 .11 70.2 58,5 !18.!I 63 .7 67,!14 1,70 2.8!1!1 

60.0 33.84 MIGAJOH 26,0 22.711 71.5 40.3 48.1 70.2 134,811 1.92 20.12 

LIMOSO 

8,9 

11.8 

1.7 

1.8 

9.B!I 

9.2 

e.o 

9,7 

1•70 

8.2 

8.1 

9.6 

9.oe 

8.9 

Catt-101, MQ+t1al. No+aol. 1< 1 101, Co5• HC05'" CI"' 504• Po1im. 
(m1q/I) (m1q/ll (p,p,m.) lp,p,m.) mtq/I) (m1q/ll (p,p,m.) 

(mu/IJ (meo /1 l 

9.8 5.1111 16.41 8.!12 6.!11 18.16 2.31 9.78 0.0546 

·o.ea .... 48,75 5.99 4,65 lll.62 3.87 14.511 0.1214 

2.114 4,9 17,67 11.H 4.811 9.01 Z.38 7.aa O.OZ94 

2.94 99 .24 !1.99 4,65 4.!14 2.se 1 ,71 0.02611 

3,92 3,112 58.0B 9.21 4,65 4.76 10.ze 0.0322 

2,94 5.88 290.4 4,14 4,65 3,57 11.99 0.0210 

11.n ••• 571.41 IZ.44 4.54 11.16 4.70 4.02 0.1214 

111,6 o.o S7t.48 o.o 4.1!1 18.16 7.14 !I .31 0.0!117 

1 3,!IZ 3.112 ll42.112 s.ea 4.611 1a.&2 20.zs 4 .79 0.01111 

1,110 S.92 2H,0 7,83 8.111 4,114 14.28 za.si 0.01117 

10,68 1 ,95 10.00 º·º 4.54 27.24 Z.56 1.71 

7.84 1.96 IT.94 lll.511 4,611 18.16 z.311 0.111 0.0658 

3.112 1 .96 133.83 16.!18 4,6!1 9.08 z.u •.ze 0.0489 

11.ee 1 .!1& 2.112 58.24 4.811 9.08 2.58 4.4!1 0.0378 

3.92 1.911 !13.03 21.19 5.72 9.08 4.76 1.114 0.0378 

3.92 3.92 1068 7.83 7,44 4.!14 20.25 3.08 0.0099 

21.56 37.2<1 2920 10.119 2.79 4.114 197.54 2,57 0.0378 

ilSLA-1 ReS"ultodos de .los anóllsis f(sicos y químicos de los perfiles 1,2 y3. Haciéndose notar qua en los análisis do C.l.C.T., co*y Mo*lntercambiobles se hicieron por d1.1pllcado. 

Las unidades que aparecen en lo tablo son los correspondientes o cado método de onólisis. 



COLOR 
El< SECO 

DE S. COLOR 
EN 
HUME DO 

O E S. O.A. O.A. PH PH MATERIA % 
(ij/C e (g/c.cl C/KCI e /HzO ORGANICAJ N 

~-~--· ~-1._: _2._5~~1:_2_.5~- --

C. l. C.T. 
l'!'ta/100 dtS) 

'º lec za lle 

Ho+lnt K-tlnt C.E.a 
(p,p,m) (p,p.m) 25ªC(mm 

ho•/cm) 

PH 
t at. 

1 O YR5/3 CAFE 5 Y RZ.513 CAfE 

ROJIZO 

0.815 2.17 1.3!1 1, 83 17.0 0,172 Z0.16 ee.2a 24.06 MIGAJON ee.o e11.a 75.3 70.36 ea.a 82.U 19.47 5,54 1,014 e.u 

OBSCURO 

(D2 1l IOYIU/3 CAfl! 7.!IYR1/l CAFI! 1.02 2.38 7,5 

oaSCURO 

IOYRe/3.!ICAFE AMA IOYR5/3 CAFE 1.15 2.5 

RILLENTO OOSCRO 

48Ct IOY R!l¡IJ CAFE AMA IOYR4/3 C.\FE 1.26 2.5 

RILLIHTO oescu"º 
OOC2 IOYR5/4 CAFEAMA IOYR3/3 CAFE 1.3 2.38 

RILLEHTO OBSCURO 

All IOYR!!/ll CAfE 7.!IYR3/2 CAFE 0.792 1.61 

OBSCURO 

8211 1 O YR!l/3 CAP[ 7.5YR3/2 CAFE 

OBSCURO 

7.8 

7.9 

7.80 

6,95 

7.0 

0,0146 ·'o • 16 

' ~ :,~~·<·~·.;:, ~·;<~:·~·>':.: 
8.10 0;41': 0;0148 6, 16 

8.2 · .0;&·1 'o.oiza 4, 1s 

.·_·-,<.-

.7. 8 .ü .o 0.247 32. o 

LIMOSO 

51,10 14.e6 MIGAJON 4Z.9 42.9 45.08 S0.96 63.7 5a,e 2Z6.ZO 4,27 

ARCILLO 

LIMOSO 

112.0 27,94 MIOAJON za.e 
LIMOSO 

80.0 33.84 MIGAJON ·zz.i 
LIMOSO 

76.0 19.84 MIOAJON 27.3 

LIMOSO 

S4.0 13 .14 MIOAJOll !19. 1 

ARCILLO 

LIMOSO 

31.B!l 44.1 42.14 70.!ltl e&,114 2!1D,04 1.92 

25.se 44,1 S0.1111 80.78 48.02 200.24 1.41 

27.3 47.04 51.94 50,96 62,72 264,116 4.48 

54.6 711. 38 82.32 38.22 58. 10 e.re 

7.8 5,110 0.082 42.16 51.64 6.2 ARCILLA33.I 30.1 87.82 615,54 40,18 39.2 211.08 a.u 
LIMOSA 

1.300 e.6 

26.e6 7.45 

13,86 7. TI) 

7,35 

0.747 11.0 

0,7&8 e.u 

73 822 1 IOYR!l/3 CAFE IOYR3/3 CAFE 1.073 2.:1 7.1 1,84 0.034 28.16 62.0 9.64 MIOAJON 42.9 40.3 56.04 411.H 41.16 ea.a 110.81 2.38 14.854 8.4 

OBSCURO 

110 e IOYR6/4 CAFEAMA IOYR!/5 CAFE l. 2 7 2.t;J 7.ll 

OBSCURO RILLENTO 

CLARO 

IZ2 C2Na 10 Y R6/3 CAFE 

PAL IDO 

IOYR4/4 CAFE AMA l,06 2.5 

RILLENTO 

7.3!1 

OBSCUllO 

155 C3No IOYR6/4 CAFE AMA 10 YR4/3 CAFE 

RILLENTO 

CLARO 

OBSCURO 

~ C4No IOYR6/4 CAFEAMA IOYR4/ll CAFE 

RFIL-6 

15.5 Ali 

RILLENTO 

CLARO 

OBSCURO 

IOYR6/2 GRISPAR IOYR4/I GRIS 

DO CLARO OBSCURO 

1.za 2.01 1,3 

1.06 2.63 7 .2 

1.22 2.30 8.3 

34.DAl.2 IOTR6/2.50RIS PAR IOYR4/2 CAFE ORI 1.19 2.5 e.e 
00 CLARO SACED OBS 

CURO 

.5-52 (82) IDTR6/4 CAFEAMA IOYR4/3 CAFE 

RILLENTO 

CLARO 

OBSCURO 

t.30 2.38 o.e 

-84.5 Cg IOYRll/4 CAFE AMA 10 YR5:'4 r:AFE AMA l ,37 2..39 8. 7 
RILLENTO RILLENTO 

CLARO 

.t-x CgHo IOYR6/6 A"4ARILLOIOYR5/6 CAFE AMA 1.30 2.63 

PARDO RILl.ENTO 

6.4 

ARCILLO 

LIMOSO 

a.1 0.94 0.012 a.16 eo.o ¡3,a4 LIMO 29.9 27.3 49.0 42.14 41.16 !16.84 128.24 l.Otl 111.656 e.111 

7.9 o. 74 0,019 4, 16 ao.o 15.a4 LIMO 26.0 211•8 49.98 52.H 44,1 45.08 12!!.24 1.92 28.512 8.0e 

a.o 0.54 0.0063 tl.111 76.0 17.84 MIGAJON 26.0 211.11 47.04 Sl.94 56.84 48.:11 134,8!1 1.92 22.1 8 .15 

LIMOSO 

7.9 0.94 0.0063 2.16 96.0 1 .84 LIMO 29 .9 31.2 e 1 .114 51 .94 46 .06 41 .6:1 139 .66 1.92 Z2.I e .1 

9.4 2.36 0.069 58.16 32.0 9,64 ARCILLA 35.49 36.64 !16.10 60.66 !Z.06 26.62 130.04 Z3.71 6. 708 9.0 

9.ee 1 .42 0.019 411.18 32.0 21.84 ARCILLA 29. 77 27.48 62,117 6!!.26 24.61 23.47 144 .47 17,30 18.104 11.0 

9.45 0.39 0.025 29.52 15.64 55.84 MIQAJON 14.88 17.17 10.30 9.18 21.75 16,03 106.0 8.33 24.52 0.1 

ARCILLO 

ARENOSO 

9 .35 o.zz 0.0063 16 .00 9.ZO 73.84 MIOAJON 12 .59 11.45 3.43 3.43 9.16 10.30 72.35 7.05 31.e6 8.4 

ARENOSO 

9.0 0.17 0,0031 1e. ea 0.20 74.84 MIGAJON 11 .45 12.59 2.29 2.29 9,16 10.30 110.el 5.76 30.03 7.9 

ARENOSO 

-------------·--------··----··--··---·----· ------ -------··---- ----------- ------·----··---------··-·----------· 

Si..0:.- 1 Confinuoctón 

caH IOI M9H aol 
(moa/ti (mta/1) 

No+ 101 K+1ol 
IP.P."'I (p,p.m) 

1'.12 eo.1111 114,14 s.oe 

21.56 33 .32 108 .ee 4,14 

!!O.Be 49 .o 2136 2.76 

n.ez s .u 3274 5.22 

111.8 1.98 SIZ& 

4,88 4.U8 3H.75 

3. 4ll 422 .zz 0.46 

14.88 30.DI 2051 2.30 

9.111 2e .1e 11076 1.38 

29,77 29.71 66ZO 6. 45 

16 .03 32 .06 :5333 4.60 

15 . 74 43 .51 78110 9.21 

5 .72 5.7Z 1794 37. 70 

4 .58 ti .87 2991 39.15 

4 .es 18.32 e330 108.2~ 

4.ee 22 .9 10680 07. 64 

... ~8 32.06 1182:1 46.0 

C03' HCOs 

(r111q/li (moq/I l 

C 1 • S04' 
(moq/I) (meq/I) 

P a1lm 
(p.p,m) 

'l'.44 22, 7 11.t 111,112 0.1214 

4,115 9.08 15,0ll 1,54 0.04811 

4,6!1 4 .e4 U7.08 89.10 0.0545 

4.t5 4 .H !DIJ. 411 30,80 0.1075 

4 .34 188.41 22.Dll 0.1078 

4.80 20.411 2.38 19.711 0.1214 

4.118 11. 08 7 .14 O .l!I 0,0231 

4,65 4 ,54 111.113 51.78 0.01186 

2.711 o.o 135.66 3.42 0.0656 

4.65 O.O 208.Z5 e e.33 0.1Z14 

1.86 o.o 207.08 29.64 0,1047 

2o79 O.O 226.I 3. 42 0.2190 

4.65 13,62 59.5 38.38 0.3863 

4,65 1! .62 97 ,58 41, 81 1 .9199 

4.ae· 4 .M 1oe.us 2e.1e o.o09il 

2.79 3.40 230.86 31.10 0.0796 

4.65 2.27 2811.8 24.UO 0.1003 



COLOR 
EH SECO 

DES· COLOR DES. O.A. O.A, PH PH MATERIA % % % % C.l.C.T. Na• i;;r¡¡+jnl C.E.a PH CoHool M9++1ol Na.¡ oal K+ 101 CO,. HC0
5

- CI" 504' 
EN {g/c.c) (o/e.e) •/KCI •/Hz O OllGAlllCA N ARCILLA LIMO ARENA TEXTURAl-'(_m_•q.;.otl_o..,0""9'-d_•_S_l_,.,_,"""'~F-""'-i""W="'T.>r=:..;(P.P.m) IP.P.m) 211ºC(mm •••. {01oq/I) (moq/I) (P.P.m) (p,p.m) {moq/I) ¡ (meq/I) 

._ __ __._ ___ ,_H_u_M_E_o_o..__ ___ ,_ _ __,, __ ._'_:2_._5__,._1:_2,_._5_,_ __ '---'--··--'---'-----'----i~ª-l_ec~-2•_1 ,_,~--~--~--~-~----'----'-h-•_•_l_•m_>._ __ _._ __ -..J.__ ___ _._ __ __,, ___ .... 1_ .. _•_q_l_o,_c_m_•_q_f1_>_._ __ _... __ ~-

Al 10 Y R5/4 CAFE AMA 7.5YR3/2 CAFE 1. SI 1 . 79 6 • 1 

AILLENTO OBSCURO 

5' CI IOYR5/ll CAFEAMA IOYR3/3 C4FI! 1.44 Z.34 5.95 

RILLENTO OBSCURO 

711 CZ IOYR6/4 CAFE AMA IOYR4"4 CME AMA f.411 2.:16 8. 2 

RFIL-8 

RILt.ENTO 

CLARO 

RILLENTO 

OBSCURO 

Al IOYR4/Z CAFE 5YR2.:lñ CAFE . 

GRISACEO ROJIZO 

OBSCURO 

1.13 2.115 5.6 

OBSCURO 

n c IOYR!l/2 CAfE IOYR3/2 CAFE ORI 1.1!1 2.11 4.6 

RFlL-9 

A 

ORISACEO 

IOYR!l/ll CAH 

SACEOMUY 

OBSCURO 

5YR2.5/l CA FE 

ROJIZO 

OBSCURO 

1.011 2 .38 6.11 

c IÓYR!IAll CAPE AMA 7.5YR3/2 CAFE 1 .18 2.03 5. 1 

RILLENTO OBSCURO 

FIL-10 

.5 Ali IOYR4/l CAfE !IYRZ.5/1 NEGRO 

ORISACEO 

OBSCURO 

14 Al2 7.5YR4/2 cAPE :IYRZ.11/2 CAfE 

ODSCURO 

114 c IOYR5/2 CAFE 

GRISACEO 

BLA-1 e onttnuactón. 

ROJIZO 

OBICURO 

7.5YR3/l CAFE 

OBSCURO 

1.18 2 .06 8.2!1 

1.27 2 .53 ti.O 

7.2 

7.4 

7.8 

6.11 

e.11 

7,2 

5.15 

7.2 

7.2 

7,S 

1.82 o.038 10.88 6.0 83.IZARENO 14.8 13.74 10,30 ll,45 4.88 3.43 19.47 1.411 0.450 

0.61 0.0063 7,52 

0.21 0.0051 4.02 

lllOAJON 

5 ,36 87.12 ARENO 

MIOAJON 

8.01 10.30 3,43 3.43 6.87 11.72 19.47 1.49 0.382 

5.H 92.IZ ARl!NA a. 72 11.72 2.211 5.45 4.111 3.45 14.81 0.21ll 0.2911 

4.114 0.01111 13.44 16.0 70.:16 MIOAJON 16.9 14.3 12.74 11.1 47.04 42.14 38.70 2.13 0.95 
AlllNOBO 

0.17 O ,019, 10, le 18 .O 71.84 ARENA 11. 7 22.1 Z .114 1 ,1111 40.IB 47.04 29.01 o, O 1.224 
MIOAJO· 

NOBA 

5.21 o.in 111.44 22.0 oz .511 MIOAJON 28.0 23.4 10 .1816.0ll 1111.84 43.12 33.811 4.91 0.1181 

ARl!NOSO 

0.18 0.019 13. 44 22. o 114 .'8 MIUAJON 7.1 13.0 !1.88 2.114 49.0 53.41 38.70 1.92 0.571 

13•80 0.128 7.44 

ARENOSO 

8 .O 84.56 ARENO 

MIOAJDN 

33.e 33.a 3&.4 za,g 83.2 n.s 111.47 11.1e o.es• 

11.41 O.OH 11.44 10.311 80.2 ARENO 31.Z 31.Z 24.7 24.7 52.0 411.8 24.27 ll.ZO 0.777 

MIOAJON 

0.114 o.o !l.B B.311 811.84 ARENO 24. 7 24. 7 !1.2 111.1 59.8 Z4.27 1 .92 0.3811 

MIOAJON 

B.2 1.14 52.12 "-82 o.o 4.54 3.57 30.55 0.1075 

9.1 2. 29 4.111 106.BI 3.37 o.o 2.27 a.o o.zs21 

8.111 9,17 10.10 Zl.1 o.o o. o o.o 1.111 11.11 0.11111 

a.a 5.88 3 .112 4 2 .11 IZ ,44 . O ; O 4.04 ,4,711 11.14 0.0796 

:,-._ . 

a.o !1.18 .... . Z.S04;1!1 O.O 1.14 2 .21 o. 08!16 

1.1 11.81 1.18 81.56 17.30 3.72 4•04 2.31 21.59 0.2401 

1.2 7. 84 1.116 1111.81 6.411 4.65 4,54 2.38 20.04 0.0238 

1.4 7.84 4.. o.o 54.80 7.44 27.24 2.58 11.65 0.5930 

B.!I 4.9 4.11 27.7 ll. u 4 .65 11 • 35 2.38 10.11 0.4142 

7. 1111 3.112 3.112 123.07 5.119 4.65 4 ,54 11.116 4. 711 0.31184 



DESCRIPCIONES DE CJ\MPO DE LOS PERFILES DE SUELO 

PERFIL 1 

Localización: A 5 Km. al Sur de Charco Redondo. 
Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 
Tipo de Vegetación: Selva Mediana Subcaducifolia de Brosimum 

alicastrum. 
Elevación: 5 m.s.n.m. Relieve: Plano 
Superficie del suelo: Hojarasca de 10 cm. de espesor. 
Drenaje Superficial del sitio: Normal. 
Material Parental: Roca sedimentaria consistente en depósi-

tos lacustres y aluvión correspondiente a 
la era Cenozoica del período Cuaternario 
hasta el Reciente. 

Clima: · 11w2 (w) ( i) 

Clasificación: 

Orden: Mollisol 
Suborden: Udolls 
Gran Grupo: Argiudolls 

Esquema Morfol6gico: 

o 

A 11 
¡l ¡ 1 ¡l ¡i¡l ¡ 1¡ 

1 1 1 1 1 1 
\\ ,,, '\\ '"' "'''' ,,,,,,, 
'""'' '"'" ''"'''''' '''" 

A 

A 12 
oºo 0 o 0o 0~ 

o o o o 
o o o o o 

o D o o B 2lt B 
++++-+t-
+++-t+t-
t ++++¡ ++-++ 
+-++-++ B 22t 

. . .. . . . . . . .. . . . .. . . . ... 
c lNa .... e - - - -- - - -- - - -- - - -- -- -- - - -- - - -c 2Na 

F.110-UNESCO-DGG 

Unidad: Feozem 
Subunidad: Feozem calcárico 

Descripción: 

.11.11. Profundidad 0-6 cm., transi-
ción marcada, límite ondulado, 
color en seco lOYR 5/3 (café), 
color en húmedo 7.5YR 3/2 (ca
fé obscuro), sin moteado, tex
tura franca, estructura débil
mente desarrollada (granular), 
consistencia en seco suelto, -
pegajosidad y plasticidad lig,g_ 
ra, numerosos poros finos, pH 
(1:2.5) 8.1, M.O. 6.27%, 15.443 
de arcilla, C.I.C.T. 49.4 meq/ 
100 g. de s., ca++inter. 78.0 
meq/100 g. de s., Na+inter • 
24.27 ppm, e.E. 0.817 mmhos/cm 

11 12. Profundidad 6-20 cm., transi-
ción media, límite ondulado, -

26 



color en seco lOYR 5/4 (café amarillento), en húmedo -
lOYR 3/3 (café obscuro) , sin moteado, textura franca, 
estructura moderadamente desarrollada (poliedro suban
gular), consistencia en seco ligeramente duro, pegajo
sidad y plasticidad ligera, buena permeabilidad, no 
hay reacción con HCl, numerosos poros finos y medianos 
pH (1:2.5) 8.1, M.O. 2.63%, 15.44% de arcilla, c.r.C.T 
36i4 meq/100 g. de s., ca++inter. 36.4 meq/100 g. de s 
Na'inter. 29.08 ppm, e.E. 0.513 mmhos/cm. 

B 2lt. Profundidad 20-55 cm., transición media, límite irregg 
lar, color en seco lOYR 5/3 (café), en húmedo 7.5YR --
3/2 (café obscuro), no hay moteado, textura franca, e~ 
tructura moderadamente desarrollada (poliedro subangu
lar), consistencia en seco ligeramente dura, pegajoso 
y ligeramente elástico, numerosos poros finos y micro, 
permeabilidad regular, reacción con el HCl moderada, -
pH (1:2.5) 8.3, M.O. l.28%i 23.44% de arcilla, e.I.C.T 
31.2 meq/100 g. de s., ca+ inter. 90.45 meq/100 g. de 
s., Na+inter. 19.47 ppm, e.E. 0.399 mmhos/cm. 

B 22t. Profundidad 55-90 cm., transición media, límite hori-
zontal, color en seco lOYR 5/4 (café amarillento), en 
húmedo lOYR 3/3 (café obscuro) , no hay moteado, textu
ra migajón arenoso, estructura moderadamente desarro-
llada (poliedro subangular), consistencia en seco duro 
pegajoso y ligeramente plástico, numerosos poros finos 
y micro, mala permeabilidad, reacción con el HCl mode
rada, pH (1:2.5) 8.3, M.o. 1.40%, 17.44% de arcilla, -
C.I.C.T. 29.9 meq/100 g. de s., ea++inter. 88.16 meq/ 
100 g. de s., Na+inter. 24.27 ppm, e.E. 0.391 mmhos/cm 

C lNa. Profundidad 90-140 cm., transición media, límite hori
zontal, color en seco lOYR 5/4 (café amarillento), en 
húmedo lOYR 3/3 (café obscuro), sin moteado, textura -
franco, estructura moderadamente desarrollada (polie-
dro subangular), consistencia en seco duro, pegajoso, 
ligeramente plástico, concreciones blancas, pocos po-
ros med.ianos y numerosos poros finos y micro, permeabi 
lidad mala, reacción con el HCl fuerte, pH (1:2.5) 9.0 
M.O. 0.93%, 21.44% de arcilla, C.I.C.T. 27.3 meq/100 g 
de s., ca++inter. 75.57 meq/100 g. de s., Na+inter. --
33.89 ppm, e.E. 0.816 mmhos/cm. 

O 2Na. Profundidad 140-x cm., transición marcada, color en s~ 
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co lOYR 5/4 {café amarillento), en húmedo lOYR 4/4 (cs. 
fé amarillento obscuro), no hay moteado, textura miga
jón arenoso, estructura débilmente desarrollada (poli.§. 
dro subangular), consistencia en seco suelto, pegajoso 
menos plástico que el horizonte anterior, concresiones 
blancas, numerosos poros finos, permeabilidad regular, 
reacción con el HCl fuerte, pH (1:2.5) 9.5, M.O. 0.46% 
19.44% de arcilla, c.r.c.T. 28.6 meq/100 g. de s., 
ca++inter. 74.42 meq/100 g. de s., Na+inter. 48.31 ppm 
e.E. 0.817 mmhos/cm. 

LISTA FLORISTICJ\. 

Brosimum alicastrum 
Bursera simaruba 
Calycophyllum candidissimum 
Castilla elástica 
Ceiba pentandra 
,f!leidion aff. oblonqifolium 
Cocgoloba barbadensis 
Cra:taeva tapia 
Homalium mollicellum 
Homalium trichostemon 
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Ficus sp. 
Malpighia glabra 
Manilkara zapota 
Nectandra sp. 
Psychotria horizontalis 
Rynorea sp. 
Trophis mexicana 
Ziziphus amole 
ACANTHACEAE 
RUBIA CEA E 



PERFIL 2 

Localización: A 5.3 Km. al Sur de Charco Redondo. 
Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 
Tipo de Vegetación: Selva 
Elevación: 5 m.s.n.m. Relieve: Plano 
Superficie del suelo: Hojarasca. 
Drenaje Superficial: Nonnal 
Material Parental: Rocas sedimentarias consistentes en depó

sitos lacustres y aluvión, correspondien
te a la era Cenozoica del período cuater-

Clasificación: 

Orden: Mollisol 
Suborden: Udolls 

nario hasta el Reciente. 

FAO-UNESCO-DGG 

Unidad: Feozem 
Subunidad: Feozem calcárico 

Gran Grupo: Argiudolls 

Esquema Morfológico: 
o 
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Descripción: 

A l. Profundidad 0-6.5 cm., transi
ción marcada, límite irregular 
color en seco lOYR 5/3 (café), 
en húmedo 7.5YR 3/2 (café obs
curo), textura franco, estruc
tura poliédrica subangular, 
consistencia en seco friable, 
pegajosidad ligera, ligeramen
te plástica, abundantes micro
poros y macroporos en regular 
cantidad, perme;:;bilidad regu-
lar, efervescencia con el HCl 
regular, pH (1:2.5) 7.8, M.O. 
16.86%, 20.44% de arcilla, G,~ 
C.T. 58.5 meq/100 g. de s., 
ca++inter. 101.9 meq/100 g. de 
s., Na+inter. 206.97 ppm, C.E. 
1.341 mmhos/cm. 

B 2lt. Profundidad 6.5-41 cm~, tran
sición marcada, límite horizon. 
tal, color en seco lOYR 5/3 --
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(ca~é), en húmedo 5YR 2.5/2 (café roJizo obscuro), te~ 
tura migajón arcilloso, estractura poliédrica subangu
lar, consistencia en seco firme, pegajosidad moderada, 
plástica, abundantes microporos, regular número de ma
croporos, permeabilidad regular, fuerte efervescencia 
con el HCl, pH (1:2.5) 8.4, M.O. 2.43%, 35.8% de arci
lla, C.I.C.T. 40.3 meq/100 g. de s., ca++inter. 88.16 

'meq/100 g. de s., Na+inter. 202.16 ppm., C.E. 1.808 
mmhos/crn. 

B 22t. Profundidad 41-77 cm., transición marcada, límite hori 
zontal, color en seco lOYR 5/4 (café amarillento), en 
húmedo lOYR 3/3 (café obscuro), textura migajón arci-
lloso, estructura poliedricn subangular, consistencia 
en húmedo fir.ue, pegajosidad moderada, plástica, abun
dantes rnicroporos, regular número de macroporos, per-
meabilidad regular, fuerte efervescencia con el HCl, 
pH (1:2.5) 8.9, M.O. 1.55%, 28.52% de arcilla, C.I.C.~ 
33.8 meq/100 g. de s., ca++inter. 60.76 meq/100 g. de 
s., Na+inter. 211.77 ppm~ e.E. 3.06 mmhos/cm. 

c. Profundidad 77-x cm., transición marcada, color en se
co lOYR 5/4 (café amarillento), en h~~edo lOYR 4/3 (ca 
fé obscuro), textura migajón arcillo-arenoso, estruct:i! 
ra laminar, consistencia en seco suelto, leve pegajosi 
dad, abundantes macroporos, buena permeabilidad, rnicrQ. 
efervescencia con el HCl, se esponja, pH (1:2.5) 9.5, 
M.O. o.67%, 28.42% de arcilla, C.I.C.T. 29.9 meq/100 g 
de s., ca++inter. 28.42 meq/100 g. de s., Na+inter. 
221.39 ppm, C.E. 2.569 mmhos/crn. 
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PERFIL 3 

Localización: A 5.7 Km. al Sur de Charco Redondo. 
Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 

·Tipo de Vegetación: Selva Mediana Subcaducifolia (Limite) 
Elevación: 5 m.s.n.m. Relieve: Plano 
Superficie del suelo: Hojarasca de 5 a 10 cm. de espesor. 
Drenaje Superficial: Normal 
Material Parental: Rocas sedimentarias consistentes en depó

sitos lacustres y aluvión, correspondien
te a la era Cenozoica del período Cuater-

Clima: Aw2 (w) (i) 

Clasificación: 

Orden: Mollisol 
Suborden: Udolls 

nario hasta el Reciente. 

FAO-UNESCO-DGG 

Unidad: Feozem 
Subunidad: Feozem calcárico 

Gran Grupo: Argiudolls 

Esquema Morfológico: 
o 
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Descripción: 

A 11. Profundidad 0-6 cm., transi-
ción marcada, límite horizon
tal, color en seco lOYR 5/3 
(café), en húmedo lOYR 3/2 
(café grisáceo muy obscuro), 
textura migajón limoso, estrli 
ctura debilmente desarrollada 
(granular), consistencia en -
húmedo suelto, ligeramente pg_ 
gajosa, no plástica, frecuen
tes poros finos, permeabill...:.
dad moderada, reacción con 
el HCl efervescente, pH (1: -
2.5) 8.1, M.O. 10.7%, 22.0% 
de arcilla, C.I.C.T. 63.7 meq 
/100 g. de s., ca++inter. --
102 .0 meq/100 g. de s., Na+iQ 
ter. 86.77 ppm, e.E. 1.469 
mmhos/cm. 

A 12. Profundidad 6-20 cm., transi
ción marcada, límite horizon-
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tal, color en seco lOYR 5/2 (café grisáceo), color en 
húmedo 7.5YR 3/2 (café obscuro), textura migajón arci
llo-limoso, estructura débilmente desarrollada (bloque 
subangular), consistencia en húmedo firme, pegajoso, -
ligeramente plástica, frecuentes poros muy finos, per
meabilidad lenta, reacción con el HCl muy efervescente 
pH (1:2.5) 8.1, M.O. 5.9%+ 32.0% de arcilla, C.I.C.T. 
52:f'? meq/100 g. de s., Ca +inter. 32.5 meq/100 g. de s 
Na inter. 29.08 ppm, e.E. 0.793 mmhos/cm. 

B 2lt. Profundidad 20-33 cm., transición marcada, límite hori, 
zontal, color en seco lOYR 5/3 (café), en húmedo 7.5YR 
3/2 (café obscuro), textura migajón arcillo-limoso, e..§.. 
tructura bloque subangular débilmente desarrollada, 
consistencia en húmedo muy finne, pegajosa, ligeramen 

te plástica, frecuentes poros muy finos y micro, per-
meabilidad lenta, reacción con el HCl poco efervescen
te, pR (1:2.5} 8.25, M.O. 2.77%, 32.0% de arcilla, c.~ 
c.T. 45.5 meq/100 g. de s., ca++inter. 54.6 meq/100 g. 
de s., Na+inter. 24.27 ppm, e.E. 0.791 nunhos/cm. 

B 22t. Profundidad 33-50 cm., transición marcada, límite ondQ. 
lado, color en seco lOYR 6/3 (café pálido), en húmedo 
lOYR 3/4 (café amarillento obscuro), textura migajón -
arcillo-limoso, estructura bloque subangular débilmen
te desarrollada, consistencia en húmedo muy firme, pe
gajosa, ligeramente plástica, frecuentes poros micro y 
muy finos, permeabilidad lenta, reacción con el HCl 
muy efervescente, pH (1:2.5) 8.3, M.O. 1.82%, 30.0% -
de arcilla, c.r.c.T. 37.7 meq/100 g. de s., ca++inter. 
75.4 rneq/100 g. de s., Na+inter. 67.54 ppm, e.E. 0.547 
mmhos/cm. 

B 23t. Profundidad 50-61 cm., transición de 2 cm. de espesor 
aproximadamente, límite ondulado, color en seco lOYR -
6/3 (café pálido), en húmedo lOYR 3/3 (café obscuro), 
textura migajón arcilloso, estructura bloque subangu-~ 
lar débilmente desarrollada, consistencia en húmedo 
muy firme, pegajosa, plástica, frecuentes poros micro 
y muy finos, permeabilidad lenta, reacción con el HCl 
efervescente, pH (1:2.5) 8.3, M.O. 1.08%, 28.16% de ar 
cilla, c.I.C.T. 39.0 meq/100 g. de s., ca++inter. 80.G 
rneq/100 g. de s., Na+inter. 29.08 ppmp e.E. 0.678 ··--
mmhos/cm. 
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e Na. Profundidad 61-103 cm., transición marcada, límite on
dulado, color en seco lOYR 6/4 (café amarillento claro) 
en húmedo lOYR 4/4 (café amarillento obscuro), textu~a 
franco, estructura débilmente desarrollada bloque sub
angular, consistencia en húmedo muy firme, pegajoso, -
ligeramente plástic~, frecuentes poros muy finos y mi
cro, permeabilidad lenta, reacción con el HCl muy efe.!:_ 
vescente, pH (1:2.5) 8.9, M.O. 0.61%, 21.44% de arci-
lla, C.I.C.T. 28.6 meq/100 g. de s., ca++imter. 70.2 
meq/100 g. de s., Na+inter. 67.54 ppm, e.E. 2.855 
nunhos/cm. 

e Na. Profundidad 103-129 cm., transición marcada, límite hQ. 
rizontal, color en seco lOYR 5/4 (café amarillento), en 
húmedo lOYR 3/3 (café obscuro), textura migajón limoso 
estructura débilmente desarrollada (bloque subangular) 
consistencia en húmedo muy firme, pegajosa, ligeramen
te plástico, frecúentes poros muy finos y micro, per-
meabilidad lenta, reacción con el HCl muy efervescente 
pH (1:2.5) 8.2, M.O. 0.47%, 6.16% de arcilla, C.I.C.T. 
26.0 meq/100 g. de s., Ca~+inter. 71.5 meq/lQO g. de s 
Na+inter. 134.85 ppm, C.E. 20.12 mmhos/cm. 

LISTA FLORISTICJ\. 

Brosimum_alicastrum 
Bunchosia palmeri 
Calycophyllum candidissimum 
Cleidion aff. oblongifolium 
Coccoloba barbadensis 
Crataeva tapia 
Ficus sp. 
Jacguinia pungens 
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Malpighia glabra 
Manilkara zapota 
Pithecollobium ~ 
Psychotria horizontalis 
Psychotria sp. 
Ziziphus amole 
ACANT.HACEAE 
RUBIACEAE 



PERFIL 4 

Localización: A 6 Km. al Sur de Charco Redondo. 
Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 
Tipo de Vegetación: Selva Baja Caducifolia. 
Elevación: 5 m.s.n.m. Relieve: Plano 
Superficie del suelo: Hojarasca de 4 cm. de espesor 
Drenaje Superficial: Normal (receptor). 
Material Parental: Rocas sedimentarias consistentes en depó

sitos lacustres y aluvión, correspondien
te a la era Cenozoica del período Cuater-

Clima: Aw2 (w) (i) 

Clasificación: 

Orden: Mollisol 
Suborden: Ustolls 

nario hasta el Reciente. 

FAO-UNESCO-DGG 

Unidad: Feozem 
Subunidad: Feozem calcárico 

Gran Grupo: Argiustolls 

Esquema Morfológico: 
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Descripción: 

A ll. Profundidad 0-7 cm., transi-
ción marcada, límite ondulado 
color en seco lOYR 5/3 (café) 
en húmedo 5YR 2.5/3 (café ro
jizo obscuro), no hay moteado 
textura migajón limoso, estry_ 
ctura débilmente desarrollada 
(prismática subangular) , con
sistencia en seco ligeramente 
duro, pegajosa, plástica, pe!:_ 
meabilidad moderada, numero-
sos poros finos, reacción con 
el HCl muy fuerte, pH (1:2.5) 
7.85, M.O. 17.0%, 20.16% de -
arcilla, C.I.C.T. 58.5 rneq/ -
100 g. de s., ca++inter. 73.5 
meq/100 g. de s., Na+inter. 
19.47 ppm, e.E. 1.084 mmhos/ 
cm. 

(B 2t) Profundidad 7-39 cm., transi
ción media, límite horizontal 
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(B 3) 

e l. 

e 2. 

color en seco lOYR 5/3 (café), en húmedo 7.5YR 3/2 -
(café obscuro), sin moteado, textura migajón arcillo
limoso, estructura moderadamente desarrollada (prism~ 
tico subangular), consistencia en seco duro, pegajosa 
plástica, numerosos poros finos, permeabilidad modera 
reacción con el Hel moderadamente fuerte, pH (1:2.5) 
7.9, M.O. 4.6%, 34.16% de arcilla, c.r.c.T. 42.9 me~/ 
100 g. de s., ca++inter. 45.08 meq/100 g. de s., Na -
inter. 226.20 ppm, e.E. 1.300 mmhos/cm. 

Profundidad 39-85 cm., transición media, límite hori
zontal, color en seco lOYR 5/3.5 (café amarillento), 
en húmedo lOYR 3/3 (café obscuro), no hay moteado, 
textura migajón limoso, estructura prismática subangli 
lar moderadamente desarrollada, consistencia en húme
do friable, pegajosa, ligera plasticidad, numerosos 
poros: 5% de 1 a 3 mm. y de menor diámetro de 1 mm. -
en menor cantidad que los comunes, permeabilidad len
ta, reacción con el Hel muy fuerte, pH (1:2.5) B.O, 
M.O. 1.01%, 10.16% de arcilla, c.r.e.T. 28.6 meq/100 
g. de s., ea++inter. 44.1 meq/100 g. de s., Na+inter. 
255.04 ppm, e.E. 26.56 mmhos/cm. 

Profundidad 85-148 cm., transición marcada, límite hQ 
rizontal, color en seco lOYR 5/4 (café amarillento), 
en húmedo lOYR 4/3 (café obscuro), sin moteado, textli 
ra migajón limoso, estructura moderadamente desarro-
llada (prismática subangular), consistencia en húmedo 
friable, pegajosa, ligeramente plástica, n1.1merosos pQ 
ros: 5% de 1 a 3 mm. y menos de 1 rrun. de d~ámetro en 
menor cantidad que los comunes, permeabilidad lenta, 
reacción con el HCl muy fuerte, pH (1:2.5) 8.15, M.O. 
0.47%, 6.16% de arcilla, C.I.C.T. 22.1 meq/100 g. de 
s., ca++inter. 44.1 meq/100 g. de s., Na+inter. 
250.24 ppm, e.E. 13.86 mrnhos/cm. 

Profundidad 148-200 cm., límite horizontal, color en 
seco lOYR 5/4 (café amarillento), en húmedo lOYR 3/3 
(café obscuro), no hay moteado, textura migajón limo
so, estructura moderadamente desarrollada (prismático 
subangular), consistencia en húmedo friable, pegajosa 
ligeramente plástico, numerosos poros medianos (10%), 
permeabilidad lenta, reacción con el HCl muy fuerte, 
pH (1:2.5) 8.2, M.O. 0.67%, 4.16% de arcilla, C.I.C.T 
27.3 meq/100 g. de s., ca++inter. 47.04 meq/100 g. de 
s., Na+inter. 264.66 ppm~ C.E. 16.936 mrnhos/cm. 
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LISTA PLORISTICA. 

Beilschmiedia mexicana 
Casearia nítida 
Coccoloba sp. 
Cordia dentata 
Crataeva tapia 
Ficus sp. 
Maba verae-crucis 
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Malpighia glabra 
Randia aculeata 
Randia thurberi 
Rynorea sp 
Spondias purpurea 
Trichilia tri folia 
Ziziphus amole 
ACANTHACEAE 



PERFIL 5 

Localización: A 7.5 Km. al Sur de Charco Redondo. 
Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 
Tipo de Vegetación: Selva Baja Subcaducifolia. 
Elevación: Aproximadamente a 5 m.s.n.m. Relieve: Plano 
Superficie del suelo: Escasa hojarasca 
Drenaje Superficial: Donador 
Material Parental: Rocas sedimentarias, que consisten en depQ. 

sitos lacustres y aluvión correspondiente 
a la era Cenozoica del período Cuaternario 
hasta el Reciente. 

Clima: Aw2 (w) (i) 

Clasificación: 

Orden: Mollisol 
Suborden: Ustolls 
Gran Grupo: Natrustolls 

Esquema Morfológico: 
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FAO-UNESCO-DGG 

Unidad: Solonchak 
Subunidad: Solonchak mólico 

Descripción: 

A 11. Profundidad 0-5 cm., transi--
ción marcada, límite ondulado, 
color en seco lOYR 5/3 (café), 
en húmedo 7.5YR 3/2 (café obs
curo), textura migajón arcillQ.. 
limoso, macroporos ~edianos, -
finos y numerosos, pH (1:2.5) 
7.8, M.0.17.0%, 32.0% de arci
lla, C.I.C.T. 59.8 meq/100 g. 
de s., ca++inter. 79.38 meq/ -
100 g. de s., ua+inter. 38.70 
ppm, C.E. 0.747 mrnhos/crn. 

B 2lt. Profundidad 5-49 cm., transi
ción marcada, límite ondulado, 
color en seco lOYR 5/3 (café), 
en húmedo 7.SYR 3/2 (café obs
curo), textura arcillo limoso, 
macroporos medianos, finos y 
numerosos, pH (1:2,5) 7.9, M.O 
3.9%, 42.16% de arcilla, C.I.C 
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T. 35.1 meq/100 g. de s., ea++inter. 67.62 meq/100 g. 
de s., Na+inter. 29.0B ppm, e.E. 0.759 mmhos/cm. 

B 22t. Profundidad 49-73 cm., transición marcada, límite irre 
gular, color en seco lOYR 5/3 (café), en húmedo lOYR 
3/3 (café obscuro), textura migajon arcillo-limoso, 
consistencia en húmedo firme, pegajoso, ligera plasti
cidad, macroporos medianos, finos y frecuentes, pH (1: 
2.5) B.O, M.O. 1.64%, 2B.16% de arcilla, e.I.e.T. 42.9 
meq/100 g. de s., ea++inter. 56.B4 meq/100 g. de s., 
Na+inter. 110.Bl ppm, e.E. 14.534 mmhos/cm. 

e. Profundidad 73-110 cm., transición media, límite irre
gular, color en seco lOYR 6/4 (café amarillento claro) 
en húmedo lOYR 3/3 (café obscuro) , textura limo, con-
sistencia en húmedo firme, pegajoso, ligera plastici-
dad, macroporos medianos, finos, gruesos y frecuentes, 
pH (1:2.5) B.l, M.O. 0.94%, 6.16% de arcilla, C.I.e.T. 
29.9 meq/100 g. de s., ea++inter. 49.0 meq/100 g. de s 
Na+inter. 125.24 ppm, e.E. 19.656 mmhos/cm. 

e 2Na. Profundidad 110-122 cm., transición media, límite ond.!:!. 
lado, color en seco lOYR 6/3 (café pálido), en húmedo 
lOYR 4/4 (café amarillento obscuro), textura limo, con. 
sistencia en húme~o friable, pegajoso, ligera plastic.i 
dad, macroporos gruesos, medianos, finos y frecuentes, 
pH (1:2.5) 7.9, M.O. 0.74%, 4.16% de arcilla, e.r.e.T. 
26.0 meq/100 g. de s., ea++inter. 52.92 meq/100 g. de 
s., Na+inter. 125.24 ppm, e.E. 2B.392 mmhos/cm. 

e.3Na. Profundidad 122-155 cm., transición media, límite ondQ 
lado, color en seco lOYR 6/4 (café amarillento claro), 
en húmedo lOYR 4/3 (café obscuro), textura migajón li
moso, consistencia en húmedo friable, pegajoso, ligera 
plasticidad, macroporos gruesos, medianos, finos y frg 
cuentes, pH (1:2.5) B.O, M.O. 0.54%, 6.116% de arcilla 
e.r.e.T. 26.0 me~/100 g. de s., ca++inter. 51.94 meq/ 
100 g. de s., Na inter. 134.B5 ppm, e.E. 22.1 mmhos/cm 

e 4llla. Profundidad 155-x cm., transición media, color en seco 
lOYR 6/4 (café amarillento claro) , en húmedo lOYR 4/3 
(café obscuro), textura limo, consistencia en húmedo -
firme, pegajoso, ligera plasticidad, macroporos grue-
sos, medianos, finos y frecuentes, pH (1:2.5) 7.9, M.O 
0.94%, 2.16% de arcilla, c.r.e.T. 29.9 meq/100 g. de s 
ca++i~ter. 51.94 meq/100 g. de s., Na+inter. 134.66 
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ppm, C.E. 22.1 mmhos/cm, 

LISTA FLORISTICA. 

Beilschmiedia mexicana 
Bravaisia integerrim~ 
Calycoohyllum candidissimum 
Casearia nitida 
Castilla elástica 
Crataeva tapia 
Lasiacis sp. 
~ verae-crucis 
Malpighia glabra 
Paullinia pinnata 
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Pithecollobium dulce 
Psychotria horizontalis 
Randia aculeata 
Rynorea sp 
Spondias mombin 
Spon di a s 12J:!..DlliF.fil!. 
Tabernaemontana alba 
Trichilia trifolia 
Ziziphus ~ 
ACJ\NTHACEAE 



PERFIL 6 

Localizació~: Aproximadamente a ao.mts. sobre el camino, a 
la derecha de la desviación hacia el Azufre, 
dirección la Grúa-Pueblo Nuevo. 

Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 
Tipo de Vegetación: Manglar. 
Elevación: 5 m.s.n.m. 
Relieve: Plano tendiendo a elevarse hacia el Norte. "Recep--

tor". 
Superficie del suelo: Húmedo con poca hojarasca (3 cm) • 
Drenaje Superficial: Bueno. 
Material Parental: Rocas sedimentarias, que consisten en de

pósitos lacustres y aluvión correspondie.u 
te a la era Cenozoica del período Cuater
nario hasta el Reciente. 

Clima: Aw0/Aw1 (w) (i). 

Clasificación: 

Orden: Inceptisol 
Suborden 1 Aquept 
Gran Grupo: Halaquept 

Esquema Morfológico: 
o 

A 11 

A 12 

(B 2) 

Cg 

Cg Na 

O•OtiQO 

• o o o o 

ººººªº 
B 

e 
j:m::m;:rn~¡z! ~e a pa 

freática 

FAO-UNESCO-DGG 

Unidad: Solonetz 
Subunidad: Solonetz ortico 

Descripción: 

A 11. 
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Profundidad 0-15.5 cm., transi 
ción marcada, límite ondulado, 
color en seco lOYR 6/2 (gris -
pardusco claro), en húmedo 
lOYR 4/1 (gris obscuro), text11 
ra arcilla, estructura débil-
mente desarrollada (bloque su:Q. 
angular), muy pegajosa, plásti 
ca, muy pocos poros finos, muy 
húmedo, permeabilidad lenta, 
reacción con el HCl fuerte, 
pH (1:2.5) 9.4, M.O. 2.36%, 
58.16% de arcilla, c.r.c.T. -
35.49 meq/100 g. de s., ca++i!l 
ter. 56.10 meq/100 g. de s., 
Na+inter. 130.04 ppm, e.E. 
6. 708 mmhos/cm. 



A 12. 

(B 2). 

eg. 

Profundidad 15.5-34.5 cm., transición marcada, límite -
ondulado, color en seco lOYR 6/2.5 (gris pardo claro), 
en húmedo lOYR 4/2 (café grisáceo obscuro), textura ar
cilla, estructura bloque subangular, consistencia en h~ 
medo friable, muy pegajosa, ligeramente plástica, hay 
pequeñas concreciones de 4 a 8 mm., muy pocos poros fi
nos y numerosos microporos, muy húmedo, permeabilidad 
lenta, reacción con el HCl fuerte, pH· (1:2.5) 9.55, 

M.O. 1.42%, 46.16% de arcilla, e.I.C.T. 29.77 meq/100 g 
de s., ea++inter. 62.97 meq/100 g. de s., Na+inter. --
144.47 ppm, e.E. 18.104 mmhos/cm. 

Profundidad 34.5-52.0 cm., transición marcada, límite -
horizontal, color en seco lOYR 6/4 (café amarillento 
claro), en húmedo lOYR 4/3 (café obscuro), textura migs.. 
jón arcillo-arenoso, sin estructura, pegajosa, no plás
tica, hay pequeñas concreciones de 4 a 8 mm., pocos po
ros finos, frecuentes muy finos y numerosos microporos, 
muy húmedo, permeabilidad moderada, reacción con el Hel 
nula, pH (1:2.5) 9.45, M.O. 0.39%, 28.52% de arcilla, 
c.r.e.T. 14.88 meq/100 g. de s., ca++inter. 10.30 meq/ 
100 g. de s., Na+inter. 106.0 ppm, e.E. 24.52 mmhos/cm. 

Profundidad 52-84.5 cm., transición marcada, límite ho 
rizontal, color en seco lOYR 6/4 (café amarillento cl;
ro), en húmedo lOYR 5/4 (café amarillento), textura mi
gajón arenoso, sin estructura, consistencia en húmedo 
muy friable, ligeramente pegajosa, no plástica, numero
sos poros finos, mojado, permeabilidad muy rápida, reaQ 
ci6n con el HCl nula, pH (1:2.5) 9.35, M.O. 0.22%, ----
16.88% de arcilla, c.r.c.T. 12.59 meq/100 g. de s., ca+ 
inter. 3.43 meq/100 g. de s., Na+inter. 72.35 ppm, e.E. 
31.86 mmhos/cm. 

eg.Na.Profundidad 84.5-x cm., transición marcada, color en se 
co lOYR 6/6 (amarillo pardo), en húmedo lOYR 5/6 (café
mnarillento), textura migajón arenoso, sin estructura, 
consistencia en húmedo muy friable, ligeramente pegajo
so, no plástico, numerosos poros finos, saturado de hÚ
medad, permeabilidad muy rápida, reacción con el HCl n11 
la, pH (1:2.5) 9.0, M.O. 0.17%~ 16.88% de arcilla, e.I. 
e.¡. 11.45 meq/100 g. de s., ea+inter. 2.29 meq/100 g. 
Na inter. 110.81 ppm, e.E. 30.03 mmhos/cm. 
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LISTA FLORISTICA. 

Avicennia qerminans 
Batis maritima 
Bunchosia sp. 

42 

Conocarpus erectus 
Trichilia trifolia 



PERFIL 7 

Localización: Está orientado al este del perfil 6. 
Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 

·Tipo de Vegetación: Sel.va Mediana Subperennifolia 
Elevación: 6 m.s.n.m. Relieve: Plano 
Superficie del suelo: Hojarasca (2 cm) • 
Drenaje Superficial: Normal 
Material Parental: Rocas sedimentarias, que consisten en de

pósitos lacustres y aluvión correspondien 
tes a la era Cenozoica del período Cuate~ 
nario hasta el Reciente. 

Clima: Awo/Aw1(w) (i) 

Clasificación: 

Orden: Inceptisol 
Suborden: Aquept 
Gran Grupo: Halaquept 

Esquema Morfológico: 

o 

1, 1 
1 

1 1' 1 
1 

1 1 1 1 1 A 

A 11 

//////,,;"~ 

A 12 ,.,,,.,,,.,,,,,,,.,,,.,,,,.,, 
,,./,.,,,..,,,,,., .... , ,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,, . . . . . . . . e . . 

FAO-UNESCO-DGG 

Unidad: Solonchak 
Subunidad: Solonchak órtico 

Descripción: 

. A 11. Profundidad 0-40 cm., transi-
ción marcada, límite ondulado, 
color en seco lOYR 5/4 (café 
amarillento), en húmedo 7.5YR 
3/2 (café obscuro), textura -
areno migajón, estructura gra
nular, numerosos poros finos, 
permeabilidad muy rápida, húm~ 

Cg " : . : . ~capa 

freática 
do, no hay reacción con el HCl 
pH (1:2.5) 7.2, M.O. 1.82%, 
10,88% de arcilla, C.I.C.T • 

. . 
14.8 meq/100 g. de s., ca++in
ter. 10.30 meq/100 g. de s., 
Na+inter. 19.47 ppm, C.E. 
0.450 mmhos/cm. 

A 12. Profundidad 40-56 cm., transi
ción marcada, límite horizon-
tal, color en seco lOYR 5/6 -
(café amarillento), en húmedo 
lOYR 3/3 (café obscuro), text~ 
ra areno migajón, estructura 
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granular, consistencia en húmedo suelto, ligeramente p~ 
gajoso, no plástica, numerosos poros finos y muy finos, 
permeabilidad muy rápida, muy húmedo, no hay reacción 
con el HCl, pH (1:2.5) 7.4, M.O. 0.61%, ¡.52% de arci-
lla, C.I.C.T. 8.01 meq/100 g. de s., Ca+ inter. 3.43 -
meq/100 g. de s., Na+inter. 19.47 ppm, e.E. 0.382 mmhos 
/cm. 

Cg. Profundidad 56-75 cm., transición marcada, color en se
co lOYR 6/4 (café amarillento claro), en húmedo lOYR 
5/4 (café amarillento obscuro), textura arena, sin es-
tructura, consistencia en húmedo suelto, sin pegajosi-
dad, sin plasticidad, numerosos poros finos, perrneabil.i 
dad muy rápida, mojado, reacción con el HCl nula, apro
ximadamente a 67 cm. se encuentra el manto freático, pH 
(1:2.5) 7.8, M.O. 0.28%, 4.52% de arcilla, C.I.C.T. 
5,72 meq/100 g. de s., ca++inter. 2.29 meq/100 g. de s. 
Na+inter. 14.66 ppm, e.E. '0.295 mmhos/cm. 

LISTA FLORISTICA. 

Caesalpinia mexicana 
Coccoloba barbadensis 
Conocarpus erectus 

' ... 
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Cupania dentata 
Tabernaemontana alba 
Trichilia trifolia 



PERFIL 8 

Localización: Cerro del Camote (Parte baja). 
Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 
Tipo de Vegetación: Selva Mediana Subcaducifolia. 
Elevación: 10 m.s.n.m. Relieve: Ladera 
Superficie del suelo: Poca hojarasca 
Drenaje Superficial: Normal 
Material Parental: Roca metamórfica, perteneciente al Compl~ 

jo Basal, de una edad Pre-cámbrica, con-
sistentes en Gneiss, Esquistos y Filitas. 

Clasificación: 

Orden: Entisol 
Suborden: Orthent 
Gran Grupo: Troporthent 

Esquema Morfológico: 

o 

A l 

e e 

R 

FAO-UNESCO-DGG 

Unidad: Regosol 
Subunidad: Regosol eutrico 

Descripción: 

A l. Profundidad 0-16 cm., transi--
ción marcada, límite irregular, 
color en seco lOYR 4/2 (café 
grisáceo obscuro), en húmedo 
5YR 2.5/2 (café rojizo obscuro) 
textura migajón arenoso, estru~ 
tura migajonosa, consistencia 
en húmedo friable, no pegajosa, 
sin plasticidad, poros frecuen
tes, finos y muy finos, reacci
ón con el HCl poca, pH (1:2.5) 
6.5, M.O. 4.94%, 13.44% de arci 
lla , C.I.C.T. 14.3 meq/100 g. 
de s., ca++inter. 12.74 meq/100 
g. de s., Na+inter. 38.70 ppm, 
e.E. 0.95 mmhos/cm. 

c. Profundidad 16-63 cm., transi-
ción media, límite irregular, -
color en seco lOYR 5/2 (café 
grisáceo), en húmedo lOYR 3/2 
(café grisáceo muy obscuro) , 
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textura arena migajonosa, consistencia en húmedo suelto, 
no pegajosa, sin plasticidad, poros frecuentes, finos, -
reacción con el HCl nula, pH (1:2.5) 6.5, M.O. 0.67%, -
10.16% de arcilla, C.I.C.T. 22.1 meq/100 g. de s., ca++ 
inter. 2.94 meq/100 g. de s., Na+inter. 29.08 ppm, C.E. 
1.224 mmhos/cm. 

LISTA FLORISTICA. 

Nota: La lista florística es la misma que se reporta en el -
perfil 9. 
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PERFIL 9 

Localización: Cerro del Camote (Parte alta) 
Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 
Tipo de Vegetación: Selva Mediana Subcaducifolia. 
Elevación: 25 m.s.n.m. Relieve: Ladera 
Superficie del suelo: Poca hojarasca 
Drenaje Superficial: Donador 
Material Parental: Roca metamórfica, perteneciente al Complg 

jo Basal de una edad Pre-cámbrica, consi.§. 
tentes en Gneiss, Esquistos y Filitas. 

Clima: Aw1 (w) ( i) 

Clasificación: 

Orden: Entisol 
Suborden: Orthent 
Gran Grupo: Troporthent 

Esquema Morfológico: 

o 

A 11 

c e 

R 

F.AO-UNESCO-DGG 

Unidad: Regosol 
Subunidad: Regosol eutrico 

Descripción: 

A 11. Profundidad 0-8 cm., transi--
ción marcada, límite irregular 
color en seco lOYR 5/3 (café), 
en húmedo 5YR 2.5/2 (café roj.i 
zo obscuro), textura migajón -
arenoso, estructura migajonosa 
consistencia en húmedo suelto, 
no pegajosa, sin plasticidad, 
reacción con el HCl poca, po-
ros frecuentes, finos y micro
finos, pH (1:2.5) 7.2, M.O. --
5.29%, 15.44% de arcilla, C.I. 
c.T. 26.0 meq/100 g. de s., 
ca++inter. 10.78 meq/100 g. de 
s., Na+inter. 33.89 ppm, C.E. 
O .681 mmhos/cm. 

c. Profundidad 8-15 cm., transi-
ción marcada, límite irregular 
color en seco lOYR 5/3.5 (ca-
fé), en húmedo 7.5YR 3/2 (café 
obscuro), textura migajón are-
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noso, estructura poliédrica, consistencia en húmedo 
suelto, no pegajosa, no plástica, pocos poros finos, 
reacci6n con el HCl poca, pH (1:2.5) 6.35, M.O. 0.88%, 
13.44% de arcilla, C.I.C.T. 7.8 meq/100 g. de s., ca++ 
inter. 5.88 meq/100 g. de s., Na+inter. 38.70 ppm, e.E. 
O .511 mmhos/cm. 

LISTA FLORISTICA. 

Ayenia sp. 
Bra.vaisia integerrima 
Bunchosia palmeri 
Bursera grandifolia 
Caesalpinia eriostachys 
Caesalpinia platyloba 
Coccoloba barbadensis 
CoccoloQa. floribunda 
Comoclodia aff. engleriana 
Cordia dentata 
Croton sp. 
Malpighia glabra 
Morisonia americana 
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Neea ap. 
Pisonia sp. 
Pithecollobium dulce 
Randia aff. echinocarpa 
Randia thurberi 
Rourea glabra 
Stemmadenia donell-smithii 
Trichilia trifolia 
Vauguelinia 
Ziziphus amole 
Zuelania guidonea 
ACANTHACEAE 
EUPHORBIACE1\E 
NYCTAG'iNACEAE 



PERFIL 10 

Localización: Cerro de Tepalcates 
Localidad: Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Oax. 
Tipo de Vegetación: Selva Mediana Subcaducifolia 
Elevación: 25 m.s.n.m. Relieve: Pendiente 

de 25-30° 
Superficie del suelo: Hojarasca (3 a 6 cm). 
Drenaje Superficial: Donador 
Material Parental: Roca metamórfica, perteneciente al Cornpl~ 

jo Basal de una edad Pre-cámbrica, consi~ 
tentes en Gneiss, Esquistos y Filitas. 

Clima: Aw1 (w) (i) 

Clasificación: 

Orden: Entisol 
Suborden: Orthent 
Gran Grupo: Troporthent 

Esquema Morfológico: 
f o 

A 11 l 1 :1:1:1:1 :1: A 
1 
// I I 1 I I 

A 12 
'1''1111 
1///111 
//11/ / 

c c 

R 

FAO-UNESCO-DGG 

Unidad: Regosol 
Subunidad: Regosol eutrico 

Descripción: 

A 11. Profundidad 0-2.5 cm., transi
ción marcada, límite horizon·-
tal, color en seco lOYR 4/2 
(café grisáceo obscuro), en h~ 

medo 5YR 2.5/1 (negro), textu
ra arena migajón, 1% de pedre
gosidad, medianas y forma ang~ 
lar, estructura granular sim-
ple, consistencia en húmedo 
suelto, no pegajosa, sin plas
ticidad, permeabilidad rápida, 
poros frecuentes finos, pH 
(1:2.5) 7.2, M.O. 13.8%, 7.44% 
de arcilla, C.I.C.T. 33.8 meq/ 
100 g. de s., ca++inter. 36.4 
meq/100 g. de s., Na+inter. 
19.47 ppm, e.E. 0.939 mmhos/ 
cm. 

A 12. Profundidad 2.5-14 cm., transi 
ción marcada, límite ondulado~ 
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color en seco 7.5YR 4/2 (café obscuro), en húmedo 5YR -
2.5/2 (café rojizo obscuro), textura areno migajón, 1% 
de pedregosidad, pequeñas y forma angular, estructura 
débilmente desarrollada, poliédrica subangular, consis
tencia en húmedo muy friable, no pegajosa, sin plastici. 
dad, permeabilidad rápida, poros numerosos finos, pH 
(1:2.5) 7.2, M.o. 6.41%, 9.44% de arcilla, c.r.c.T. 
31.2 meq/100 g. de s., ca++inter. 24.7 meq/100 g. de s. 
Na+inter. 24.27 ppm, e.E. 0.777 mmhos/cm. 

C. Profundidad 14-64 cm., transición marcada, color en se
co lOYR 5/2 (café grisáceo), en húmedo 7.SYR 3/2 (café 
obscuro), textura areno migajón, pedregosidad 1 a 5% de 
más de 20 cm., angulares, estructura débilmente desarr.Q. 
llada (poliédrica subangular), consistencia en húmedo 
muy friable, no pegajosa, no plástica, permeabilidad 
muy rápida, poros pocos, medianos, pH (1:2.5) 7.3, M.O. 
0.54%, 5.8% de arcilla, e.r.e.T. 24.7 meq/100 g. de s., 
ea++inter. 5.2 meq/100 g. de s., Na+inter. 24.27 ppm, 
e.E. 0.385 mmhos/cm. 

LISTA FLORISTICA. 

1 ... 

Alseis yucatanensis 
Annona sp. 
Aphelandra dippeana 
Beilschmiedia mexicana 
Bursera grandifolia 
eaesalpinia eriostachys 
eochlospermum vitifolium 
eordia dentata 
erataeva tapia 
Gliricidia sepium 
!resine ~ 
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Jacguinia punqens 
Luehea candida 
Pouteria campechiana 
Randia thurberi 
Tabernaemontana alba 
Thovinidium decandrum 
Ziziphus amole 
~CANTHACEAE 

eOMPOSITAE 
EUPHORBIAeEAE 
NYeTAGYN11CEAE 
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In dices ·de Similitud de Vegetoclon 
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DISCUSION 

Se llevará a cabo en dos partes, correspondiendo la primera 
a un análisis de los resultados físicos y químicos de cada -
perfil, y la segunda a la relaci6n de los Indices de Simili
tud obtenidos tanto en suelo como en vegetaci6n. 
Finalmente con el objeto de unificar las discusiones anteriQ 
res en una, se elaborará una discusión general en la cual se 
conjunten todos los resultados obtenidos en el trabajo. 
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANALISIS FISICOS 
Y QUIMICOS DEL SUELO 

Perfil l. Selva Mediana Subcaducifolia de Brosimum alíe~ 

Color.- En seco, para los cuatro primeros horizontes oscila -
entre 10 YR 5/3 (café) y 10 YR 5/4 (café amarillento), los 
cuales deben su color obscuro a los altos porcentajes de mat~ 
ria orgánica. Posteriormente en los dos últimos horizontes el 
color se estabiliza en 10 YR 5/4 (café amarillento) por la 
disminución de la materia orgánica y por influencia del mate
rial parental. 
En húmedo, el color es más constante ya que los cinco prime-
ros horizontes son de café obscuro 10 YR 3/3 y el último se 
aclara (10 YR 4/4, café amarillento obscuro). 

Densidad Aparente y Real.- La densidad aparente aumenta a lo 
largo del perfil en un rango que va de 1.01 a 1.31 g/cc, esto 
debido al incremento en el porcentaje de arena y disminución 
de la arcilla. 
Por otra parte la densidad real aumenta de 2.19 a 2.40 g/cc -
en los tres primeros horizontes, en el siguiente el valor es 
de 2.13 g/cc debido al aumento del porciento de arena y dismi 
nución de la arcilla. Finalmente la densidad real vuelve a 
ascender hasta 2.5 g/cc, ya que se invierte el comportamiento 
de la arena y arcilla. 

pH.- El pH del perfil es alcalino, presentando valores de 8.1 
en los dos horizontes superficiales hasta llegar a 9.5 en el 
último horizonte. Dicha conducta obedece a la disminución de 
la materia orgánica a lo largo del perfil y, los altos vale-
res registrados para éste parámetro son consecuencia del gran 
contenido de sales solubles presentes en el perfil. 

Materia Orgánica.- De acuerdo con la clasificación de Hardy -
(1961), el perfil es muy alto en materia orgánica, la cual de 
crece de 6.27 % en la superficie hasta 0.46 % en la base del
perfil. 

Nitrógeno.- Disminuye del mismo modo que lo hace la materia -
orgánica, de tal manera que en ei horizonte superficial hay -
0.1007 % de nitrógeno y en el horizonte inferior 0.0054 %. 

C.I.C.T.- Es directamente proporcional a la materia orgánica, 
descendiendo de 49.4 meq./100 gr. de suelo a 29.6 meq./100 g~ 
de s. a lo largo del perfil. 
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Calcio y Magnesio.- Existe un comportamiento inverso entre e~ 
tos dos cationes, ya que: el calcio disminuye de 78 meq./100 
gr. de s. en la superficie a 36.4 meq./100 gr. de s., después 
sube a 90.45 meq./100 gr. de s. en el tercer horizonte y de ~ 
qui desciende a 74.42 meq./100 gr. de s. en el fondo del per
fil; mientras que el magnesio aumenta de 71.5 meq./100 gr. de 
s. en la superficie a 83.2 meq./100 gr. de s., después dismi
nuye a 10.30 meq./100 gr. de s. en el tercero y cuarto hori-
zonte, y de aquí vuelve a incrementarse a 25;76 meq./100 gr. 
de s. en la base del perfil (Ver gráfica No. 1). 

Sodio y Potasio.- De la misma forma que los iones anteriores, 
el sodio y potasio se comportan antagónicamente a partir del 
tercer horizonte, ya que el sodio tiende a aumentar de 24.27 
ppm en el cuarto horizonte a 48.31 ppm en la base del perfil. 
En el tercer horizonte la concentración del sodio es la más -
baja con 19.47 ppm, debido quizás a que en este mismo horizorr 
te el calcio alcanza su máxima concentración. 
En tanto el potasio disminuye de 5.34 ppm en los dos primeros 
horizontes hasta 1.49 ppm en el fondo del perfil (Ver gráfica 
1) • 

Carbonatos y Bicarbonatos.- Puede observarse que en los tres 
primeros horizontes la concentración de los bicarbonatos es -
más alta que la de los carbonatos, debido al pH dominante el 
cual es de 8.1 y 8.3, después del cual las concentraciones de 
los carbonatos son ligeramente más altas que la de los bicar-
bonatos. 
Los carbonatos en la superficie llegan a 6.51 meq./lt. y des
pués su concentración permanece constante (4.65 meq./lt.) a -
lo largo del perfil. Mientras tanto los bicarbonatos descien
den de 18.16 meq./lt. en la superficie a 4.54 meq./lt. en la 
base del perfil. 

Cloruros.- Su comportamiento es variable, ya que aumenta y 
disminuye de horizonte en horizonte a través de todo el per:~ .. 
fil, desde 2.38 meq./lt. hasta 4.76 meq./lt. 

Fósforo.- Aumenta su concentración de 0.0545 ppm an la super
ficie a 0.1214 ppm en el segundo horizonte, baja hasta 0.02665 
ppm, sube a 0.0322 ppm y finalmente disminuye a 0.0210 ppm. -
Las dos primeras y más altas concentraciones de fósforo se d~ 
ben principalmente al elevado contenido de materia orgánica, 
y las demás fluctuaciones a los cambios de textura que se ob
servan en el perfil, así como a la geología del lug~~. 
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Perfil 2. Selva. 

Color.- En seco varía de 10 YR 5/3 (café) a 10 YR 5/4 (café 
amarillento), siendo más obscuro en la superficie por el al
to contenido de materia orgánica, y más claro en el fondo 
del perfil por la influencia del material parental. 
En húmedo es casi constante, siendo éste en el primer hori-
zonte café obscuro 7.5 YR 3/2, después cambia a café rojizo 
obscuro 5 YR 2.5/2, finalmente vuelve al color inicial café 
obscuro 10 YR 3/3. 

Densidad Aparente y Real.- La primera se incrementa de 0.84 
g/cc a 1.18 g/cc conforme se avanza en el perfil. 
Mientras que la segunda es más variable a lo largo del per-
fil, ya que en el primer horizonte la densidad real es de 
2.38 g/cc, después baja a 2.23 g/cc y por último aumenta a -
2.56 g/cc. Dicha fluctuación se ve afectada por el cambio en 
el porcentaje de arena. 

pH.- Aumenta de 7.8 en la superficie a 9.5 en el último hori_ 
zonte, presentando una relación inversamente proporcional 
con la materia orgánica. Además también está influyendo el -
incremento en las concentraciones de carbonatos y sodio a 
través del perfil. 

Materia Orgánica.- Disminuye a medida que aumenta la profun
didad, alcanzando valores de 16.86 % en el primer horizonte 
y 0.67 % en el último. Por lo cual se considera a este suelo 
como muy alto en materia orgánica según Hardy (1961). 

Nitrógeno.- Su comportamiento es similar al de~la materia ºE 
gánica, ya que va decreciendo de 0.127 a 0.0063 % conforme -
se avanza en profundidad en el perfil (Ver gráfica No. 2'). 

C.I.C.T.- Es directamente proporcional con la materia orgáni 
ca y no tanto por la arcilla, alcanzando valores de 58.5 meq. 
/100 gr. de s. en la superficie y disminuye hasta 29.9 meq./ 
100 gr. de s.en la base del perfil (Ver gráfica No. 2). 

Calcio y Magnesio.- Puede observarse que el calcio se encuen 
tra en mayor concentración en el horizonte superior (101.9: 
meq./100 gr. de s.) y va disminuyendo a lo largo del perfil 
hasta llegar a 28.42 meq./100 gr. de s. en la base del mismo. 
En forma contraria el magnesio va aumentando de la superf i-
c ie (12.59 meq./100 gr. de s.) hacia la parte más profunda -
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del perfil (51.94 rneq./100 gr. de s.). La explicación a esto 
puede ser debido a los aportes que recibe el suelo en sales 
solubles, así corno a la composición mineral (Ver gráfica No. 
2). 

Sodio y Potasio.- El sodio aumenta progresivamente de 202.16 
ppm a 221.39 ppm, lo cual se refleja en la conductividad e-
léctrica alcanzando valores de 3.06 mmhos/cm., muy cercano -
al valor considerado para un suelo salino (mayor de 4 mmhos/ 
cm.) • 
El potasio por el contrario decrece de 7.90 a 1.92 ppm a lo 
largo del perfil, además de encontrarse en cantidades más p~ 
queñas con respecto al sodio. 

Carbonatos y Bicarbonatos.- Se cnmportan de manera antagóni
ca: ya que mientras los primeros aurn~ntan de 4.54 meq./lt. -
en la superficie a 6.51 meq./lt. en el último horizonte, por 
el incremento del pH; los segundos disminuyen de 18.16 rneq./ 
lt. en la superficie a 4.54 rneq./lt. en la base del perfil -
por la misma razón. 

Cloruros.- Aumentan a través del perfil de 4.76 meq./lt. a -
20.23 meq./lt., debido a la influencia del mar, quien está -
aportando salinidad al suelo por medio de infiltraciones del 
agua. 

Fósforo.- La mayor concentración de este nutriente se encueQ 
tra en la superficie (0.1214 ppm), precisamente donde el PºE 
centaje de materia orgánica es más elevado.l.Jl:!spués se manti~ 
ne constante en los tres horizontes restantes con 0.0517 ppm 
(Ver gráfica No, 2'). 
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Perfil 3. Selva Mediana Subcaducifolia (Límite). 

Color.- En seco los tres primeros horizontes son obscuros, O.§'. 

cilando entre café 10 YR 5/3 y café grisáceo 10 YR 5/2, des-
pués en los dos horizontes siguientes se aclara a café pálido 
10 YR 6/3 y por último cambia a café amarillento claro 10 YR 
6/4 y café amarillento 10 YR 5/4, debido a la influencia del 
material parental. 
En húmedo, por el efecto de la materia orgánica el horizonte 
superior presenta un color café grisáceo muy obscuro 10 YR 
3/2, posteriormente cambia a café obscuro 7.5 YR 3/2 en los -
dos horizontes siguientes. A partir del cuarto hasta el últi
mo horizonte el color fluctúa entre café amarillento obscuro 
10 YR 3/4 y café obscuro 10 YR 3/3. 

Densidad Aparente y Real.- La densidad aparente aumenta de 
0.911 g/cc en la superficie del perfil hasta 1.33 g/cc en la 
base del mismo. Esta conducta ascendente obedece al efecto 
que tiene el cambio en la textura del suelo al ir aumentando 
los porcentajes de arena y disminuyendo por otro lado los de 
arcilla, así como los de materia orgánica. 
Para el caso de la densidad real, el comportamiento es más 
inestable ya que ésta baja y sube de un horizonte a otro, 
siendo de 2.17 g/cc en la superficie y de 2.51 g/cc en el úl
timo horizonte. 

pH.- Se comporta en forma ascendente de 8.1 a 8.9 a lo largo 
del perfil, excepto en el último horizonte donde hay una lig~ 
ra disminución a B.2 debido a la influencia del material pa-
rental. 

Materia Orgánica.- Disminuye conforme aumenta la profundidad 
correspondiéndole a la superficie un 10.69 % de materia orgá
nica y para la base un 0.47 %. Según Hardy (1961) es un suelo 
con muy alto contenido de materia orgánica. 

Nitrógeno.- Su conducta es directamente proporcional con la -
de la materia orgánica, disminuyendo de 0.183 a 0.0063 %, 
excepto en el quinto horizonte donde hay un ligero aumento a 
0.057 % debido al cambio de textura del suelo, y a que el ni
trógeno se puede encontrar en forma de NH~ intercambiable ( -
Ver gráfica 3'). 

C.I.C.T.- Al igual que la materia orgánica decrece de 63.7 
meq./100 gr. de s. en el horizonte superior a 26.0 meq./100 
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gr. de s. en el estrato inferior, excepto en el quinto hori
zonte donde hay un ligero aumento (39.0 meq./100 gr. de s.), 
el cual se refleja en el comportamiento del calcio al incre
mentarse también en éste horizonte {Ver gráfica No. 3). 
Por otra parte la textura además está afectando la C.I.C.T. 

Calcio y Magnesio.- El calcio alcanza altas concentraciones 
en el horizonte superficial (102.7 meq./100 gr. de s.) de 
donde es lavado hacia la parte inferior, ya que se observa -
una drástica dismil'l'ución en su concentración hasta 32.5 meq. 
/100 gr. de s., a partir del cual aumenta hasta llegar a 
80.6 meq./100 gr. de s. Finalmente en los dos últimos hori-
zontes baja a 70.2 y 71.5 meq./100 gr. de s. debido a los 
cambios texturales (Ver gráfica No. 3). 
El magnesio por su .'Parte se comporta de manera irregular pr.!:!. 
sentando una concentración de 50.7 meq./100 gr. de s. en el 
primer horizonte, baja a 46.8 y aumenta a 62.4 meq./100 gr. 
de s. A partir de este punto tiende a disminuir hasta 48.l -
meq./100 gr. de s. de la misma forma que lo hacen la C.I.C.T. 
y la materia orgánica. Las variaciones que se observan en 
los tres primeros horizontes pueden ser ocasionados por un -
proceso de lavado del catión (Ver gráfica No. 3). 

Sodio y Potasio.- El sodio se encuentra en el horizonte sup~ 
rior con 86.77 ppm, después disminuye hasta 24.27 ppm, sube 
nuevamente (67.54 ppm) y vuelve a bajar en el siguiente hori. 
zonte para finalmente incrementarse hasta 134.85 ppm en la -
base del perfil. Tal comportamiento corresponde hasta el se~ 
to horizonte con el de los sulfatos, ya que puede observarse 
que dichos iones son lavados de la superficie hacia el hori
zonte B (4° horizonte d~l perfil), donde hay una acumulación 
de estos. A partir de este punto el sodio desciende para au
mentar finalmente debido a la intrusión del agua marina. 
En forma muy parecida al sodio se comporta el potasio pero -
en concentraciones menores, con 12.86 ppm en la superficie y 
1.7 ppm en el penúltimo horizonte, aumentando ligeramente a 
1.92 ppm en la base del perfil por la influencia del mate--
rial parental, el cual está compuesto de granito desintegra
do; mica blanca y negra quienes proporcionan potasio al sue
lo. 

carbonatos y Bicarbonatos.- Tanto el comportamiento de los -
carbonatos como de los bicarbonatos se encuentra influído 
por el pH de tal forma que, a pH de 8.1 las concentraciones 
de los bicarbonatos son de 27.24 meq./lt. y más altas que la 
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de los carbonatos, pero al ir aumentando el pH disminuyen 
los primeros hasta 4.54 meq./lt. 
Por su parte los carbonatos se incrementan de 4.54 meq./lt. 
en la superficie a 7.44 meq./lt. en el penúltimo horizonte -
que es donde alcanza el pH más alto (8.9), después del cual 
hay una disminución tanto en el pH (8.2) como en los carbon~ 
tos a 2.79 meq./lt. 

Cloruros.- En los primeros cuatro horizontes se mantienen en 
2.38 meq./lt., posteriormente aumentan hasta 197.54 meq./lt. 
en la parte más profunda, por infiltraciones del agua del 
mar. 

Fósforo.- Disminuye del horizonte superior con 0.0796 ppm 
hasta 0.0099 ppm en el penúltimo horizonte, después del cual 
hay un incremento a 0.0378 ppm por influencia del material -
parental, el cual contiene P2o5 proveniente de la desintegr~ 
ción del granito. 
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Perfil 4. Selva Baja Caducifolia. 

Color.- El color en seco fluctúa de café 10 YR 5/3 a café a
marillento 10 YR 5/4, de tal manera que eó los dos horizon-
tes superficiales, es más obscuro el color debido al conten! 
do de materia orgánica. 
El color en húmedo en el primer horizonte es 5 YR 2.5/1.5 c~ 
fé roJizo obscuro y después se mantiene en café obscuro 7.5 
YR 3/2 en el resto de los horizontes. 

Densidad Aparente y Real.- Las dos aumentan conforme aumenta 
la profundidad. Mientras que la densidad aparente presenta -
valores de 0,815 a 1.3 g/cc, la densidad real alcanza valo-
res más altos que van de 2.17 hasta 2.5 g/cc. Tal conducta -
se debe al menor espacio poroso que se encuentra entre las -
partículas del suelo, ya que el porcentaje de arcilla dismi
nuye al final del perfil. 

pH.- Se considera como un suelo medianamente alcalino, por -
los valores registrados que fluctúan entre 7.85 y 8.2. Aumen 
tando de la superficie al fondo del perfil debido al compor
tamiento de la materia orgánica (Ver gráfica No. 4) . 

Materia Orgánica.- En base a la clasificación de Hardy 
(1961), este suelo es muy alto en materia orgánica por pre-
sentar valores de 17 ~~ en la superficie, disminuyendo a tra
vés del perfil hasta 0,67 % en el último horizonte. 

Nitrógeno.- La conducta de éste parámetro es semejante al de 
la materia orgánica, ya que es en el horizonte superior don
de, por el proceso de mineralización d~ la materia orgánica, 
se encuentra con mayor disponibilidad (0.172 %) disminuyendo 
hacia el fondo hasta 0.0128 %. 

C.I.C.T.- En el primer horizonte la C.I.C.T. es de 58.5 meq. 
/100 gr. de s. y disminuye a medida que se avanza en profun
didad hasta 27.3 meq./100 gr. de s., influído de la misma 
forma por la materia orgánica. 

Calcio y Magnesio.- El prirrer catión actúa en forma regular 
disminuyendo (73.5 a 44.1 meq./100 gr. de s.) al hacerlo la 
materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico to
tal. Sin embargo en el último horizonte del perfil aumenta -
ligeramente a 47.04 meq./ 100 gr. de s., haciéndolo también 
la materia orgánica y la C.I.C.T. 
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Por su parte el magnesio aumenta de 58.8 meq./100 gr. de s. 
en la superficie a 70.56 meq./100 gr. de s. en el tercer ho
rizonte, dicha conducta obedece a que en este mismo rango de 
profundidad el calcio disminuye y por lo tanto el magnesio -
se encuentra en mayor cantidad para ser absorbido. Después -
de este punto el magnesio disminuye hasta llegar a 50.96 
meq./100 gr. de s. en la base del perfil, tal disminución P2 
dría ser resultado del descenso en el porcentaje de arcilla 
y por otro lado, en el tercer horizonte el sulfato aumenta a 
un punto máximo (89.10 meq./lt.) al igual que el magnesio 
con el cual podría estar combinado para formar Mgso4 (Ver 
gráfica No. 4) . 

Sodio y Potasio.- Al igual que los perfiles anteriores, el -
sodio aumenta a lo largo del perfil presentando concentraci2 
nes de 19.47 ppm hasta 264.66 ppm. 
En tanto que el potasio disminuye de 5.34 a 1.49 ppm confor
me aumenta la profundidad del perfil. Sólo en el último hor.i 
zonte hay un aumento a 4.48 ppm ocasionado por el incremento 
de la materia orgánica en éste mismo horizonte (Ver gráfica 
No. 4). 

Carbonatos y Bicarbonatos.- Los bicarbonatos presentan un 
comportamiento normal si consideramos aportes superficiales, 
ya que es en la superf ioie donde se encuentran en mayor can
tidad (22.7 meq./lt,) y disminuyen conforme aumenta la pro-
fundidad hasta 4.54 meq./lt., debido también al pH que se va 
haciendo más básico. 
Del mismo modo los carbonatos descienden de 7.44 meq./lt. en 
la superficie a 2.79 meq./lt. en la base del perfil. Siendo 
menores las concentraciones de los carbonatos con respecto a 
los bicarbonatos en los dos primeros horizontes, y ligerameg 
te mayores la de los primeros con relación a los segundos en 
los dos horizontes siguientes (Ver gráfica No. 4'). 

Cloruros.- Aumentan conforme se avanza en profu~didad en el 
perfil, encontrándose en la superficie 11.9 meq./lt. y en el 
fondo 165.41 meq./lt •. Esto se debe al origen del material -
parental, el cual consiste en depósitos lacustres confirién
dole por lo tanto altas concentraciones de sales. 

Fósforo.- Es en la superficie donde se encuentra en mayor 
cantidad (0.1214 ppm), posteriormente baja a 0.0489 ppm y 
después aumenta hasta alcanzar valores de 0,1075 ppm en la -
base del perfil. Esta fluctuación a través del perfil se de-
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be a la materia orgánica así como a la variación en textura. 
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Perfil 5. Selva Baja Subcaducifolia. 

Color.- En seco, los tres primeros horizontes tienen un co-: 
lor café 10 YR 5/3, después cambia a café amarillento claro 
10 YR 6/4, café pálido 10 YR 6/3 y finalmente en los dos úl
timos horizontes se mantiene en café amarillento claro 10 YR 
6/4. 
En húmedo el color es más estable ya que predomina el café -
obscuro 10 YR 3/3, excepto en el quinto horizonte donde cam
bia a café amarillento obscuro 10 YR 4/4. Tales coloraciones 
se deben a la materia orgánica y al material parental. 

Densidad Aparente y Real.- El comportamiento de la densidad 
aparente es irregular, ya que en los cuatro primeros horizon 
tes aumenta de 0.792 a 1.27 g/cc, después baja a 1.06 g/cc, 
sube de nuevo a 1.28 g/cc y finalmente baja a 1.08 g/cc. Di
cha conducta se debe tanto al cambio de textura en el'suelo, 
como al incremento en el último horizonte de la materia orgi 
nica. 
De la misma forma la densidad real es muy variable a lo lar: 
go del perfil, aumenta también en los cuatro primeros hori-
zontes de l.616 a 2.63 g/cc, desciende en los dos siguientes 
hasta 2.079 g/cc y vuelve a aumentar en el último horizonte 
a 2.63 g/cr.. Esta fluctuación es el resultado de los cambios 
texturales que se observan en el perfil. 

pH.- Aumenta conforme disminuye la cantidad de materia orgá
nica, de 7.8 a 8.1, presentándose dos ligeras variaciones en 
el quinto y último horizontes: debido en el primero a un au
Mento en las concentraciones de cloruros y sulfatos; y en el 
segundo a un incremento en la materia orgánica (Ver gráfica 
No. 5). 

Materia Orgánica.- Se comporta de manera regular, disminuyen 
do de 17% en la superficie a 0.54 % en el penúltimo horizon
te, posteriormente aumenta a O .094 % en el último hori·zonte 
(Ver gráfica No. 5) • Por lo tanto de acuerdo con los valores 
anteriores, se clasifica como un suelo con muy altos porcen
tajes de materia orgánica según Hardy (1961). 

Nitrógeno.- Su conducta es directamente proporcional con el 
de la materia orgánica, ya que disminuye de 0.247 a 0.0063 % 
a medida que se profundiza en el perfil. Sin embargo en el -
quinto horizonte hay un ligero incremento en el porcentaje -
de nitrógeno debido al cambio del pH (Ver gráfica No. 5'). 
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C.I.C.T,- Se comporta de manera muy variable, presentando el 
valor más alto (59.8 meq,/100 gr. de s.) en el primer hori-
zonte, donde el contenido de materia orgánica es muy elevado. 
Después baja a 35.l meq./100 gr. de s. y vuelve a aumentar a 
causa del incremento en los iones Mg++ y Na+. Posteriormente 
baja hasta 26,0 meq./100 gr. de s. para volver a subir en el 
último horizonte a 29.9 meq./100 gr. de s. por el aumento 
también en la materia orgánica (Ver gráfica No. 5) • 

Calcio y Magnesio.- El calcio disminuye a lo largo del per-
fil desde 79.38 hasta 47.04 meq,/100 gr. de s., aunque en el 
último horizonte aumenta a 51.94 meq./100 gr. de s. debido -
al incremento que se verifica tanto en la materia orgánica -
como en la c.r.c.T. 
Por otro lado el magnesio actúa contrariamente al calcio, a~ 
mentando de 38.22 a 56.84 meq./100 gr. de s. a través del 
perfil hasta el penúltimo horizonte, después del cual dismi
nuye a 46.06 meq./100 gr. de s. en el último horizonte, debi:_ 
do a que en ésta parte del perfil el calcio se encuentra en 
mayor cantidad para ser absorbido (Ver gráfica No. 5) • 

Sodio y Potasio.- El sodio aumenta conforme se incrementa la 
profundidad, presentando concentraciones que van de 38.7 ppm 
hasta 139.66 ppm. Con excepción del segundo horizonte en el 
que hay una disminución a 29.08 ppm, el sodio tiene ·un com-
portamiento uniforme ascendente debido al origen del mate--
rial parental. 
Por su parte el potasio se comporta antag6nicamente con res
pecto al sodio hasta el cuarto horizonte, ya que éste dismi
nuye de 6.19 ppm en la superficie hasta 1.06 ppm en el cuar
to horizonte. Después en los tres últimos horizontes se ]n-
crementa a 1.92 ppm (Ver gráfica No. 5). 

Carbonatos y Bicarbonatos.- La conducta de los carbonatos es 
muy variable ya que en los tres primeros horizontes se man-
tiene en 4.65 meq./lt., baja y vuelve al primer valor. Des-
pués de esto disminuye en el penúltimo horizonte a 1.86 meq, 
/lt. y aumenta a 2.79 meq./lt. finalmente. Tales variaciones 
obedecen a los pHs del suelo, así como al bajo contenido de 
calcio el cual puede llegar a encontrarse como caco3 precipi 
tado por el aumento en el pH. 
Mientras tanto los bicarbonatos disminuyen de la superficie 
con 20.43 meq./lt. hacia el fondo del perfil. Lográndose de
tectar únicamente hasta el tercer horizonte con 4.54 meq./ -
lt,, después de este punto la concentraói6n de bicarbonatos 
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es O.O (Ver gráfica No. 5'). 

Cloruros.- De manera general los cloruros presentan un com-
portamiento regular y similar a la del sodio, pues aumentan 
de la superficie (2.38 meq./lt.) a la base del perfil ( 
226.l meq./lt.), como consecuencia del origen del material 
parental y las infiltraciones del agua del mar. 

Fósforo.- En el primer horizonte la concentración es de 
0.1214 ppm, baja a 0.0238 y después aumenta hasta llegar al 
primer valor, vuelve a disminuir y por último se incrementa 
a 0.2190 ppm. Tal fluctuación se debe a la materia orgánica 
y a la textura, pero principalmente a ésta última (Ver gráfi 
ca No. 5 '). 
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Perfil 6. Manglar (Saladillo). 

Color.- Por efecto de la materia orgánica los dos primeros -
horizontes obtienen un color en seco de gris pardusco claro 
10 YR 6/2, aclarándose a café amarillento claro l0°YR 6/4 y 
amarillo pardo 10 YR 6/6 por influencia del material paren-
tal. 
En húmedo el color es un poco más variable siendo para la s~ 
perficie un gris obscuro 10 YR 4/1, después café grisáceo 
obscuro 10 YR 4/2, café obscuro 10 YR 4/3 y finalmente café 
amarillento 10 YR 5/4. 

Densidad Real y Aparente.- Las dos varían de la misma forma. 
aumentando de la superficie a la base del perfil. Presentán
dose en el segundo horizonte para el caso de la densidad 
real un aumento y para la densidad aparente una disminución. 
Esta variación se debe al cambio de textura de arcilla a mi
gajón arcillo-arenoso (Ver tabla No. 1) • 

pH.- En la superficie es de 9.4, aumenta a 9.55 y disminuye 
hasta 9.0 en el fondo del perfil. Dicha irregularidad es ocg 
sionada por el cambio que se presenta en los iones calcio y 
sodio {Ver gráfica No. 6) • 

Materia Orgánica.- Su comportamiento es normal, ya que dismi_ 
nuye con la profundidad de 2.36 a 0.17 %; por lo tanto de a
cuerdo con la clasificación de Hardy (1961) presenta el sue
lo bajos y medios contenidos de materia orgánica. 

Nitrógeno.- El porcentaje de nitrógeno que se encontró en la 
superficie es de 0.069, baja a 0.019 y sube nuevamente a 
0.025 %, lo cual nos hace suponer un proceso de lixiviación. 
Finalmente baja hasta 0.0031 % debido a las condiciones de -
reducción existentes por la presencia de la capa freática (
Ver gráfica No. 6'). 

C.I.C.T.- Decrece de 35.49 meq./100 gr. de s., en la superfi 
cie, a 11.45 meq./100 gr. de s. en el fondo del perfil. Debi 
do a la disminución en el mismo modo de la materia orgánica 
y el porcentaje de arcilla {Ver gráfica No. 6) • 

Calcio y Magnesio.- Su comportamiento es casi similar, mien
tras el calcio se incrementa de 56.l meq./100 gr. de s. en -
la superficie a 62.97 meq./100 gr. de s. en el segundo hori
zonte, disminuyendo hasta 2.29 meq./100 gr. de s. en la base 
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del perfili el magnesio desciende de 32.06 meq./100 gr. de -
s. hasta 9.16 meq./100 gr. de s. a lo largo del pozo. 
Tal comportamiento en ambos cationes se debe tanto al cambio 
de textura. el cual pasa de arcilla a migajón arenoso y por 
lo tanto la C.I.C.T. es menor, como a la influencia del man
to freático. 

Sodio y Potasio.- ·El sodio aumenta de 130.004 ppm a 144.47 
ppm en el segundo horizonte, después del cual disminuye a 
72.35 ppm en el penúltimo horizonte. incrementándose de nue
vo a 110.81 ppm en la base del perfil. Esta fluctuación pue
de deberse a que en la parte superior del perfil por la ma- -
yor evaporación y por capilaridad se concentre éste ión, di
solviéndose en la capa freática (Ver gráfica No. 6). 
Por su parte el potasio disminuye en forma constante de 
23.71 ppm en la superficie a 5,76 ppm en el fondo del perfil 
lo cual se explica por las fluctuaciones de humedad y de te~. 
tura. 

Carbonatos y Bicarbonatos.- Los carbonatos se mantienen con~ 
tantea (4.65 meq./lt.) en los tres primeros horizontes, dis
minuye a 2. 7 9 meq. /1 t. y vuelve a subir en la base del per-
fil a 4.65 meq./lt. Tal comportamiento se debe tanto al pH -
predominante en el suelo como a la influencia que tiene el -
manto freático (Ver gráfica 6'). 
En tanto que los bicarbonatos disminuyen de 13.62 meq./lt. a 
2.27 meq./lt. a través del perfil. 

Cloruros.- Aumentan de 59.5 meq./lt. en el primer horizonte 
hasta 285.6 meq./lt. en el fondo del perfil. Dicha conducta 
se debe a la concentraci6n de sales disueltas presentes en -
el agua marina que se infiltra en el suelo. 

Fósforo.- Su comportamiento es irregular, ya que aumenta de 
O. 3863 ppm en la superficie a l. 9198 ppm en el segundo hori.
zonte, baja a 0.0099 ppm y vuelve a subir hasta 0.1883 ppm -
en la base del perfil (Ver gráfica No. 6'). 
Los tres primeros valores se ven afectados por la textura y 
la materia orgánica, mientras que los dos últimos deben su -
aumento al pH el cual propicia la disponibilidad de los fos
fatos de aluminio y fierro, y también forma ·complejos insoli¿ 
bles con el calcio y magnesio. 
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Perfil 7. Selva Mediana Subperennifolia. 

Color.- El color en seco es muy claro debido a la poca mate
ria orgánica y a la influencia del material parental. Preseu 
tando en los horizontes superficiales un café amarillento 10 
YR 5/4 y en el más profundo un café amarillento claro 10 YR 
6/4. 
En húmedo se observa el mismo comportamiento teniéndose colQ 
res como café obscuro 10 YR 3/3 en los primeros horizontes y 
café amarillento obscuro 10 YR 4/4 en el tercero. 

Densidad Real y Aparente.- Tanto la densidad real como la a
parente aumentan de la superficie a la base del perfil, sieQ 
do la primera más alta (1.796 a 2.564 g/cc) que la segunda -
(l. 31 a 1.49 g/cc). 

pH.- Su pH es ligeramente o medianamente alcalino, ya que se 
registraron valores de 7.2 en la superficie a 7.8 en el fon
do del pozo. Debido a la disminuci6n de la materia orgánica 
a través del perfil el pH se hace más alcalino a mayor pro-
fundidad. 

Materia Orgánica.- Disminuye de la superficie (1.82 %) hacia 
el fondo del perfil (0.28 %) , considerándose por lo tanto CQ 

mo·un suelo con bajo contenido de materia orgánica según la 
clasificación de Hardy (1961). 

Nitr6geno,- Al igual que la materia orgánica el comportamien 
to del nitrógeno es análogo a ésta, ya que la materia orgán~ 
ca es la fuente principal de nitrógeno. 

c.r.c.T.- Presenta valores muy bajos, decreciendo de 14.8 
meq./100 gr. de s. en la superficie a 5.72 meq./100 gr. de s 
en el último horizonte. Tal conducta se debe tanto a la matg 
ria orgánica como al porcentaje de arcilla, la cual también 
va disminuyendo de tal forma que el suelo se va haciendo más 
arenoso (Ver gráfica No. 7). 

Calcio y Magnesio.- La conducta del calcio es directamente -
proporcional con respecto a la C.I.C.T., obteniéndose valo-
res muy bajos que van de 10.30 meq./100 gr. de s. en la su-
perficie a 2.29 meq./100 gr, de s. en ls base del perfil ( -
Ver gráfica No. 7). 
El magnesio aumenta de 4.58 meq./100 gr. de s. en la superfi 
cie a 6.87 meq./100 gr. de s. en el segundo horizonte, de 
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donde disminuye al primer valor debido a la presencia de la 
capa freática (Ver gráfica No. 7). 

Sodio y Potasio.- Tanto uno como otro en los dos primeros h~ 
rizontes se mantienen constantes: en el caso del sodio la 
concentración es de 19.47 ppm y en el potasio 1.49 ppm. Dis
minuyen posteriormente a 14.66 ppm el primero y a 0.2136 ppm 
el segundo por efecto del manto freático y del comportamien
to de la materia orgánica. así como de la C.I.C.T. 

Carbonatos y Bicarbonatos.- No se encontraron carbonatos de
bido al bajo pH del suelo, ya que éstos sólo se presentan 
con valores de pH de 9.5 o más altos (Richard, L. A •. 1973). 
Mientras que para los bicarbonatos se detectaron concentra-
cienes de 4.54 meq./lt. en la superficie y 2.77 meq./lt. en 
el segundo horizonte, no hayándose presentes en la parte más 
profunda del perfil (O.O) por la aparición de la capa freáti 
ca (Ver gráfica No. 7'). 

Cloruros.- Análogamente al magnesio, los cloruros incremen-
tan su concentración de 3.57 meq./lt. a 5.95 meq./lt .. de 
donde vuelven a disminuir al primer valor. Dicho comporta--
miento es consecuencia de las condiciones de humedad presen
tes en el perfil, las cuales acarrean sales solubles a capas 
más profundas (Ver gráfica 7'). 

Fósforo.- Aumenta de 0.1075 a 0.2329 ppm en el segundo hori
zonte y disminuye finalmente a 0.1158 ppm. Tal conducta de-
pende tanto de la materia orgánica, pH y textura del suelo 
(Ver gráfica No. 7'). 
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Perfil 8. Selva Mediana Subcaducifolia (Cerro del Camote, 
Parte Baja) • 

Color.- En seco la superficie es de color café grisáceo obs
curo 10 YR 4/2, aclarándose en el siguiente horizonte a café 
grisáceo 10 YR 5/2. 
En húmedo el primer horizonte es café rojizo obscuro 5 YR 
2.5/2 y el segundo es café grisáceo muy obscuro 10 YR 3/2. -
Dichos colores se deben tanto a la materia orgánica en el hQ 
rizonte superior, como a la influencia del material parental 
en el segundo. 

Densidad Real y Aparente.- La primera se mantiene constante 
en 2.5 g/cc, mientras que la segunda aumenta de 1.13 a 1.35 
g/c~ ya que la textura del suelo cambia de migajón arenoso 
a arena migajonosa. 

pH.- Se mantiene constante en 6.5, considerándose por lo ta~ 
to como ligeramente ácido. 

Materia Orgánica.- Decrece de 4.94 a 0.67 % a través del peE 
fil por lo que se clasifica como un suelo con altos conteni
dos en materia org~nica de acuerdo con Hardy (1961) • 

Nitrógeno.- De manera similar a la materia orgánica, el ni-
trógeno disminuy~ de 0.095 % en la superficie a 0.018 en el 
fondo del perfil. 

C.I.C.T.- Se comporta directamente proporcional a la mate-
ria orgánica, teniendo los siguientes valores: 16.9 meq./ -
100 gr. de s. en el primer horizonte y 11.7 meq./100 gr. de 
s. en el último (Ver gráfica 8). 

Calcio y Magnesio.- Se encuentran mayores cantidades de mag· 
nesio que de calcio, debido a la influencia del material pa
rental. Para el magnesio se detectaron concentraciones de 
47.04 a 40.18 meq./100 gr. de s., mientras que para el cal-
cío únicamente de 12.74 a 2.94 meq./100 gr. de s. (Ver gráfi 
ca No. 8). 

Sodio y Potasio.- Tanto uno como otro disminuyen de la supeE 
ficie a la base del perfil. Para el caso del sodio se encue~ 
tran concentraciones de 38.70 y 29.08 ppm, mientras que para 
el potasio sólo se logró detectar en la superficie con 2.13 
ppm (Ver gráfica No. 8). 
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Carbonatos y Bicarbonatos.- Los carbonatos sólo se detecta-
ron en el segundo horizonte del perfil con 4.65 meq./lt., y 
los bicarbonatos se encontraron únicamente en la superficie 
con 4.54 meq./lt. Dicho comportamiento es el resultado de la 
meteorización química de los minerales primarios presentes -
en el material parental y de la influencia del co2 presente. 

Cloruros.- Aumentan de 4.76 ppm en la superficie a 7.14 ppm 
en el último horizonte, lo cual corresponde con la conducta 
que presenta el sodio soluble con el que se combina (Ver grª 
fica No. 8) . 

F6sforo.- Disminuye en igual forma que lo hace la materia O[ 
gánica de 0,0796 a 0,0656 ppm, así como el porcentaje de ar
cilla (Ver gráfica No. 8'). 
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Perfil 9. Selva Mediana Subcaducifolia (Cerro del Camote, -
Parte Alta). 

Color.- En seco varía de café 10 YR 5/3 a café amarillento -
10 YR 5/3.5 . 
En húmedo fluctúa de café rojizo obscuro 5 YR 2.5/2 a café -
obscuro 7.5 YR 3/2. Al igual que los perfiles anteriores la 
materia orgánica le confiere al suelo tonalidades obscuras -
por lo cual se dan los colores mencionados . 

. Densidad Real y Aparente.- Su comportamiento es igual para -
las dos, aumentando la primera de 1.06 a 1.16 g/cc a lo lar~ 
go del perfil, y la segunda de 2.38 a 2.63 g/cc. 

pH.- Disminuye de 7.2 en la superficie a 6.4 en la base del 
perfil. Esta conducta se ve afectada al disminuir la C.I.C.
T., por la lixiviación de las bases cambiables. 

Materia Orgánica.- De acuerdo con Hardy (1961), el suelo prg 
senta alto contenido de materia orgánica por poseer 5.29 % -
en la superficie y decrece hasta 0.88 % en el último horizo~ 
te. 

Nitrógeno.- Se comporta directamente proporcional a la mate
ria orgánica, el cual disminuye de 0.123 a 0.019 % a medida 
que se avanza en profundidad dentro del perfil. 

C.I.C.T.- De la misma forma que lo hace la materia orgánica, 
éste parámetro presenta valores más pequeffos a lo largo del 
perfil (de 26.0 meq./100 gr. de s. en la superficie a 7.8 
meq./100 gr. de s. en el fondo). 

Calcio y Magnesio.- Hay más magnesio que calcio, encontrándQ 
se el primer i6n (magnesio) con 56.84 meq./100 g. de s. en -
la superficie y 49.0 meq./100 g. de s. en la base del perfil 
El calcio por su parte disminuye de 10.78 a 5.88 meq./100 g. 
de s. a través del pozo. 

Sodio y Potasio.- El primero aumenta de 33.89 a 38.7 ppm, en 
tanto que el potasio disminuye de 4.91 a 1.92 ppm. 

Carbonatos y Bicarbonatos.- Los carbonatos aumentan de 3.7i 
meq./lt. a 4.65 meq./lt. en el fondo del perfil. 
Los bicarbonatos se mantienen constantes con 4.54 meq./lt. 
De la misma forma que el perfil anterior la conducta de es--
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tos iones se debe al proceso de meteorización química de los 
minerales primarios que se encuentran en el material paren-
tal, así como a la influencia del co2 • 

Cloruros.- Se mantienen constantes a lo largo del perfil con 
2.38 meq./lt. 

Fósforo.- Disminuye como lo hace la materia orgánica a tra-
vés del perfil, de 0.2469 en el primer horizonte a 0.0238 
ppm en el último (Ver gráfica No. 9'). 

74 



Perfil 10. Selva Mediana Subcaducifolia {Cerro de Tepalcates) 

Color,- En seco varía de café grisáceo obscuro 10 YR 4/2 en 
la superficie a café obscuro 7.5 YR 4/2 en el segundo hori-
zonte y café grisáceo 10 YR 5/2 en la base del perfil. 
En húmedo la superficie es negro 5 YR 2.5/l, después cambia 
a café rojizo obscuro 5 YR 2.5/2 y finalmente a café obscur·o 
7.5 YR 3/2. 
De la misma forma que los demás perfiles, la materia orgáni~ 
ca influye en el color obscuro de los suelos, además del ma
terial parental que afecta las partes bajas del perfil. 

Densidad Real y Aparente.- La densidad aparente se comporta 
regularmente a lo largo del perfil de 1.17 a 1.27 g/cc. 
Por otro lado la densidad real disminuye de 2.56 a 2.06 g/cc 
y después vuelve a subir a 2.53 g/cc en el último horizonte. 
Esta conducta se ve influida por el cambio en los porcenta-
jes de arcilla, arena y limo. 

pH.- Permanece constante en los dos primeros horizontes con 
7.2 y después sube ligeramente a 7.3 por la influencia de la 
materia orgánica que disminuye, y el porcentaje de arcilla. 

Materia Orgánica.- Decrece a lo largo del pozo de 13.8 a 
0.54 %. Conforme a la clasificación de Hardy (1961), se tra
ta de un suelo con muy alto contenido de materia orgánica. 

Nitrógeno.- Su comportamiento es directamente proporcional -
con la materia orgánica, presentando concentraciones de 
0.128 y 0.096 %. En el último horizonte ya no se logró detec_ 
tar (O.O) (Ver gráfica No. 10 '). 

c.r.c.T.- Sus valores se reducen de 33.8 a 24.7 meq./100 g, 
de s. a través del perfil, ésto se debe a la materia orgáni
ca así como a los cambios en los porcentajes de arcilla (Ver 
gráfica No. 10). 

Calcio y Magnesio.- Al igual que la c.r.c.T., el calcio dis
minuye de 36.4 a 5.2 meq./100 g. de s. Mientras que para el 
caso del magnesio. éste baja de 83.2 a 52.0 meq./100 g. de -
s. y sube en el último horizonte a 61.l meq./100 g. de s. 
Puede observarse que las concentraciones de magnesio son más 
altas que las de calcio, debido al material parental del si
tio. 
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Sodio y Potasio.- El sodio se incrementa de 19.47 ppm a 
24. 27 ppm. 
El potasio disminuye de 5.76 a 1.92 ppm a lo largb del per-
fil. 

Carbonatos y Bicarbonatos.- Debido al pH del suelo se encon
tró mayor cantidad de bicarbonatos con respecto a los carbo
natos, los cuales disminuyen a medida que se avanza en la 
profundidad del perfil (27.24 a 4.54 meq./lt.) 
Los carbonatos presentan concentraciones de 7.44 a 4.65 meq. 
/lt. (Ver gráfica No. 10 ') • 

Cloruros.- Se incrementan de 2.38 a 6.66 meq./lt. de igual 
forma que lo hace el sodio soluble y con el cual se enlaza. 

Fósforo. - Su compo.rtamiento es similar al de la materia or
gánica decreciendo de 0.693 ppm en la superficie a 0.3584 -
ppm en la base del pozo (Ver gráfica No. 10'). 
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DISeUSION DE WS INDICES DE SIMILITUD DE LOS PERFILES 

Una vez calculados los Indices de Similitud entre los 10 pe.f: 
files estudiados (Ver tabla No. 2) , es posible deducir lo s! 
guiente: 

a) Perfil l. Selva Mediana Subcaducifolia de Brosimum alicas 
tt'um. 

Al hacer la comparación entre las características físicas y 
químicas del perfil l con los demás pozos, el Indice de Sim! 
litud más alto correspondió a la relación SMSC de 1ª.3_./SMSC 
(Límite) con 88.98 %. Dicho valor nos indica que la aimilari 
dad que existe entre ambos perfiles es buena y muy grande, -
ya que la mayoría de los parámetros físicos y químicos son -
parecidos excepto al final del pozo de la SMSC (Límite) , en 
la concentración de sales solubles y por lo tanto de la e.E., 
los cuales aumentan considerablemente con respecto al perfil 
l. Por lo tanto podemos decir que el suelo de estos dos si-
tíos es muy similar debido a su cercanía y a que las condi-
ciones topográficas, climáticas y de vegetación son semejan
tes. 
Después del valor anterior. observamos que el índice más 
próximo en similitud pertenece a la relación SMSC de ª.q./ -
SBSC con 80.16 %, el cual es aceptable pero un poco más bajo 
que la primera cifra a causa de las diferencias que existen 
en la materia orgánica, pH. nitrógeno, e.E., fósforo y sodio 
de estos dos perfiles (P1 y P5) . 
Por otro lado el Indice de Similitud más bajo fué en la rela 
ción SMSC de ª·i"!·/SMSP, con 49.07 %. El porcer:taje tan bajo 
obtenido entre estos dos pozos nos muestra la disimilitud 
que entre ellos existe debido a la situación en la que se err 
cuentran dentro del parque. la cual les confiere condiciones 
totalmente diferentes. Mientras que la SMSC de ª·~· presenta 
un perfil más desarrollado: donde el contenido de materia o~ 
qánica es alto, la textura es ,franca y concentraciones rela
tivamente bajas de salinidad: la SMSP se encuentra a pocos -
metros del Manglar con un perfil poco desarrollado, textura 
arena-migajón, bajo contenido de materia orgánica, nitrógeno 
y e.Ie.T .• además manto freático alto. 

b) Perfil 2. Selva. 

De las relaciones efectuadas entre este perfil y los perfi-
les restantes, observamos que la cifra más alta fué de 84.35 
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% al hacer la comparación SELVA/MANGLAR. Aún cuando éste va
lor nos indica que la similaridad entre ambos perfiles es al 
ta, no se puede estar seguro de que así sea, ya que existen 
varias diferencias con respecto a los parámetros físicos y -
químicos de estos dos tipos de suelo como son: la densidad ~ 
parente, textura, materia orgánica, C.I.C.T., ca++ intercam
biable, e.E., Na+ y K+ solubles. Por lo tanto dicho valor s.Q 
lo puede explicarse por los PHs altos que presentan, la gran 
cantidad de sodio intercambiable y la influencia que recibe 
la Selva por parte del Manglar. 
Ahora bien en la relación SELVA/SBC el parecido es mayor en
tre amboa pozos en comparación a la relación anterior, pues 
los valores de pH, materia orgánica, nitrógeno, C.I.C.T., 
Na+, K+ y fósforo son más semejantes, sin embargo el Indice 
de Similitud es menor (81.16 %) . Esta contradicción se debe 
a que el número de horizontes considerados para obtener los 
valores de Indice de Similitud, no fu6 el mismo para todos -
los perfiles y por lo tanto algunos de los resultados son pQ 
co confiables. 
Por otra parte de acuerdo con los resultados de la Tabla 2, 
la SELVA es disimilar con la SBSC y la SMSP por obtener indi 
ces de 54.47 y 55.03 % respectivamente. A pesar de que el -
primer valor es más bajo y por consiguiente más desiguales -
los perfiles de esta relación, es en la segunda cifra, con -
la comparación SELVA/SMSP, donde se aprecia mayor disirnili··
tud por las grandes diferencias existentes en la mayoría de 
los parámetros físicos y químicos de estos pozos. 

e) Perfil 3. Selva Mediana Subcaducifolia (Límite). 

Además de ser muy parecido éste perfil (P3) con el perfil 1 
corno ya se vió en el inciso a, también en la relación SMSC -
(Lírnite)/SBSC se obtuvo un Indice de Similaridad alto (81.15 

%) , por los valores semejantes en materia orgánica, C.I.C.T. 
y nitrógeno. 
Esta gran similitud de la SMSC (Límite) con la SMSC de-ª·~· 
y la SBSC obedece a que dicho pozo se encuentra en medio de 
los dos perfiles mencionados, lo cual le proporciona caract~ 
rísticas intermedias y graduales de ambos. Sin embargo, el -
porcentaje de similaridad es más alta con la SMSC de B.a., -
reflejándose en su mayor parecido con respecto a la v;g;ta-
ción. 
De manera contraria, la relación SMSC (Límite)/SMSP únicamen 
te alcanzó un 49.71 % de similitud, por lo cual se considera 
a estos dos perfiles disimilares debido a las característi-
cas edáficas totalmente diferentes que presentan. 
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d) Perfil 4. Selva Baja Caducifolia. 

Después de la SELVA con quien presentó el valor más alto de 
similitud la SBC (inciso b), la comparación entre los perfi
les de la SBC/MANGLAR obtiene el valor más próximo con 75.06 
~ de similaridad. Sin embargo este valor no es ~uy confiable 
ya que al revisar los datos de materia orgánica, textura, 
ca++, Mg++, nitrógeno. etc., son muy diferentes para ambos -
pozos. Lo cual debe su valor erróneo al número diferente de 
horizontes y profundidad que se tomaron en cuenta para efec
tuar la relación. Es por esto que la SBC es más similar a la 
SBSC, aún cuando el Indice de Similitud sea un poco más bajo 
(74.4 %) que la relación anterior. 
Al igual que los demás perfiles el de la SBC es también disi 
milar con el pozo de la SMSP por obtener un índice de 49.71 
%, debido a la misma razón que se ha dado en los incisos an
teriores. 

e) Perfil 5. Selva Baja Subcaducifolia. 

Con respecto a éste perfil se puede observar que es ligera-
mente más semejante al de la SMSC (Límite) por alcanzar un -
81.15 % de similitud, que con el pozo de la SMSC de ª·-ª· por 
presentar 80.16 % en el Indice de Similitud. Esto se debe a 
la lejanía con que se encuentra el perfil 5 con respecto a -
él1os y al cambio de vegetación. 
En tercer lugar la relación con el pozo de la SBC es menos -
parecida o similar con la SBSC, ya que su índice es de 74.4 
% y así sucesivamente disminuye hasta llegar al valor más b-ª. 
jo (45.47 %) representado por la comparación de los perfiles 
SBSC/SMSP. 

f) Perfil 6. Manglar (Saladillo). 

De acuerdo con la tabla No. 2, la relación MANGLAR/SELVA es 
la más semejante por alcanzar un 84.35 % de similitud, sin -
embargo los datos físicos y químicos de la tabla No. 1 de·-
muestran que tal similitud no es confiable ni con este per-
fil, ni con ninguno de los demás pozos. Pues los valores de 
similitud obtenidos son bajos, debido a que el Manglar pre-
senta características edáficas específicas. Es por esto que 
la vegetación se ve afectada al ser poco diversa por las al 
tas concentraciones de sales y capa freática superficial. 
Por otro lado la cifra más baja de similitud (51.24 %) , co
rresponde a la relación MANGLAR/SBSC con razón justificada, 
va que la mayoría de los parámetros del suelo son completa-
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mente diferentes. 

g) Perfil 7. Selva Mediana Subperennifolia. 

La relación SMSP/SMSC (C.C.-P.B.) obtuvo el valor más alto -
en similitud (69.04). Aún cuando éste sea el valor más alto 
de todas las relaciones efectuadas, no es suficientemente e~ 
levado como para decir que éstos dos perfiles sean similares 
ya que tanto las condiciones topográficas, geológicas y cli
máticas son totalmente distintas en ambos lugares. Además di 
cha cifra es muy baja comparada con otras (Ver tabla No. 2) . 
Con respecto al Indice de Similitud más bajo, la relación 
SMSP/SMSC (Límite) obtuvo un 42.63 % solamente y por lo cual 
se tratan de perfiles diferentes. 

h) Perfiles 8 y 9. Selva Mediana Subcaducifolia (Parte Baja 
y Alta del Cerro del camote). 

Tanto la parte baja del Cerro del Camote como la alta son 
muy semejantes, obteniendo un Indice de Similitud de 92.68 %. 
Dicha cifra representa el valor más alto con respecto a los 
demás indices que se muestran en la tabla No. 2, y obedece a 
que la cercanía de· ambos pozos es mayor, además de encontra.r. 
se en un lugar donde los factores topografía, geología y cli 
ma son los mismos. 
Mientras que el valor más bajo se dá en la relación SMSC ( -
C.C.-P.B.)/SELVA y SMSC (C.C.-P.A.)/SELVA, con un índice de 
56.26 y 57.17 % respectivamente. Tales cifras son acordes 
con los resultados obtenidos en los parámetros físicos y qui 
micos de los suelos analizados. 

i) Perfil 10. Selva Mediana Subcaducifolia (Cerro de Tepalc~ 
tes). 

El Indice de Similitud más alto se presentó en la relación -
SMSC (C.T.)/SMSC (C.C.-P.A.), con 79.85 %, ya que ambos per
files se encuentran en la ~arte alta de los cerros y por lo 
tanto sus condiciones topográficas son parecidas, aún cuando 
no corresponden a suelos completamente semejantes por ser li 
geramente más desarrollado el P10 que el de la SMSC (C.C.-P. 
A.). 
Por otro lado la relación entre los pozos de la SMSC (C.T.)/ 
SELVA alcanza únicamente 56.0 % de similitud, debido a las -
condiciones desiguales tanto en materia orgánica, pH, textu
ra, etc. para los dos perfiles. 
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Dichas diferencias son consecuencia de los factores geológi
cos y topográficos que predominan en cada uno de los sitios. 
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DISCUSION DE WS INDICES DE SIMILITUD EN VEGETACION 

a) Perfil l. Selva Mediana Subcaducifolia de Brosimum ~licas 
trum. 

Se caracteriza por presentar árboles de 5 a 30 mts. de altu
ra, observándose de manera general dos estratos arbóreos: 
uno inferior que mide de 5 a 18 mts., y otro superior que al 
canza alturas de 20 hasta 30 mts. 
Se compone de árboles siempre verdes y caducifolios, abarcan 
do estos últimos un 50 % de representatividad. Entendiéndose 
por árbol caducifoJio, cuando éste queda desnudo al tirar 
sus hojas sin importar el tiempo que dure en renovar el fo-
llaje, ni la época del afio en que lo haga {López M., R. 
1980). 
Con respecto a los resultados obtenidos en los Indices de Si 
militud de S~RENSEN (1948), observamos que el valor más alto 
de semejanza corresponde a la relación SMSC de ~.ª./SMSC {Li 
mite), la cual presenta un 66.66 % de similitud. Aún cuando 
ésta haya sido la cifra más elevada no se puede considerar a 
tales sitios como iguales, pero si de composición florística 
similar ya que el parecido de la SMSC de ~·ª· es mayor con -
la SMSC {Límite) que con ninguno de los demás puntos mues--
treados, así como en sus características edáficas. 
Algunas de las 12 especies comunes entre los dos sitios son: 

Brosimum· alicastrum Swartz. 
Calycophyllum candidissimum {Vahl.) DC. 
Crataeva tapia L. 
Ficus sp. 
Malpighia glabra L. 
Manilkara zapata {L.) v. Royen. 
Ziziphus .filllQ.le L. 

Por otro lado, las especies que sólo se encontraron en la 
SMSC de ~·ª· fueron: 

Bursera simaruba {L.) Sarg. 
Ceiba pentandra {L.) Gaertn. 
Homalium mollicellum Blake. 
Homalium trichostemon Blake. 
Nectandra sp. 
Trophis mexicana {Liebm.) Bureau 

En cuanto a la relación SMSC de ª·~·/MANGLAR el Indice de Si 
militud obtenido fué de O {Ver tabla No. 3), lo cual nos in-
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dica una completa disimilaridad en la composición florística 
de estos dos tipos de vegetación, ya que las condiciones edª 
ficas son completamente diferentes. 
Estas diferencias se deben a la situación en la que se en--
cuentran estos puntos con respecto al mar, mientras la SMSC 
de ª·ª· se localiza en la entrada del Parque y alejado del -
litoral, el Manglar se ubica a corta distancia de las lagu-
nas y por lo tanto la influencia del agua marina es mayor. 

b) Perfil 2. Selva. 

Como se puede observar no se ha dado un nombre específico -
al tipo de Selva a que corresponde el lugar donde se cavó -
éste pozo, ya que se pensaba era una SMSC como la anterior 
y por lo cual no se realizó la colecta de vegetación corre~ 
pendiente. Sin embargo los datos de C.E. y sodio soluble de 
éste perfil con respecto a los del perfil 1 difieren basta~ 
te, resultánd~nos por lo tanto un Indice de Similitud bajo 
en los perfiles (56.68 %) de la relación SELVA/SMSC de ª·~· 
Es por esto que decidimos clasificar este sitio únicamente 
como Selva y por lo tanto no aparece en la tabla No. 3. 

c) Perfil 3. Selva Mediana Subcaducifolia (Límite). 

Se trata de una selva como la del inciso a, sin embargo la -
señalamos como (Límite) entre paréntesis por ser precisamen
te el punto donde se observa el cambio de SMSC de ~-~· a SBC 
con respecto a la altura de los árboles y a su composición 
florística. 
Como ya se dijo la relación SMSC (Límite)/SMSC de~·~· es la 
más alta (66.66 o/c) en similaridad. 
Ahora bien, al comparar la SMSC (Límite) con las demás comu
nidades vegetales el valor más alto que le sigue al de 66.66 
% es el de la relación SMSC (Límite)/SBSC, el cual es de 
38.88 % (Ver tabla No. 3). Dicho valor nos demuestra que la 
similitud que existe entre estos dos sitios es baja, lo cual 
se refleja en el poco número de especies comunes (7) entre -

ambos tipos de vegetación, de las cuales mencionamos algu-
nas: 

Ca1ycophyllum candidissimum _(Vahl.) DC. 
Crataeva tapia L. 
Malpighia glabra L. 
fith~~lobium dulce (Roxb) Benth. 
Psychotria horizontalis Swartz. 
~iziphus ~mole L. 
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Psychotria sp., únicamente se encontró en la SMSC {Límite). 
Del mismo modo que en el inciso a la relación SMSC {Límite)/ 
MANGLAR resultó ser O, por lo cual ambas comunidades son co~ 
pletamente distintas con razón justificada. 

d) Perfil 4. Selva Baja Caducifolia. 

Esta selva se compone de árboles que oscilan entre 4 y 10 
mts. de altura, además de que pierden sus hojas en una época 
del afio ofreciéndo por lo tanto un aspecto muy diferente al 
que se presenta en la época lluviosa. 
El Indice de Similitud más alto fué el de la relación SBC/ -
SBSC con 62,85 %, por encontrarse 11 especies comunes en am
bos tipos de vegetación. Dicha cifra no nos establece que t~ 
les comunidades sean iguales, pero sí que puedan pertenecer 
o formar parte de variaciones de una asociación vegetal. 
Algunas de las especies comunes entre estos dos puntos son: 

Casearia nitida Jacq. 
Crataeva tapia L. 
Mabª verae-crucis Standl 
Malpighia glabra L. 
Randia aculeata 
Spondias ~rpurea L. 
Trichilia trifolia L. 
Ziziphus amole L. 

Después del valor anterior le sigue el obtenido en la rela-
ción SBC/SMSC de ª·.!!· con 34.28 %, donde el número de espe-
cies comunes fué de 6 y por lo tanto la similitud entre es·-
tas selvas es baja. Las especies encontradas en ambos sitios 
son: 

CrataeYa tapia L. 
Ficus sp. 
Malpighia glabra L. 
Rynorea 
Ziziphus amole L. 
una especie de la familia Acanthaceae 

La especie que únicamente apareció en este lugar fué Coccolo 
:!:>a sp. 
Por otro lado el porcentaje más bajo obtenido para la SBC 
fué en la relación SBC/SMSP, siendo éste de 9.52 %, ya que -
sólo se encontró una especie común en ambas asociaciones y -
es Trichilia trifolia L. En consecuencia dichos tipos de ve-
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getación son diferentes en su composición florística. 

e) Perfil 5. Selva Baja Subcaducifolia. 

Al igual que la SBC los árboles de ésta comunidad (SBSC) , al 
canzan alturas bajas de 5 a 18 mts., pero con la diferencia 
de que en la segunda el porcentaje de árboles caducifolios -
no es tan alto y por lo cual el sitio presenta un aspecto 
más verde durante todo el a~o. 
Como se vió en el inciso anterior la relación SBSC/SBC obtu
vo el índice más alto (62.85 %) , por las 11 especies comunes 
encontradas en estas dos asociaciones vegetales. 
De los ejemplares hallados sólo en la SBSC están: 

Lasiacis sp. 
Paullinia pinnata L. 
Spondias mombin L. 

Nuevamente la relación SBSC/MANGLAR alcanza el valor de simi 
litud más bajo con 8.0 %, por sólo poseer una especie en co
mún, Trichilia trifolia L., quien soporta elevadas concentrs 
cienes de sales característica particular de éstos dos luga
res. Es por esto que la SBSC y el MANGLAR son completamente 
diferentes. 

f) Perfil 6. Manglar (Saladillo). 

Debido a las limitaciones edáficas en las que se desarrolla 
el Manglar la diversidad florística es muy escasa, integrada 
por árboles generalmente de la misma altura que fluctúa en-
tre los 6 y 10 mts. 
Este tipo de Manglar corresponde al denominado como Prieto -
ya que es Avicenia germinans (L.)L., vulgarmente llamado Sa
ladillo, quien predomina es esta zona. 
En lo que respecta a los Indices de Similitud la relación 
que consiguió el índice más alto fué la de MANGLAR/SMSP, con 
un 36.36 %. No obstante difícilmente se puede decir que se -
traten de comunidades similares, ya que el valor obtenido es 
bajo y sólo fueron dos las especies localizadas en ambos lu
gares, a saber: 

Conocarpus erectus L. 
Trichilia trifolia L. 

Dentro de las especies encontradas solamente en MANGLAR (Sa-
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ladillo) están: 

Avicenia germilllUll! (L.) L. 
Bunchosia sp. 
Batis maritima L. 

Con respecto a los índices más bajos las siguientes relacio
nes: MANGLAR/SMSC de~-~·· MANGLAR/SMSC (Límite) y MANGLAR/
SMSC (C.T.) presentaron O % de similitud y por consiguiente 
se tratan de tipos de vegetación distintos. 

g) Perfil 7. Selva Mediana Subperennifolia. 

Se trata de una selva donde la altura de los árboles oscila 
entre 4 y 30 mts., apreciándose dos estratos de manera gene
ral. El primero representado por especies de 4 a 15 mts. de 
alto y el segundo por árboles de más de 20 mts. 
La presencia de árboles caducifolios es menor en esta selva 
que con respecto a las demás. 
El índice más alto se presentó en la relación SMSP/MANGLAR, 
con 36.36 % ya mencionado en el inciso anterior, lo cual se 
debe únicamente a la cercania entre ambos sitios. 
Después le sigue la comparación entre la SMSP/SBSC con un -
valor de 15.3 %. por tener también dos especies en común, -
pero en donde la diferencia en la composición florística es 
mayor que la relación anterior y por lo cual corresponden a 
comunidades desiguales. Las especies afines son: 

Tabernaemontana alba Mill. 
Trichilia trifolia L. 

De los ejemplares localizados sólamente en la SMSP están: 

Caesalpinia mexicana A. 
Cupania dentata Moc. & Sessé ex DC. 

Por otro lado el índice más bajo que se obtuvo correspode a 
la relación SMSP/SMSC (C.T.) con 7.14 % y sólo una especie -
similar: Tabernaemontana alba Mill. 

h) Perfiles 8 y 9. Selva Mediana Subcaducifolia (Cerro del -
Camote) • 

La altura de los árboles presentes en esta selva varía de 5 
a 25 mts,, pudiéndose distinguir dos estratos de los cuales 
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el más bajo (5 - 18 mts.) se encuentra en mayor cantidad. El 
porcentaje de árboles caducifolios alcanza un 50 % de repre
senta tividad. 
Para el caso de ésta comunidad dos relaciones: SMSC (C.e.)/
SBe y SMSC (e.c.)/SMSC (C.T.), obtienen el índice más alto. -
(28.57 %) , pero aunque ésta cifra sea igual para las dos re
laciones, la primera tiene una especie similar menos con re~ 
pecto a la segunda. Además dicho valor es muy bajo para con
cluir que estos sitios presentan una vegetación similar: 

Cordia dentata Poir. 
Malpighia glabr~ L. 

Rangj,~ th~rbe~i S. Wats. 
_Trichilia trifolia L. 
Ziziphus amole L. 

Mientras que para la segunda. relación, las especies simila-
re::; son: 

Bursera grandifolia (Schlecht) Engler 
Caesa lpinia eriostachy_~ Benth. 
<;;ordia qentatª- Poir. 
Randia thurber~ p. Wats. 
Ziziphus amole L. 

De las especies encontradas únicamente en la SMSe (e.e.) te
nemos: 

Caesalpinia platyloba S. Wats. 
Coccoloba floribunda (Benth) Lindau 
Comoclodia aff. ~leriana Loesn. 
Croton sp. 
Randia aff. echinocarpa Moc. & Sessé 
Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson 

El índice más bajo obtenido para éste lugar fué al relacio-
nar la SMSC (e.e.) con el MANGLAR con un 6.25 % por presen-
tar s6lamente una especie común: Trichilia trifolia L. y por 
tratarse de tipos de vegetación completamente diferentes. 

i) Perfil 10. Selva Mediana Subcaducifolia (Cerro de Tepalc~ 
tes). 

Los árboles alcanzan alturas de 5 hasta 25 mts., de los cua
les la mayoría fluctúa entre los 5 y 18 mts. El porcentaje -
de árboles caducifolios logra un 50 % de representatividad, 
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además de encontrarse también árboles perennifolios. 
En la relaci6n SMSC (C.T.)/SBC se alcanz6 el índice más alto 
de ésta zona con 32.43 % de similitud al encontrarse 6 espe
cies comunes. Sin embargo esto nos indica que la similitud -
en su composición florística es baja, dentro de las especies 
encontradas en ambos sitios tenemos a: 

Beilschmiedia mexicana 
.QQrdia dentata Poir. 
CrataeVa ta~ L. 
Randiª thurberi s. Wats. 
Ziziphus amole L. 

De las especies localizadas en el Cerro de Tepalcates exclu
sivamente están: 

Alseis yucatanensis Standl. 
Annona sp. 
Cochlospermum vitifolium (Willd) Spreng. 
!resine calea (Iba~ez) Standl. 
Luehea c;_andida Willd. 

Con respecto al menor índice obtenido, le corresponde a la -
relación SMSC (C.T.)/MANGLAR con O% de similitud y por lo -
tanto 100 % de disimilitud. 



DISCUSION GENERAL 

Una vez hecha la discusi6n particular y un tanto aislada de 
los resultados obtenidos en suelo y vegetación, es importan
te considerar en primera instancia la ubicaci6n de los pun-
tos muestreados (Ver mapa No. 5), los cuales se localizan a 
lo largo del camino de terracería que inicia en Charco Redon 
do y finaliza en el poblado de la Grúa. 
Corno se puede observar, al ir avanzando por dicho camino la 
proximidad a la costa y a la Laguna de Chacahua es mayor, 
por lo cual varios de los parámetros principalmente químicos 
del suelo tieden a aumentar o disminuir en sus concentracio
nes, de acuerdo a la lejanía o cercanía del sitio muestreado 
con respecto al litoral. 
Si iniciarnos el recorrido a partir de la entrada al Parque -
{Charco Redondo) , se observa que la Selva Mediana Subcaduci
folia de Brosimum alicastrum es el primer tipo de vegetación 
presente, en donde: la cantidad de materia orgánica es alta 
{6.27 %) ; el pH es alcalino {8.1 a 9.5); las concentraciones 
de sodio intercambiable son bajas (19.47 a 48.31 ppm); así -
corno de potasio (1.49 a 5.34 pprn) y la conductividad eléctr~ 
ca es de 0.391 a 0.817 mmhos/crn. 
Todas estas condiciones permiten el establecimiento de espe~ 
cíes como Brosimum alicastrum,_Manilkara zapota, Cleidon aff. 
oblongifoliurn, Calycophyllum candidissimum, Crataeva tapia,
Malpighia glabra y .z¡iziphus amole. 
Sin embargo observamos que hay especies como: fu.!rsera_simaru 
ba, Ceiba pentandra. Homalium mollicellur.:, Homnlium trichoa
temon, Nectandra sp. y Trophis mexicana, que se encuentran -
únicamente en ésta zona debido a que las condiciones de sali 
nidad no son tan elevadas como en los demás sitios muestrea· 
dos, además de tratarse de suelos profundos y con buen drenª 
je. 
Continuando por el camino de terracería dirección Charco Re
dondo la Grúa, existe una zona de transición la cual se ha -
denominado corno Selva Mediana Subcaducifolia {Límite), por -
presentar principalmente especies y características de la 
selva anterior, pero en la que a la vez se aprecia el cambio 
hacia el siguiente tipo de vegetación que es la Selva Baja -
Caducifolia. 
En la Selva Mediana Subcaducifolia (Límite) se advierte que 
la materia orgánica aumenta a 10.69 %; el pH sigue siendo al 
calino (8.1 a 8.9) pero sin llegar tan alto como en la Selv; 
Mediana Subcaducifolia de Brosimum alicastrum; las concentrª 
cienes de sodio y potasio intercambiables aumentan de 24.27 
a 134.85 pprn y de 1.7 a 12.82 ppm respectivamente; la condu~ 
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tividad eléctrica también se eleva de 0.678 a 20.12 mmhos/cm. 
A pesar de que las concentraciones de sales ha aumentado, eg 
te no ha sido tan grande permitiendo aún la presencia de es
pecies como: Brosirnum alicastrum, Calycophyllum candidissi-
!!!!!!!l• Cleidion aff. oblongifolium, Coccoloba barbadensis, era 
~aeva tapia, Manilkara zapota, Malpighia glabra, Psychotria 
horizontalis y Ziziphus amole, que se encontraban en la Sel
va Mediana de Brosimum alicastrum. 
Después de la Selva Mediana Subcaducifolia (Límite) le sigue 
la Selva Baja Caducifolia, en donde, se percibe un cambio 
bastante drástico, ya que además de diferenciarse por poseer 
árboles de altura más baja con respecto a la Selva anterior, 
durante la época de sequía los árboles de la comunidad tiran 
completamente sus hojas ofreciendo un aspecto fisonómico to
talmente diferente al que se presenta en la época lluviosa. 
Es por esto que cuando se realizó la clasificación de los 
suelos por medio de la 7a. Aproximación, este suelo se cara~ 
terizó como Mollisol Ustolls Argiustolls, porque aún cuando 
el régimen climático no cambia entre la Selva Mediana Subca
ducifolia de Brosimum alicastrum y la Selva Baja Caducifolia, 
las condiciones de humedad del suelo son diferentes: mien--
tras que en la primera la misma comunidad vegetal conserva -
mayor humedad en el suelo, por evitar el paso directo de los 
rayos solares; en la Selva Baja Caducifolia el suelo es me-
nos húmedo por carecer de la capa foliar de los árboles y 
por lo tanto de un filtro que evite la llegada directa de la 
luz solar al suelo. 
Con lo que respecta al suelo, la materia orgánica se incre-
menta (17.0 %) en la Selva Baja Caducifolia; el pH disminuye 
(7.85 a 8.2) ¡ aumentan las concentraciones de sodi~intercam 
biable a partir del segundo horizonte del perfil· (19.47 a 
264.66 ppm) ¡ así como las concentraciones de cloruros y sul
fatos; la conductividad eléctrica alcanza valores de 1.084 -
hasta 26.56 mmhos/cm. 
Todos estos cambios en las condiciones del suelo se van a r~ 
flejar en la composición florística de la zona, al desapare
cer especies como: Brosimum alicastrum, Cleidion aff. oblon
gifolium, Manilkara zapota y Coccoloba barbadensis, y encon
trarse otras como: Beilschmiedia mexicana, Casearia nitida, 
coccolouci sp., Cordia dentata, Lasiacis sp., Maba verae-cru
cis, Randia aculeata, Randia thurberi, Spondias ~rpurea y -
Trichilia trifolia. 
Es posible que esta zona haya sido desmontada hace algunos -
aftos ya que se encuentran una gran cantidad de Acacia ssp., 
como indice de perturbación y por lo cual los árboles son 
más pequeftos en altura con respecto a los de la Selva Media-



na Subcaducifolia de Brosimum. alicastrum. 
Aproximadamente a 500 mts. después de la Selva Baja CaducifQ 
lia y siguiendo por el camino de terracería dirección Charco 
Redondo la Grúa, se encuentra la Selva Baja Subcaducifolia y 
a la cual consideramos como un área de transición entre un -
suelo de alto contenido de materia orgánica como lo es la 
Selva Mediana Subcaducifolia de Brosimum alicastrum, y un 
suelo con alto contenido de sales como el Manglar (Saladi--
llo). 
Al clasificar el suelo de ésta comunidad vegetal (Selva Baja 
Subcaducifolia) por medio de la 7a. Aproximación, se designó 
como Mollisol Ustolls Natrustolls por presentar un horizonte 
Nátrico aún cuando el régimen de humedad del suelo sea údi--
co. 
El suelo contiene altas cantidades de materia orgánica (17.0 
o/.)¡ su textura es predominantemente limosa; tiene gran canti 
dad de sodio intercambiable (29.08 a 139.66 ppm); así como -
de cloruros y sulfatos; la conductividad eléctrica fluctúa -
entre 0.747 y 28.39 mmhos/cm. 
En contraste con la asociación vegetal anterior, ésta Selva 
permanece verde en todas las estaciones del a~o y en ella se 
encuentran especies como: Beilschmiedia mexicana, Bravaisia 
integerrima, Casearia nítida, Crataeva tapia, Lasiacis sp., 
Maba verae-crucis, Malpighia glabra, Paulliniapinnata, Ran
dia aculeata, Spondias mombin, Spondias purpurea, Trichilia 
trifolia y Ziziphus amole, las cuales soportan altas concen
traciones de sales. 
Después de pasar por varias asociaciones de Palma Real y Co
pra, nos encontramos con un tipo de bosquecillo o matorral -
donde abunda Avicenia germinans vulgarmente denominado Sala
dillo. Este tipo de vegetación corresponde al llamado Mangle 
Prieto, el cual se desarrolla en suelos emergidos durante la 
mayor parte del tiempo y que se inundan sólo ligeramente. Di 
cha comunidad se ubica en la parte contigua al Mangle Blanco 
(Laguncularia racemosa) donde las condiciones de inundación 
son mayores pero menores con respecto al Mangle Rojo (Rhizo
phora mangle) . 
El suelo del Mangle (Saladillo\ se caracteriza por: tener ba 
jo contenido de materia orgánica (2.36 5); textura arcillosa 
en la superficie y después migajón arenosa; pH básico (9.0 a 
9.55); altas concentraciones de sodio intercambiable desde -
la superficie (72.35 a 144.47 ppm) así como de potasio (5.76 
a 23.71 ppm); grandes cantidades de cloruros y sulfatos; con 
ductividad eléctrica de 6,708 hasta 31,86 mmhos/cm y una ca
pa freática alta. 
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Es importante mencionar que en ésta área fué donde se encon
traron las concentraciones más altas de fósforo (0.0796 a 
1.9198 ppm), el cual no puede ser asimilado por las plantas 
debido a las mismas condiciones de salinidad que prevalecen 
en la zona, y por lo tanto la vegetación es poco variada con 
sistiendo únicamente de especies como: Avicenia germinans, -
Bunchosia sp .•. Conocarpus erectus y Trichilia trifolia, ade
más en el estrato herbáceo encontramos un pasto resistente a 
estas condiciones denominado Datis marítima. 
La Selva Mediana Subperennifolia se localiza inmediatamente 
atrás del Mangle (Saladillo) y a pesar de encontrarse tan 
cercano a éste último, sus características edáficas son dis
tintas. 
En ella crece Conocarpus erectus el cual ocupa lugares más -
emergidos en que por lixiviación presenta bajos contenidos -

de sal, aunque a veces constituye agrupaciones sobre suelos 
inundables pero con aguas muy poco salobres, se ubica en si
tios arenosos (Ver mapa No. 5). 
Es por esto que los suelos de la Selva Mediana Subperennifo
lia tienen bajos contenidos de materia orgánica (l.82 %) : pH 
ligeramente básico (7.2 a 7.8) ¡ textura areno migajón a are
nosa¡ bajas concentraciones de sodio y potasio intercambia-
bles (14.66 a 19.47 ppm y de 0.2136 a 1.49 ppm respectivamen 
te), así como de cloruros¡ conductividad eléctrica de 0.0031 
a 0.038 nunhos/cm. y capa freática superficial. 
Su vegetación al igual que el Manglar (Saladillo) es poco di 
versa, encontrándose especies como: Caesalpinia mexicana, Co 
ccoloba barbadensis, Conocarpus erectus, Cupania dentata, Ta 
bernaemontana alba y Trichilia trifolia. 
Podemos observar que aún cuando el Indice de Similitud más -
alto en vegetación correspondió a la relación SMSP/MANGLAR -
con 36.36 % (Ver tabla No. 3), este no es suficientemente al 
to para decir que sean dos comunidades similares, ya que co
mo arriba se menciona las condiciones del suelo son muy dif~ 
rentes y el aspecto fisonómico también. 
Por último se muestrearon dos cerros que se encuentran en 
las orillas de la Laguna de Chacahua (Ver mapa No. 5), uno -
de ellos es el Cerro del Camote y el otro el de Tepalcates. 
El tipo de vegetación que se encuentra en ambos es de Selva 
Mediana Subcaducifolia. 
Cabe aclarar que el lugar donde se efectuaron los muestreos 
del Cerro del Camote no se localizan precisamente donde el -
mapa No. 2 ubica a éste cerro, sino que se encuentran en la 
parte de atrás del Cerro de Tepalcates y que para algunos h'! 
bitantes del Parque conocen como Cerro del Camote. 
Estos cerros difieren de los demás sitios, anteriormente di~ 

92 



cutidos en tres aspectos fundamentalmente: topografía, geolQ 
gía y clima, aspectos que son importantes en la determina-
ción de la comunidad vegetal que se establece en estos luga
res. 
El Cerro del Camote se caracteriza por tener un suelo somero 
donde el contenido de materia orgánica es alto (4.94 % en la 
parte baja y 5.29 % en la parte alta): el pH ea ligeramente 
ácido a neutro (6.5 en la parte baja y de 6.4 a 7.2 en la al 
ta): textura migajón arenosa; bajo contenido de sodio inter
cambiable (29.08 a 38.7 ppm en la parte baja y de 33.89 a 
38.7 ppm en la parte alta), así como de potasio (0.213 ppm -
en la parte baja y de 1.92 a 4.91 en lo alto del cerro): co~ 
ductividad eléctrica de 0.95 a 1.224 mmhoa/cm. en la zona bª 
ja y de 0.571 a 0.681 mmhos/cm. en la alta. 
El Cerro de Tepalcates al igual que el del Camote posee un -
suelo somero rico en materia orgánica (13.8 %) 1 la textura -
areno-migajón; pH neutro (7.2 a 7.3): bajas concentraciones 
de sodio y potasio intercambiables (19.47 a 24.27 ppm y de -
1. 92 a 5. 76 ppm respectivamente) : ·conductividad eléctrica de 
0.385 a 0.939 mmhos/cm. 
La vegetación tanto en el primer cerro como en el segundo es 
muy variada, aparecen especies registradas en los puntos an
teriores como: Cordia dentata y Ziziphus amole, en ambos ce
rros; Bravaisia integerrima, _Bunchosia palmeri, Coccoloba 
barbadensis, Malpighia ~labra, Pithecellobium dulce y Trichi 
lía trifolia en el Cerro del Camote y Beilschmiedia mexicana 
Crataeva tapia, Jacguinia pungens y Tabernaemontana alba en 
el Cerro de Tepalcates. 
Además se encuentran especies como: Ayenia sp., Caesalpinia 
platyloba, Coccoloba floribunda, Comoclodia aff. oblongifo-
lium, Croton sp., Morisonia americana, Neea sp_, Randia aff. 
echinocarpa, Rourea glabra, Stemmadenia donnell-smithii y 
Vauguelinia en el Cerro del Camote; Alseis yucatanensis, ~ -
~ sp., Cochlospermum vitifolium, Gliricidia sepium, ~ 
sine calea, Luehea candida, Pouteria campechiana y Thovini--
dium decandrum en el Cerro de Tepalcates. · 
Esta mayor diversidad de especies en los cerros se debe al -
estado menos perturbado en que se encuentran y la presencia 
de otras especies a las condiciones edáficas totalmente dif~ 
rentes con respecto a los demás sitios, así como a la topo-
grafía, clima y geología del lugar. 
Una vez efectuada una revisión general de los datos podemos 
entender el por qué de la proposición dada al inicio de esta 
discusión, en la cual se decía que varios de los parámetros 
del suelo aumentaban o disminuían de acuerdo a la situación 
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del punto muestreado con respecto a la costa (Ver figura No. 
2). 
Por ejemplo la textura del suelo va cambiando de tal forma -
que en la Selva Mediana Subcaducifolia de Brosimum alicas--
trum (Perfil 1) , es franco y en la Selva Mediana Subperenni
folia (Perfil 7) es arena migajón.es decir, el porcentaje de 
limo y después de arena se va incrementando conforme un~ se 
acerca al litoral (Ver tabla No. 1). 
La pedregosidad del suelo es mayor en las partes altas que -
en las bajas, donde el terreno es plano. 
La capa freática es m~s superficial en los lugares cercanos 
a la costa en donde hay más influencia del mar, que en las -
partes más retiradas y más altas. 
En cuanto a la materia orgánica ésta tiende a incrementarse 
a medida que se aleja uno de la costa, ya que es en el Man-
glar (Perfil 6) y en la Selva Mediana Subperennifolia (Per-
fil 7) donde se encuentra en menor cantidad, y en cambio en 
las Selva Mediana Subcaducifolia de Brosimurn alicastrum, Sel 
va Baja Caducifolia y Selva Baja Subcaducifolia donde mayor 
cantidad hay. 
La misma conducta se observa en los cerros, en donde la mat~ 
ria orgánica aumenta de la parte más baja y por lo tanto la 
más cercana a la laguna, hacia la zona más alta del cerro 
donde se encuentra bien desarrollada la selva. 
El fósforo por su parte aumenta progresivamente de la Selva 
~cdi~tia Subcad~~ifnlia de Brosimum alicastrum (Perfil 1} ha~ 

ta el ~langlar (Perfil 6), encontrándose en éste último en m~ 
yo~es concentraciones con respecto a los demás pozos. 
Al igual que en la materia orgánica, en los cerros el fé.sfo
ro se incrementa de la parte más baja hacia l~ más alta. 
En cuanto al sodio intercambiable éste aumenta desde la Sel
va Mediana Subcadu~ifolia de Brosimurn alicastrum (Perfil 1) 
hasta la Selva Baja Caducifolia (Perfil 4), después disminu
ye un poco pero sigue encontrándose en elevadas concentraciQ 
nes en la Selva Baja Subcaducifolia (Perfil S) y en el Man-
glar (Perfil 6). 
Por su parte la Selva Mediana Subperennifolia a p~sar de lo
calizarse muy cerca del Manglar (detrás de ~ste) (Ver mapa 
No. 5), las concentraciones de sodio son muy bajas debido al 
proceso de lixiviación. 
En el caso de los cerros se observa que la parte más baja y 
por lo tanto la más cercana a la laguna, contiene más sodio 
que la parte más alta de los mismos. 
El potasio aumenta de la Selva Mediana Subcaducifolia de 
Brosimum alicastrum hasta la Selva Mediana Subcaducifolia 



(Límite), después baja en la Selva Baja Caducifolia, a par-
tir de donde vuelve a incrementar su concentración de tal 
forma que es en el Hanglar donde se le encontró en mayores -
cantidades, a diferencia de la Selva Mediana Subperennifolia 
donde tiende a disminuir. 
De manera opuesta al sodio, el potasio se halla en mayores -
concentraciones en la parte más alta de los cerros. 
Ahora bien, en lo que se refiere a la salinidad de la zona -
podemos notar claramente como ésta va elevándose desde la 
Selva Mediana Subcaducifolia de ~rosimum alicastrum (Perfil 
1) hasta el Manglar (Perfil 6) , que es la zona más próxima a 
la Laguna de Chacahua y el mar. 
Esta misma conducta se refleja en la conductividad eléctrica 
de cada uno de los sitios, aumentando conforme la costa está 
más cerca. 
Por su parte la Selva Mediana Subperennifolia presenta valo
res muy bajos de salinidad y por lo tanto de conductividad -
eléctrica con respecto a los demás sitios. 
Del mismo modo los cerros también alcanzan valores más altos 
de salinidad en la parte inferior que en la superior. 
En resumen podemos inferir que los cambios registrados tanto 
en los parámetros físicos y químicos de los suelos y en con
secuencia de la vegetación que soportan, se deben al desarrq 
llo que se va presentando en los suelos del Parque al avan-
zar tierra adentro, así ~orno a la salinidad que el mar apor
ta a sus alrededores. De tal forma que muchas de las caract~ 
rísticas edáficas var!aa de manera progresiva o descendente 
conforme se acerca uno a la costa (Ver figura No. 2) • 
Como resultado de estas fluctuaciones la vegetación por su -
parte cambia del mismo modo y es por esto que, en un princi
pio la vegetación es muy poco variada desarrollándose única
mente especies tolerantes a concentraciones altas de salini
dad, capa freática elevada, textura más bien arenosa, etc., 
después se establece el Tular y varias asociaciones de Palma 
Real, hasta llegar a la Selva en sus diversas variedades, 
donde las condiciones del suelo son completamente diferentes. 
Como se puede notar en la tabla No. 4 varias son las espe-
cies que soportan altas conce~traciones de sal, como las que 
se encontraron en el Manglar: Avi~nia germinans, Bunchosia 
sp. y Trichilia _trifoli_-ª.. . 
.Mientras que algunas como Crataeva t;apia, Malpighia glabra, 
Ziziphus ªmole y una Acanthaceae no identificada, soportan -
también grandes concentraciones de salinidad por encontrarse 
en las Selvas Bajas, pero no se presentan en el Manglar debí 
do a las demás condiciones que ahí prevalecen: capa freátic-¡; 
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superficial, textura arenosa y bajo contenido de materia or
gánica. 
Ahora bien, la influencia del mar en la aportación de sales 
a las áreas circundantes no sólo alcanza las orillas de la -
costa sino también se dá a través de aguas subterráneas que 
penetran en el suelo (capa freática), alcanzando de esta ma
nera áreas un poco más alejadas del mar. Por otro lado la 
brisa marina y los vientos húmedos provenientes del océano, 
contienen sales que son depositadas en las partes altas de -
los cerros y por lo tanto la sal se mueve tierra adentro, d§.. 
nominándosele sal cíclica (Teakle, 1937 citado por Richards, 
197 3) (Ver figura No. 3). 
Es por esto que en la zona de trabajo no corresponde con las 
descripciones dadas por otros estudios realizados en los su~ 
los de las regiones tropicales húmedas, los cuales caracteri 
zan a los suelos con pHs ácidos entre 5 y 6 (Fassbender, 
1975) o cercanos a la neutralidad. En nuestro caso el pll más 
bajo (6.5) se registró únicamente en el Cerro del Camote, y 
en los demás puntos muestreados osciló generalmente entre 
7.2 y 9.5, como consecuencia del alto contenido de bases in
tercambiables y sales disueltas. 
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CONCLUSIONES 

- En la zona de estudio sí existe una relaci6n entre las ca
racterísticas físicas y químicas del suelo con la vegeta-
ci6n que soportan, ya que a medida que uno se va alejando 
del litoral las condiciones edáficas van variando en text~ 
ra, materia orgánica, nivel del manto freático, salinidad, 
pH, etc., lo cual repercute en las especies dominantes que 
se establecen en cada sitio muestreado, ofreciendo por lo 
tanto diversos aspectos fisonómicos de la vegetación. 

- Con respecto a los cerros, también en ellos se observan 
cambios edáficos y por lo tanto de vegetación, de la parte 
baja y más cercana a la laguna hacia la zona superior. 
La composición florística es más rica y diversa en espe--
cies. 

- El grado de desarrollo del suelo es mayor en aquellos lug~ 
res planos que se encuentran más distantes con respecto a 
la costa, presentando un horizonte A, B y C bien definidos. 
Por su parte los puntos localizados en las orillas del mar 
son constantemente afectados por la influencia del manto -
freático alto y por lo cual su desarrollo en las caracte-
rísticas de diagnóstico no son suficientemente claras, só
lo presentan un horizonte A y c, y cuando el B está preserr 
te no es muy amplio. • 

- Especies como ~~ tapia, Malpighia glabra, Ziziphus ~ 
mole y una Acanthaceae, se encontraron en casi todos los -
sitios muestreados excepto en aquellos donde la capa freá
tica es alta, por tal motivo podemos decir que éstas espe
cies tienen un amplio rango de distribución dentro de la -
zona de estudio (Parque Nacional de Chacahua, Oax.) 

- Los Indices de Similitud calculados para los perfiles rea
lizados, no son del todo confiables, ya que los rangos de 
profundidad de donde se tomaron los valores no fueron siem 
pre uniformes y esto altera los resultados. Por lo cual se 
sugiere igualar las profundidades a partir de las cuales -
se van a obtener los datos cuando se realicen los análisis 
físicos y químicos. 

- Por otra parte en la vegetación sólo se consideráron la 
presencia o ausencia de las especies en cada comunidad, lo 
cual no es suficiente para obtener buenos datos de simili
tud. Por lo tanto creemos necesario realizar estudios más 
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precisos sobre ·1a frecuencia, dominancia, etc, de las espe
cies y darle su verdadero valor e importancia dentro de la 
asociaci6n vegetal. 

- El origen del sodio en los suelos de Chacahua, Oax., se de
be a los aportes de sal que reciben por parte del mar a tr~ 
vés de inundaciones, aguas subterráneas y vientos marinos. 
De esta manera no s6lo las áreas cercanas al litoral son a
fectadas por el agua salobre, sino también aquellas zonas -
que se encuentran más distantes de la costa. 
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DESCRIPCION DE UNIDADES FAO-UNESCO-DGG 

I. Feozem calcárico (He) (Tierra parda, calcáreo). 

Son suelos que se encuentran en varias condiciones climáti-
cas, desde zonas semiáridas hasta templadas o tropicales muy 
lluviosas, así como en diversos tipos de terrenos desde pla
nos hasta montafiosos. Pueden presentar casi cualquier tipo -
de vegetación. 
Su característica principal es una capa superficial obscura, 
suave, rica en materia orgánica y en nutrientes (horizonte A 
Mólico), semejante a las capas superficiales de los Cherno-
zems y Castafiozems, pero sin presentar las capas ricas en 
cal que presentan estos dos suelos. 
Se caracterizan por tener cal en todos sus horizontes, o al 
menos en alguna parte del suelo entre los 20 y 50 cm. de prQ 
fundidad. 
El uso óptimo para estos suelos depende mucho del tipo de t~ 
rreno y de las posibilidades de obtener agua en cada caso, 
Su susceptibilidad a la erosión varía también en función de 
estas condiciones. 

II. Solonchak mélico (Zm) (Suelos salinos, suave). 

Son suelos que se presentan en diversos climas, en zonas don 
de se acumula el salitre, tales como las lagunas costeras y 
lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y -
llanos de las zonas secas del país. 
Son suelos con horizonte Sálico (presencia de un alto conte
nido de sales en alguna parte del suelo, o en todo él), y/o 
conductividad del extracto de saturación a 25 ºC mayor de 16 
mmhos/cm., dentro de los 125 cm. superficiales en algún pe-
ríodo del ano: o de 6 mmhos dentro de los 50 cm. superficia
les, si el pH (H2o 1:1) excede de 8.5 dentro de la misma prQ 
fundidad. 
Presentan una capa superficial obscura, rica en humus y fér
til (horizonte A Mólico). 

III. Solonchak órtico (Zo) (Suelos salinos, recto). 

Son suelos que se presentan en diversos climas, en zonas don 
de se acumula el salitre, tales como lagunas costeras y le-~ 
ches de lagos o en las partes más bajas de los valles y lla
nos de las zonas secas del país. 
Son suelos con horizonte Sálico (presencia de un alto conte-
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nido de sales en alguna parte del suelo o en todo él) , y/o -
conductividad del extracto de saturaci6n a 25'ºC mayor de 16 
mmhos/cm. dentro de los 125 cm. superficiales en algún perÍQ 
do del afto; o de 6 mmhos dentro de los 50 cm. superficiales, 
si el pH (H20 1:1) excede de 8.5 dentro de la misma profundi 
dad. 
Pueden presentar los siguientes horizontes de diagnóstico: -
un horizonte A, un horizonte O, un horizonte Gléyico o un hQ 
rizonte Cámbico. 
Su vegetación cuando la hay, es de pastizales o algunas plarr 
tas que toleran el exceso de sal. 
Los solonchak son suelos con poca susceptibilidad a la ero-
sión. 

IV. Solonetz órtico (So) (Suelos arcillosos, ricos en sodio, 
recto). 

Son suelos que se localizan en varios climas, en zonas donde 
se acumulan las sales, y en particular, el álcali de sodio. 
Caracterizándose por tener un subsuelo arcilloso que presen
ta terrones duros en forma de columnas {horizonte B Nátrico) . 
Este subsuelo y, a veces, otras partes del suelo presentan -
un contenido alto de álcali. 
Su vegetación natural, cuando la hay es de pastizales o alCJ.!:!. 
nos matorrales. 
Son poco susceptibles a la erosión. 

V. Regosol eútrico (Re) (Capa de material suelto que cubre a 
la roca) • 

Son suelos que se pueden encontrar en muy distintos climas y 
con diversos tipos de vegetación. 
Se caracterizan por no presentar capas distintas. Son claros 
en general y se p~recen bastante a la roca que tienen debajo 
cuando no son profundos. Son frecuentemente someros y pedre
gosos. 
Se encuentran en las playas, dunas y en menor o mayor grado, 
en las laderas de todas las sierras mexicanas, muchas veces 
acompaftadas de Litosoles y de roca o tepetate que aflora. 
Pueden presentar los siguientes horizontes de diagn6stico: 
A Ocrico, o un horizonte Gléyico a más de 50 cm. de la supe~ 
ficie. 
Cuando la textura es gruesa, dichos suelos carecen de lámi-
nas de acumulación de arcilla, así como de indicios de hori
zontes cámbico u Oxico. No están formados de materiales álbi 
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cos producto de intensa eluviaci6n. 
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DESCRIPCION DE UNIDADES USDA 

I. Mollisol Udolls Argiudolls. 

Los Molisoles se localizan principalmente en latitudes medias 
aún cuando también pueden encontrarse en altas latitudes y a! 
titudes, así como en regiones intertropicales. 
Muchos de estos suelos han tenido vegetación de pastos en al
gún tiempo, no obstante varios han sido ocupados por bosques 
y selvas en un tiempo anterior. 
Se caracterizan por tener un epipedón mólico el cual es de CQ 

lor muy obscuro, rico en saturación me bases y con una estruQ 
tura suave que no es masiva ni dura. 
En este caso poseen un régimen de humedad údico (Udolls) , ad~ 
más de ser los más o menos libremente drenados de los Moliso
les de climas húmedos continentales en latitudes medias. No -
están saturados con agua en algún período del afio o no tienen 
características asociadas con la humedad. 
Tienen un horizonte argílico relativamente delgado o uno en -
el cual el porcentaje de arcilla decrece rápidamente al incr~ 
mentarse la profundidad (Argiudolls), de tal manera que, dis
minuye en un 20 % o más del contenido máximo de arcilla a una 
profundidad de 1.5 m. 
Debajo del horizonte argílico puede haber un horizonte ca dé
bilmente expresado. 

II. Mollisol Ustolls Argiustolls. 

Como ya se dijo anteriormente los Molisoles ocupan latitudes 
medias principalmente, pero también pueden presentarse en la
titudes y altitudes altas, además de regiones intertropica--
les. 
Muchos de ellos han tenido vegetación de pastos, aunque va--
rios han soportado bosques y selvas. 
Son suelos minerales con un epipedón mólico. 
Dentro de los Molisoles son los más o menos libremente drena
dos de latitudes medias y bajas y de climas subhúmedos a semi 
áridos. 
El régimen de humedad es dominantemente ústico (Ustolls). No 
están saturados con agua en algún período del afio, o faltan -
las características asociadas con la humedad. 
Poseen un horizonte argílico debajo del epipedón mólico (Ar-
giustolls). Varios de ellos tienen un horizonte ca o cálcico 
debajo del horizonte argílico y algunos tienen un horizonte -
sa (acumulación de sales más solubles que el sulfato de cal--
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cio) o un horizonte es (acumulación de sulfato de calcio) de
bajo del horizonte ca. 

III. Mollisol Ustolls Natrustolls. 

Los molisoles son más abundantes en latitudes medias, sin em
bargo también se localizan en latitudes y altitudes altas, a
sí como en regiones intertropicales. 
En estos suelos se desarrollan pastos, además de bosques y 
selvas. 
Son principalmente de colores obscuros, ricos en saturación -
de bases y con una estructura que no es masiva ni dura. 
Tienen un drenaje más o menos libre, con un régimen de hume-
dad principalmente ústico (Ustolls} , aún cuando pueden tener 
un régimen údico que es marginal al ústico. 
No se encuentran saturados con agua en algún período del afio 
o carecen de características relacionadas con la humedad. 
Existe un horizonte nátrico (Natrustolls} debajo del cual u-
sualmente hay un horizonte ca o sa. 

IV. Inceptisol Aquepts Halaquepts. 

Se les designa como suelos jóvenes o incipientes ya que se 
presenta cierta semejanza con el material que les dió origen 
y tienen características de perfiles más débilmente expresa-
dos con respecto a los süelos maduros. 
El concepto central de los Inceptisoles es que son suelos de 
las regiones húmedas que tienen horizontes alterados que han 
perdido bases o fierro y aluminio, pero retienen algunos min~ 
rales resistentes. 
No tienen horizontes de diagnóstico de acumulación que con~i~ 
nen aluminio traslocado o arcillas amorfas, u horizontes de -
diagnóstico que contienen acumulación de yeso o de sales más 
solubles. 
Los horizontes de diagnóstico más comunes que pueden tener 
son epipedón úmbrico, u ócrico, un horizonte cámbico, un fra
gipán y un duripán. 
Se encuentran en climas subhúmedos a húmedos desde regiones -
ecuatoriales a tundra. 
Son los Inceptisoles húmedos (Aquepts} , por poseer un drenaje 
pobre o muy pobre y si no ha sido drenado artificialmente, el 
agua se estanca en la superficie del suelo al menos en alguna 
época del año, pero no en todas las estaciones. 
Por lo tanto los rasgos comúnes de muchos de estos suelos son 
los moteados grises y colores rojizos a 50 cm. de profundidad, 
al encontrarse el suelo saturado de agua a una profundidad de 
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l m. 
Son suelos s6dicos y en algunos lugares salinos, ya que tie-
nen una estación en la cual al aumentar la evapotranspiración 
y por capilaridad el agua lleva sodio u otras sales a la su-
perficie del suelo. 

V. Entisoles Orthents Troporthents. 

Son suelos que tienen poca o no evidencia del desarrollo de -
horizontes de diagnóstico, al menos que estos se encuentren -
sepultados. 
Muchos Entisoles tienen un epipedón ócrico, pocos un epipedón 
antrópico, unos pocos que son arenosos un horizonte álbico y 
algunos de pantános un epipedón hístico que consiste de mate
riales orgánicos. 
Varias son las razones por las cuales no han sido formados 
los horizontes: por el tiempo que ha sido muy corto; por en-
centrarse en pendientes constantemente erosionadas; por ubi-
carse en llanos inundados Ó glaciales, recibiendo nuevos dep.Q 
sitos de aluvión en intervalos frecuentes; o los que son muy 
viejos por estar formados de cuarzo u otros minerales inalte
rables para formar horizontes. 
Estos Entisoles están principalmente en superficies de recieQ 
te erosión (Orthents) , la cual puede ser geológica o haber si 
do inducida por cultivos u otros factores. No se encuentran -
en áreas con una capa freática alta y no están saturados per
manentemente con agua. 
Principalmente se localizan en regiones intertropicales con -
un régimen de humedad údico (Troporthents), en pendientes mo
deradas a fuertes que son de reciente origen geológico. Los -
suelos pueden tener cualquier reacción, dependiendo de la na
turaleza del material parental, pero primordialmente son áci
dos. 
Su vegetación puede ser selva lluviosa, sabana antrópica o 
plantas cultivadas. 
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SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA (CERRO DEL CAMOTE PARTE BAJA) 
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Lleta y locollzaclon da la• ospeclos coiaclada• 

FAMILIA 
SMSC SMSC SBC SBSC lolANGLAR SMSl' SMSC 

NOMBRE CIENTIFICO de B.o. <Límite) (Saladillo) ICoC) 

A!lli! lllH~JJtQOQDSI~ Stand!. Rublaceaa i 
Ana2.n.ll. sp. Annonaceoe 

A IUl fLlilJUII_¡¡ 111 RP.Ailll a Schlocht. a Cham. Acanthaceoa ' 
li.Y.k§.J!!g O.ll!!! J.n_Q.!Ll; (L.) L Verbanacaoe X ' ' 
(lyfill.Lg sp. Slorcullaceao i X 

arul! m.aL1U111Jl L. ea ti docooe X 
¡ 

' ¡ 

ll.llJ.l.WlilJ.W1.l¡¡ Jl\JLlliJllUL Lauroceoe X X 
1 

l.l.Ul.'L<llfil.<J .UI.LQQerrlma (Sprungl Stand l. Acanthocaoa X )( 1 

8.Lll.liJ!UlaJ. .1:1 J.L<;_o~tLum. Swart z. Mor oceoa X X 
1 6 ~llUt tHU i Q 12.Jllm.ill s. Wat1. Molplghloceoa X X 

B..\!Mll.2..Wl •p. Malplghloceae X 1 
Burs9_LQ 11.Ll! n !li1 ollll (Schlocht) Englar eursaracaoe ¡ X 

6.!!r.tiil !.Lrn.<HJtll . .ll. (L.) Sor¡¡. eursoraceoe X 

Caesolplnlo ~llil Benlh. Legumlnosoe X 

CJl..u..al ll.lnln .mul,.un.a. A. Legurolnosoe X 

~ll.lnlll l!.!Jll.Yl.2.h.a. S. Wots. Legurolnooae X 1 

J:.J1.l y_¡;jl pjl. y llll.ln caadldl ulm.JLln. lVahl.l oc. Rublaceae X X X 

Coaaa[lg f!.!JJJ;!.9 Jo cq. Flacourllacaae X X 

~ d!lllill Car v. Mora ceo e X X 

Colbo P.J!!llQ.ndro \L.) Goertn. aombacocaaa X 

~LoLfü>_n off. Q.blonol!-º!!!!!!! . ( Stondl) Crolzot. Euphorblaceae X X 

¡,; Q.M.2-1.Q JLlJ b.sirb11d11ns1~ Jacq. Polygonac oa e X X X X 

~!'_.f>J2.l!.9 fJ.MJ .. !1_1!.!!dO ( Benth) L lndau Polygonacaoe X 

~Q-~J;.9 J Q.p_g sp. Polygonaceae X 

<;o_~l'.ll!U!P..!1!:!!'~!!! vltltollum !Wllldl Spreng. cochlospermaceao 

<:!!?J!!..!l..!'lodla off. ~!_lana Loesn. Anacardlacaa e í 
X 

G.l>_qp_~P.!!.'! oree tus L. corobrotoceoo X X 

~º-!'.&!.!! dentai.Q- · Polr. eoraolnaceae X 
! X 

C_!Jl_!Q.!!VO ~ L capparldocaoo X X X X 

CL2.!2n sp. EuphOrblaceae 1 X 

<;_\!p_g_[l_lil !!.~._n!O ta Moc a SeasÓ QX oc Soplndaceae 
! X ! 

Ficus sp. Moro ca aa : X X X : 
Clli!'.!..~JJ!!.g !.!..Pl!!J!l ( J acq.) Stoudel Lcoum1no so a 1 1 

tl2.!!!_allum molllcel!um Blokc. Flaoourlloceoo X 1 
~aJ!_t!l!! L!'.L~ ho• !<1 rr.on Blof1e. 

1 
FI a courllaceao X i !.L!~ «_aleo ! lbáftez) Stondl. Am orantace ce 

TABLA-4 comprende la 11,ta florlsllco obtenida an la zona de muestreo del Parque de Chacahua, Oax., así como la 

ubicación de la• eapocle• on cada uno de 101 puntos 

SMSC 
(C.Tl 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 



SMSC SMSC sec SBSC MANGLAR SMSP SMSC SMSC 

N OM8RE CIENTIFICO FAMILIA de B.o . tLhnlto) (Saladillo) IC.C.) (C.T.) 

,¡g~guln!!I PJtll~ A. Gray. Tlloophroatoceae X X 

WJ..!12.ill sp. Gromlneao X 

~l\P.Cl. l<.l!D..<illlll Wllld. Tlftaceao X 

M.lúl.ll IUUAll - i:.r.w:.IA Standl. - Olospyroceaa X X 

.M.aJJ.!.Lg bJ.A gjJ1bLJI. L. Malplghlaceoe X X X X X 

M.i1..11LUtQLQ .usP.Q.t.Q. 1 L.) v. Royan. Sapotacooa X X 

M.QL.l.!.!>Jllil :QllH1[IQDDQ L. Capparldaceoe X 

lill!Jln.tllil ap. Louraceao X 

Noea sp. Nyctagynaceoo X 

Pcttifij D 1 g llli!.n..fil L. Saplndaceoe X 

eJ..u2nla ap, Nyctaoynaceae X 

PIJ.h.GCJl.tlll.hll!m '111.W:. ( Ro~b) Senth. Logumlnosoe X X X 

f'_q~J~!lQ. ~JTI f1~ cb!!!D!I ( Kunth) Baehnl. Sopotaceoe X 

f'U.!<l!Q!IlQ. .b.QLlLQllUúll. Swartz. Rublacoae X X X 

e.LY~ •p. Rublacoae X 

B.gn_fu ltru'J QJlll L. Rubl oceao X X 

Ran.!ti.g off. !lfhln~ Moc. a Sessé; O c. Rubia e ea o . X 

!l.!!.!t4lg !ll."1DH!.".J S. Wata. Rubia e er. (~ X X )( 

fl.g_y_LJ¡.JI 11litlilll. H. a. a K. Connoroceoe X 

B.Yl!.Ql'..i9_ s p. Vlolaceoe X X X 

.s 11.JUUlJ_ru ro..o.m.h.l.n. L. Anocordlocooe X 

§.p.-º.ft.\li!!.!!. RJ!.I.P_l!.li.ll. L. Anocordlaceoo X X 

fil_gJl!lt!Jl.Af!lJ.ll. ~- amllhll lRoso) Woo dson. Apocynocoae X 

!9..llU!! .Q.Jl.Jl!Q n t .llfül .olb.ll Mili. Apocynacooo X X X 

TIJov¡nldlum doC.!!!19rJ!.!!l (HUmb a Bompl l Radlk Soplndocoao X 

Wtllll.a trltlill.11 L. Mellaceoe X X X X X 

Ir.lmh!J molll.«.aM. < L 1 o b m .l Buroau Morocooo X 

'la~guollnlo sp. Roaaceoo X 

Z.WJ!.h_iu !JJ1l.QJ_Q L. Rhamnocooe X X X X X X 

Z~_!g_ O.!!.Ll!-º.O!.Q (Sw) Brl1t. a Mlllsp. Flocourtlocooo )( 

Aconthoceao X X X X X X 

Compo11too X 

Eu phorbl oceoe X 

Euphorblaceae X 

Nycto9ynoceoe X X 

Rubia coa e X X 

TABLA-4 Contlnuoclon 



• 
M e de - . º-· fRe'.CUl:NCIA s s 8 

N' NOMBRE CICNTIFICO I" AMILIA TA~_!~º CORTEZA ALBURA IUD(R.-. OIAt.IE.TRO FLO• FRUTO 1 OGURVACIOHCS ~T( SUR ¡uu pT[ CTRO 
(CM' 

1 Acal'l'thoc•o• 5,12 ,25 Cofor: Grl1óceo cloro Color: Blanco cttmc Celer: ""'º''"° •O ¡ s 1 s 

1 fft •lcOfll'\IH ! 1 1 
2 Pu.~.!l!..CJ ~-or11b9 (L,J Sato. euueroC4o• Color:RoJo Ob•c•ro r S•u d• color cott 

en 1llnterlor '"°""' roJUo,rho 
j 

i • 1 

" ~ic~~Swartr R11blac1ae 1.40,t.50,t.70 Blcn;a I• A.OUHH • 1 
28 

4 L40,1.ro,,,u ro ... ..... 4 1 1 1 

~ ''''d'~n otr. ~Cl.'19lf~W!!! Euptior•lono• ••• Lito. CQJot'.Cot9 P.I. coior: cr.,no Color:AMOrlllo so 1 

1 IStondl) Cr=~l'Of. 8IOMO 

6 ~u~ ~ c., •. Moroc10• 1.10,e,1,.4C Edrlcclonff v.rOcolH Kol<O PuhlCtnt• ' s 

• 10, 2, '·'º IS#tt•Jon rupturod • Me: E• lo parre .ur ! ¡ 
ºº''~ 1ótu d• ''"...,'º trwto 

1 

1 

coi.u .blanco,•• 'lnQ ,.. 

1 
' ; 
' ... en~ lnren•o i ' . 
1 

7 1 . ffubloc.a• ••• PrtMn1o c«rugaclOM• Color!Mom•r Stco d• color 'Pof•C•fhl,&• l N.C.MoCQ••J•r 2 
1 

1 

lcn9Jtv6W'tol•• Pr• .. nfa OIHOlot cuft\0 1 Jl10 cboto,11ro. ¡ 
$ha dtl 1 

i , ... ; i 
' 

1 

• ~ •!ü!5 L. Molplghlocto• z,r..~ • .s,.~ ! 
j~ur: fll!.l!tlll! 

1 
3.50 • ; • 2 • 

• '~ .!!.!!!.! CL)v. Roren Sopotoc•a. 20,;t51SO Cort"'9<Qdo: '" ploca. Saco di colot mo 60. !•o 16td 11 11n e1cwri... 1 2 i 
c.i;~: Moll\9J1 olred14or •n.r •nto parre ....... 

i 
•• •l'lc:\ltntro el Ichu• exltrno r cofi 

1 

1 
emarlRtftto cloro 

1 

f .,, 'º parttlnf.,l'IO i 
1 

i ll•o 1 
1 

10 · Nectandrt .•. Lourocto• 3.50,2~-30 Parle •.terno orl• v1r- Color; Arnorl/lo cloro )' S1co d1 COfOt El Ut•co tltnt forMo 2 1 1 1 

doso, pG"lt I"'''"º vio· u ob1cureet al •PO· cat• omorlll•n'o l tr1-talot tut H tnvttr 1 ¡ 
,.,o ci.:iro, S. dueoMo httC• ol olrt o amo. QQtcuro, putttsado l t• ta a99mento1. Roml ! 
en ""º"" rlllo ob1cura,P1'1Mftta i flct~ otto.Pre .. Mo 

VtllOdO 1 cOfttrtrutrlu dt 30~ 

1 

•• dtw a 

" 
" Rublocto• 2J) PE V10foewo Co/or'.Amarlllo Seco di calor 70 

' 
La fttlMI 1111 tranco u 1 1 

PI. Bforteo. St d .. corna cremo 

1 

CUIR•lca 

'" llOJCM dtl;odoa 

12 .C!!.fS.!.1..!tltq \g!JOQ,ftlJI JOCQ, Poi ygonacaOI &,10,1 co•ot-Cal'i roH10 Color: Amorfllo S•ca d• color 1 1 ., 
'º'º ' 1 

IS P.!_~ qtlco11r""' l•orlr. Moran u UI0,30 Colot'.J.ataflllo ColorlVtrdol Pr•M'1a co•lrof,..tNO 1 1 2 1 1 

9• "' .,, f«mo d• co'°' ' "' boUto•, 

1 h• ducaMGJ ¡ localludo i _..,,,,, 

Oolu obl1nldo1 '" ,, compo 0111°'" lo urecta d1 uo•lachfn en fa l1ln Mtdlol\O Svbeaduclfo/la ~· Btotliwve ol/ca•trum. 



16 No ld1nllf1cado 

17 fJc.~1 sp, 

TABLA·~ Conttft\laclÓtt 

., 

FAMILIA TAMAAO ,,., 
S M S C 

CORTEZA 

Coc;po11dac::•o• 20,1!!!,l.~O Lito.Color Al'lllorlllo 
cloro. Pt1Hllta un .. ,~ 

d• lunar .. o lo kirao dtl 
tollo. 

6 Lito, Color: CoU rojin 

Morocea• 

1 • 

. 

,,._ l 
.. · .. ·· 

_. -. 

de 
ALBURA 

,8. o. 
lriL\Q[A4 

Stco O color 
blGl'l~.1110, 

Cokit. Yttdt 

OIAMETRO FLOR fRUTO 
Ccm) 

OOSf.RVACIOHES 

Pttnnto tollo otaadO, 
Allsrml11or lo roma 

o•l1ntalfuf\0¡01. 

HOJ nlUChotplJntul 01· 

fR[CUENClA 

N!E SUR t'.SH. PTE CTRO 

St tncutatro n llonat 10 
d1ntra dll lronHc:ta. 

- -

. 1 



S M S C (Límite) 

N'l "0.VORC Cl[NTIFICO 

2 iP,.1ct.Qrti~ tiotllontgllt Swor11. 

J ¡t1r.. •dcnt•ftcodo 

4 Clfl<ll~ ort. qt>t'?'!~loll1i11'11 

IStofldll Croll'ot. 

• ~QIC<~ti10 QHlb'!~ L. 

MOf!!1~~9 ~(L.Jy.Ro11n 

o ~~~colobo b.otbod1n~~! JotQ. 

• O!.ct!'!M.I~ 9.!'.!.E.2!!!.!!..!!! Swort1. 

13 ~CIJ.~§g ~!'l!!!.2 

1 14 No 1den1.11ccaa 

I!> No ·~n11f1cOdO 

1 

,AMILIA TAWAÑO 
lm 

AcOftfl'loc.o• 

11\c101:90• .60,.so 1 1 

[UPflil)fblOC~ 

MolplQJllOCtOI 2,,0,2,1,1.!K 
4,501 3 16-81 

"" Sor.otoc:•o• •• 
RubloC•o• 20 

Pot;gonoe1oe 20 

Mtraceot 

R11oninoctoa e,t.~,•.~,4 

CoPPO'ldOC:H9 

3,2.so,1,10 
T.~O 

Motoc.a. zo,101151 2<2.! 
2!!, 16 

.~o 

CORTClA 

LHO 

co1ot:Cof¡. ro11u,P.E. 
1rJa por do con •uancho• 
blonco1 • 

Color; Cofá 9fl1ác" con 
mo111ct.01 blanco•. Sa 

º'''º'"º· p, ...... "'°'"' 
do• blanco• Coft °"'ª'" 
""º· 

AL O UPA 

I_ .. .. -~--~-··--------~--··--- ~ -·-·· . ·--'---··-····- ____ .. __ ··------
T4ffLA. fi oaro1 dt campo obttn1001 tn 10 Strvo Mtaiono Sut1coouc1folio CLlmilt • 

MA.DERA OIAMfTAO Fl..OA 
fcMl 

Coklr'Gtanco 

cotor:e~a 

FRUTO OASERVA CI ONCS 

S• •ncu•n· 
''º con ftulo 
r s1rnillot 

ArbutlOI 

N. C. Chlcoropora 

Tronco tojct Ccctll VoQltlo). 
li tn• flor, riu1uto 
conlrolu.,tu, 

En lo port• ildert.a •• no 
-tan como zanco.. 

N.C, Uotopaliff 

Arbusto' 

·------L.-·------~--- -------

FR!'CUOtCIA 

NTC SUR E$Tf¡Cl( CTRO 

30 17 

7 

.,, l .. 
j 

2 

¡ 1 

• ¡ •B 

~ 
¡' 

¡ z 

¡, 
1 
¡ 
1 
1 

1 
1 

____ J_ 
--· 



s s e ..-~~~~--~~ 

,..l'CUll!:NCU 

N" NOMBRE Cr[,.TIF1CO ,AMILIA T~~A,RO CORTEZA At..8UAA MADl!'RA OIUIET RO 'LO R 
(ttM' 

FRUTO oeSEAVACION ES NT(" SUR ESTI PTE CTAO 

~ap. P,lf; º" oc• a• 
Arb .. fColutad•J 

~~L R~ouoe l,1,1.!Jo,2, 
.80,1.80 ArtMNro tt. "°'°" crocito .. • •• 13 13 .... 

3 ~W-9~ Lour~t &,10,,,a Clklt; Cof .. QJl.ÓtfO Pf"• 

'º'º •4 • ., •• de llbtl .. 
llo• et. cebr 'lonco 

Colr;rtiBlonco Pll'O Pr1 .. l\IC1 \M wr10Jo di OI· • •• 13 13 
GI IQ>Oftltll al "'"" 1 tMYGC .. IMI C1 to 
olGJ.r• ptlHnto ratio dtl toUo lcorocrtrh 

Y\ltcOforac~ t1co}.Hoja1 01twu1 op. 

cat• ~ ••• ,. •• ""º lsettcl• dt 
l'lllll'l'IClfÓfOrt'I 

• NO ldlftf lflCCdQ zo,2s,12 Lito co" 11ircu 
Color: Coti 

e...-: BloncO OINS• 100 Lo ecwt110 ncliin cortolfo • 
rJll.,.tO ot e•peior lo Nett<IÓn 

u PM• O. color rojo, 
tTtonco c11tne1r1co.Hojo 
conipuuto dt 9 follo101. 

• No 1dt11liticodo 4,10,e.,15 Por•c• "' f.11.sttRuulJ . 
Hotl! E• HlftljDftll olN"! 

a Molplghlo ~L. Molp19rifoc101 1.:i.o,2,!,G 
z.~1 .so,1,10 

At&uste 19 " 29 

• Zl1tph111 ~ L. Rh0"'1'10C"tOI Atbveto 
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FE DE ERRA'rA 

- ~ Pag. dice debe decir 

terminando en 
, 

termina en la 
r 

1 y la Grua y Grua 

1 los suelos Mollisoles los Mollisoles 

6 Hollo Hole 

31 de bilmen te débilmente 

79 va que la mayoría ya que la 
, 

mayoria 

101 America 
, . 

Ame rica 

101 y 102 Tuxtupec Tuxtepec 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Introducción
	Antecedentes
	Descripción de la Zona de Estudio
	Objetivos
	Metodología
	Resultados
	Discusión
	Conclusiones
	Bibliografía
	Apéndice de Mapas



