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I. INTRODUCCION 

La nomenclatura y cl.asificación de los suel.os abarca dos fases. Una 
de ellas se refiere a l.a nomencl.atur~ y clasificación de l.oe horizoa 
·tes y l.a otra a la nomenclatura y cl.asificaci6n del. suelo en 
conjunto (FitzPatrick, 1984). 

Los Principales Sistemas de Clasificación 
Desarrol.lados en el. Mundo 

a) La URSS 

La.a investigaciones 
traron su atención 

de Doku.chaev y de sus discípulos, 
en el perfil. del. suel.o, l.o cual. los 

concen
l.levó a 

reconocer con rapidez que muchos de los caracteres del. suel.o es
tán afectados :pro:f"Undamente por diferencias en factores ambiental.es. 
También se hizo evidente que en l.a URSS eXiste una relación bastante 
estrecha entre suel.os y vegetación, :Pero más en especial. entre suel.o 
y cl:i.ma.. Esos descubrimientos revolucionaron l.a ciencia del. auel.o e 
inspiraron a Doku.chaev a proponer una clasificación de suel.os. La ID.!!: 
yoría de l.os investigadores de la URSS ace:Ptaron esas sugerencias y 

después Sibirtsev (1914) produjo un sistema refinado al. introducir 
l.os términos de suelos zonales e intrazonal.es :para sustituir dos de 
l.os nombres originales :para clases que había sugerido Doku.chaev. 

Los suel.os zonales tienen unidades :Pedológicas bien definidas que r.!:_ 
flejan l.a influencia del. clima y de l.a vegetación. Los suelos intr.!:!; 
zonales también tienen.unidades pedol.Ógicas bien desarro1l.adas, pero 
se han formado como resultado de l.a influencia de algún factor local 
específico distinto al clima, que puede ser el. material. materno o la 
topografía. Los suel.os azonales son suel.os mal. desarrol.lados, tal.es 
como suelos aluviales recientes o suel.os de montafía :pedregosos. 

El sistema de clasificación que ahora se usa en general. en ese país 

es el de Rozov e Ivanova (1968, citado :Por FitzPatrick, 1984). 
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b) Los E.U.A. 

Whitnoy (1909) elaboró en los E.U.A. el primer sistema de olasi:fio~ 
ción, basado principal.mente en la fisiografía y en la textura y re1~ 
cionado oon la topografía de sueloe. L0s investigadores subsecuentes 
en varias partes del mundo han tomado uno de dos caminos; han acep
tado el enfoque morfogénico de 1.a URSS o han insistido que las cl_e 
sificaciones de los suelos se deben basar en las propiedades intrín
secas de los mismos. Entre los primeros que intentaron usar el s~ 

gundo enfoque en los E.U.A., se encuentra Coffey (1912) quien pro-
dujo un sistema supuesta.mente basado en propiedades del suelo, pero 
sus términos oomo "suelos de pradera de oolor osouro" tienen conno
taciones genéticas. 

Se puede sei'1alar a Marbut como uno de los grrutd.es pedólogos de las 
primeras cuatro décadas del siglo, aunque sus ideas originales lo 
condujeron a a:firma:r que los suelos se deben clasificar sobre urw. b& 
se morfogénica, posteriormente se convenció de que se deben usar las 
propiedades mismas del suelo, con lo cual presenta su sistema· de -Cl!!; 
sificación. 

En ese sistema los suelos se dividen primero en dos categorías: 
Pedal:fers y Pedocals. El sistema. de Marbut (1928) i;ironto :rué susti
tuído por el de Baldwin y cols. (1938), quien introdujo .un sistema 
de clasi:fioación zonal basado en el sistema de la URSS, pero inclJ:! 
yendo más tipos de suelos y unos cuantos refinamientos menores para 
adecuarlo a las condiciones particulares de los E.U.A., no se puede 
considerar como un paso adelante debido a que no continúa la ten-
dencia más realista establecida por Cof:fey y Marbut, con lo" cue.l 
los suelos se pueden clasificar según sus propiedades. 

Clasificación Americana (Soi1.Taxonomy). La clasificación americana 
es un trabajo de equipo, cuya primera versión, publicada en 1960,f'ué 
realizada por el Servicio de cartografía de suelos, bajo la di-
rccción de G. Smith, con la ayuda de un equipo belga (Tavernier, de 
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Gante); después de esta fecha, se realizaron varias revisiones y mo
dificaciones y, finalmante, se llevó a una versión definitiva (Soil 

Taxonomy, 1975; Flach, 1978). 

El concepto de perfil, que es un corta plano del suelo, es sust,;h 
tuído por el pedon, considerado como un volumen, cuyos horizontes 
son, en realidad capas superpuestas (Duchafour, 1984). 

Esta clasificación se basa en la identificación precisa de horiZO.E; 

tes diagnóstico, cuidadosamente jerarquizados y definido por un cog 

junto de propiedades físicas, morfológicas y químicas, descritas y 

cifradas con gran precisión; estos horizontes diagnóstico, o por lo 
menos, 1os más importantes, permitieron nefinir los principales órd~ 
nea diferenciados en la clasificación, excepto dos de eJ.los. Los Ar.:!:, 
disoles y los Vertisoles. 

Salvo algunas excepciones, los Órdenes se dividen en S'~bórdenes,eseg 
cial.mente en función del edafoclima. El edafoclima se define da lAilB. 

manera muy precisa por el régimen de humedad y el. 1:Ógimen té=ico; 
los regímenes de saturación por ei agua (hidromorfía) se consideran 

como un tipo de edafoclima y no aparecen hasta el nivel de los sub
órdenes (.Duchafour, 1984). 

En el ¡iresente trabajo se estudia.ron los suelos de lo. Región Centro 
del Hunicipio de Acámbaro, :Estado de Guanajuato, con la finalidad de 
clasificarlos e interpretarlos de acuerdo a los lineamientos de la 

Taxonomía Americana, 7a. Aproximación USDA. Como consecuencia de 
el.lo, l.a ubicación taxonómica de todos los :;erfiles es la siguiente: 

Perfil no. 1 Acámbaro, Estado de Gua..~ajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Entisol 
.Orthents 
Ustorthents 



Perfil ne. 2 Cerro del Chivo, Municipio de Acámbaro, Estado 
de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran e;ru.po 
Subgrupo 

En ti sol 
Orthents 
Ustorthents 
Ustorthents vértice 

Perfil no. 3 Chupícuaro, Municipio de . Acámbaro, Estado de 
e;uanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

En ti sol 
Orthents 
Ustorthents 

Perfil no. 4 Paredones I, Municipio de Acámbaro, Estado de 
Guanajua.to 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Entisol 
Orthents 
Ustorthents 

Perfil no. 5 Paredones II, Municipio de Acámbaro, Estado de 
Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

En ti sol 
Orthents 
Ustorthents 

Perfil no. 6 El Consuelo, Municipio de Acámbaro, Estado de 
Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Vertisol 
Usterts 
Chromusterts 
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Perfil no. 7 Loreto, Kunicipio de Acámbaro, Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Vertisol 
Usterto 
Pellu.sterts 

Perfil no. 8 Los Organos, lllunici:pio de Acámbaro, Estado de 
Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Vertisol 
Usterts 
Pellusterts 

Perfil no. 9 Las Jícamas I, Municipio de Acámbaro, Estado de 

Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Vertisol 
Usterts 
Pellusterts 

Perfil no. 10 Las Jícamas II, ?1funicipio de Acámbaro, Estado de 
Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 
S;ub{;I'UIJO 

Entisol 
Orthents 
Ustorthents 
Ustorthents vértice 

Perfil no. 11 Las Jíca.mas III, Iviunicipio de Acámbaro, Estado 
de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran erupo 

Vertisol 
Usterts 
Chromusterts 

-
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II. OBJETIVOS 

E1 presente estudio edáfico :pretende contribuir a1 conocimiento de 
1os sue1os de 1a Zona Centro de1 Municipio de Acámbaro, Estado de 
Guanajuato como parte de una investigación integra1 de sue1os de 
dicho municipio y para cuyo efecto se p1antearon 1os siguientes o]?, 
jetivos: 

i). Efectuar 1os aná1isis físicos y químicos de 1as muestras ob
tenidas en e1 área de estu~io. 

ii). C1asificar 1os sue1os de 1a Zona Centro de1 Municipio de Ac~ 
baro, Estado de Guanajuato. Según 1a Taxonomía Americaná., 7a. 
Aproxillla.ción, USDA. 

iii). Corre1acionar e1 sistema de clasificación de la 7a. Aproxima
ción, USDA ;; la clasi:Fj.cación U.e FAO. 

6 
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III. REVISION BIBLIOGRAFICA 

1. El Estado de Guanajuato 

~a. Fisiografía 

El Estado de Gua.n.a.juato se ubica fisiográfica.mente (Mapa 1) en la R.!!_ 
gi6n de la Altiplanicie Mexicana. e incluye dos sub-regiones: Sierras 
Transversal.es y Parte Sur o Mesa de Aná:huac y Eje Volcánico, una pe
queffa porción en la Región de la Sierra Madre Oriental. 

La Altiplanicie Mexicana está limitada al. este por la Sierra Madre 
Oriental, al. oeste por la Sierra Madre Occidental. y al. sur por el 
Eje Volcánico o Sierra VoJ.cánica Transversal. que la separa de la 
Cuenca del Balsas.· Es una meseta extensa cuya altitud es de 1,000 m 
en el norte y de más de 2,500 m en el sur. Las Sierras de Zaca
tecas, Guanajuato y Querétaro la dividen en dos grandes sub-regiones: 
la l\!esa del norte y la Me:::a Central. o li!esa de Anáhuac. En el Eje Vo.1 
cánico los materiales ígneos separaron numerosas cuencas, algunas de 
eil.as cerradas: Valle de México, Cuenca de Pátzcuaro, Cuitzeo, Lla
nos de 4pan, Llanos de San Juan, etc. 

La Sierra ~'ladre Oriental se extiende de noroeste a sureste entre el 
río :Bravo y el Istmo de Tehuantepec, lilllita por el eete a l.a Alti
pl.anicie Mexicana y se inclina hacia la Llanura Costera del Golfo; 
está formada por series de elevadas montaffas pl.egadas que sufrieron 
afallamientos, intrusiones y especial.mente en sus partes sur y cen
tral., derrames vol.cánicos (García y Falcón, 1984). 
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1b. Geo1_ogía 

El Estado de Guanajuat~ (!.':apa 2) se ubica en dos ProVincias Geo1ógi

cas: Provincia del A1tip1anc Mexicano (Mesa Central) y Provincia d.e1 
Eje Heovolcánico, y una porción muy pequeña en la Sub-provincia ge.Q. 
lógica: Sierra l\Ta.dre Oriental (Ló:pez, 1980). 

La Provincia del Altipl.ano Mexicano, se encuentra en la parte cen-
tra1 de nuestro país y está limitad.a a.1 oriente por los plegamientos 
de la Sierra I.'ra.dre Orienta1, a1 norte por el sistema orogénico tran_§ 
verso Torre6n-Sa1ti11o, al oeste por la Sierra l\Tadre Occidenta1 y al 
sur por e1 3je Neovolcánico. 

La mayoría del territorio de1 A1tip1ano aparece en la porción cen
tral oeste de San ~uís Potosí, norte de Zacateca.e, oriente de Duran
go y porciones al norte de los Estados de Jalisco, Guanajuato y Qu.e
rétaro, donde pueden verse p1iegues mesozoicos más suaves que los d.e 
la Sierra Madre Orienta1. 

El A1tip1ano Mexicano es también 11amado Mesa Central, comprende 1as 
planicies de1 norte y noreste a través de colinas y derrames volc~ 
coa que cubren parcialmente depósitos 1acustres algunos de1 .Plio
ceno. El 1ímite sur con e1 Eje Neovolcánico no es muy preciso aun-
que en este predominan 1as rocas volcánicas desde e1 Oligoceno a1 
Mioceno y P1io-P1eistoceno, éstas Úl.timas de carácter básico (basál
tico) y que genera1mente están asociados a Iracturas pro:f.'undas, aun
que aparecen en gran porcentaje 1as rio1itas e ignimbritas del Ter
ciario Superior. Se en,cuentran también áreas de bolsones provocadas 

por b1oques hundidos que dan lugar a cuencas cerradas donde se ªºuro:!! 
1an gran cantidad de sedimentos c1ásticos de re11eno (gravas, arenas 
y arci11as). El promedio de elevación de 1a Nesa Central es de 
1,900 m sobre e1 nivel de1 mar y e1 del relieve relativo de 300 a 
400. 

E1 1ímite oriental de la Mesa Centra1 lo constituyen 1os p1egamien--
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tos acentuados de la Sierra I.Tad.re Oriental donde predominan rocas 

calcáreas del Cretácico. 

La Província del :Sje Ireovolcánico es un.a de l:o.s más espectae:ulares, 
debido a su :prominencia topográfica que se encuentra a lo largo de 
unos 95 km desde la re6iÓn del Volcá.n de Ceboruco, l<ayarit al poni
ente, hauta el Volcán del Citlaltepetl al oriente. Su anchura varía 
de 50 P- 150 km, pero la que se considera y aparece en la Carta Geol~ 
sica de Uéxico ( 1976) está limitada a:proximada.mente entre los paral~ 
los 19º a 21º latitud norte. 

Debe indicaTse que la petrologÍa de las rocas es muy heterogénea en
contrándose también la mi= secuencia de la Sierra Madre Occiden
tal, de rocas andesíticas, riolíticas y basálticas en este orden de 

antignedad. 

El Eje Neovolcánico es una cadena montañosa compuesta totalmente de 
lavas y materiales piroclásticos de aluvión de orígen lacustre del 
Terciario y Cuaternario, que no han suf'rido perturbaciones desde que 
se depositaron, con excepción de la porción oeste (Fosas de Tepic, 
Colima, Chapa.la y parte de :!.lichoacá.n) • 

Colinda al norte con la ?.!esa Central, siendo el límite la línea en 
que la superficie de meseta cede su lugar a las vertiel'l.tes de las 

montañas. Sus contactos occidental, meridional y oriental son "la 
franja en que los sedimentos de las provincias adyacentes: Sierra M!!!: 
dre del Sur, Cuenca Morelos-Guerrero y Cuenca de T1ax:i.aco. Esta lí
nea rodea el volcán de Colima y avanza hacia el este en el cur·so si
nuoso cortando las cabeceras de los tributarios septent:r.•ionales del 
río Balsas y la parte oriental del Pico de Orizaba. 

BvidenteBente, el continente .. practicamente permanecía ya emergido dJ:l: 
rante el Eoceno, y se e ataba erosionando ya gran parte de las eleva

ciones cretácicas y rocas Ígneas y meta.mórficas preexistentes, esp~ 

cialmente en la actual porción del Eje Neovolcánico desde Zitácuaro 
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hasta Nayarit. 

Dsmant y otro~, hacen aparecer varias fases de actividad volcánica 
en la forma siguiente: 

a). Una fase cretácica meta.morfizada. Se presenta como una serie ~ 
desítica, como facies en ocasiones "lavas almohadilladas", bre
chas y tobas, mezcladas con sedimentos del Jurásico Superior
Cretácico Inferior. El tiempo geológico está dado en base a las 
unidades cronoestratigráficas tiempo-roca (López, 1980). Este 
conjunto su:tri6 un metamorfismo en el Cretácico Medio. Los afl.2, 
ra.mientos de estas rocas son muy extensos; se localiza en Ma.
ravatío-Zitácuaro, Michoacá.IJ., en Valle de Bravo, México y Telo
loa:pan, Guerrero. 

b). Una fase Oligo-Miocénica que se puede diferenciar en la parte 
occidental del Eje Neovolcánico. Por lo general casi siempre se 
presenta bajo la forma de mesas, con alternancia de brechas y 
derrames, inclinado por efectos de la tectónica pliocuaterria.ria. 
Sus extensos afloramientos se localizan al nivel del Lago de 
Chapa.la, del Graben de Colima y de la Presa del Infiernillo. 

c). La fase Plio-Cuaternaria (de hecho la más desarrollada), a dif~ 

rancia de las secuencias anteriores tiene una disposici6n eate
oeste. 

Debe indicarse que aparte de los miles de aparatos volcánicos, mu-
chas de ellos destruídos o recubiertos por emisiones posteriores, el 
Eje Neovolcánico pres~nta una gran cantidad de estructuras extrusi-
vas como calderas, axalapascos, conos ígneos secundarios, restos de 
cuellos volcánicos (L6pez, 1981). 

Vulcanismo en el Estado de Michoacán. En este sector del país, f'ué 
donde se concentró la mayor cantidad 1a actividad volcánica Plio-~ 
ternaria. Esta bien delimitada por la cuenca del río Balsas del Sur, 
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al norte de la depresión del Bajío, la fractura Querétaro-San !.!iguel 

el.e Allende, Guanajua to, el anticlinal n.e Tzi tzio-Huetamo, Michoacán, 
al este y por Último la zona Oligo-miocénica y cretácica del sur del 

Lago de Chapala al oeste. Esta zona abarca una superficie de alre
dedor de 20,000 km.2 en el cual se concentra más de 3,000 volcanes 
(E. Schmitter c. P., citado por López, 1981), cuyos conos, enlama
yoría de los casos están bien conservados, lo que permite tener una 
idea de la frecuencia de las erupciones en el Cuaternario-Reciente. 

Más al norte en el Tiajío se localizan de nuevo el vulcanismo riolí
tico e ignimbrí·t;ico. Hacia el este la morfología de los aparatos C8,!!! 

bia; son volcanes de mayores dimensiones, como el Cerro de la Gavia 
o el Cerro Mena de J?arácuaro. Cerca de esta área, en la orilla del 
occidente del Lago de Yuriria, Guanajuato, se localizan las del 
Valle de Santiago, Guanajuato. 

Las rocas superficiales de la Sierra de los Volcanes son ·andesíticas 
basálticas y otros tipos asociados de lavas con sus tobas y brechas 
y algunos depósitos locales son de morrenas.(López, 1981). 

En el Estado de Guanajuato (Mapa 3) dominan las rocas volcánicas e 

intrusivas, pues rocas de esta naturaleza ocupan más de la mitad de 
la superficie del Estado, siendo las restantes rocas sedimentarias o 
metamórficas, de edad precretácica, cretácica, terciaria y cuate~ 

naria. Las rocas volcánicas son ande si tas de hiperst.ena y augita, 8:E: 
desita de piroxeno, riolitas y basaltos que se presentan, a veces 
acompañados de sv.s respectivas tobas y brechas, bien como erupciones 
con aparato cra·t;eriforme. Las rocas intrusivas, comparadas con las 
volcánicas abarcan una superficie muy reducida y son granitos, sie
nitas, dioritas, gabros y diabasas; las rocas gxaníticas aparecen en 

el centro y oeste del Zstado. Las rocas sedimentarias ~' metamórficas 
son pizarras aecillosas, m,ar~as, calizas margosas, calizas que en a]: 
gunos lu.,"'"8.I'es se presentan más o menos marmolizados, conglomerados y 

areniscas de diversos granos. 



-20-10• 

100'.!.!' 

MAPA GEOJLOGICO DEL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO. 

MAPA 3 

1 
100º'60' ¡ 10Ó0 :1.!' 

1 1 
100•30• 

51 MAO\ OGIA 

UOCfllllfO 
1 l&s.<IL10 IQI 
h -C""WL~ot.LIQ1 

·- u•~.,.,,.. ap0a '''' 
1oo1 u,.... ..... 1 .. ~.,.., 

''.,.,"ª noi , ...... º' 
TO-&O.•O•lf-101 

y ... ~l•l1•1 

'~"~.. "'''ºl"I 
Ct coo..t•O"'UDO 

O(l"l'SllO' 
&I •wv1no.101 
U L.OCU,UC(QI 

~·: ;~:~:!~~.~-

-•••••c-.-
im ~:::UUfM,. 

100")0' 

20'00' 



15 

Las pizarras de Guanajuato son con f'recuencia carbonosas y entonces 
son complete.mente negras, bril.J.ante:¡o y 11nt•.1osas al. tacto, son suma

mente físilos (propiedad de romperse en astillas muy pr6ximas una a 

la otra a lo largo de planos más o menos paralelos a la estratifica
ci6n) y los minerales las designan por la facilidad con que se divi
den en hojas muy delgadas, con el. nombre de pizarra "hoja de libro". 

En la superficie se presentan con colores grisee, amarillentos y ro
jizos y muchas veces se encuentran alterados por fen6menos de meta-
morfismo de contacto, producidos por las rocas intrusivas (gabros y 
diabasas de olivino) que los atraviesan. El·enorme complexue que fo,E 
man, está sumamente transtornado y llAno de pliegues de direcci6n 
muy Yariable, pero cuya inclinaci6n generalmente ea el oes"-e; muchas 

de estas pizarras son sericíticas y cuando están metamorfizadae es
tán compuestos de sericita con fragmentos de feldespatos y g:r.anos de 
cuarzo. 

:Las rocas calizas son de edad cretácica bajo la forma de corriente 
ae presentan las ande.sitas de hiperetena y augita, en tanto que ª!'.@: 

recen como diques de color verdoso al oeste del Cerro Grande, en la 
regi6n de Comanjilla. Las riolitas forman un notable cuello vol.c!J: 
nico en el Cerro de Chichíndaro 
tura, en parte esferulítica. Se 

y en este cerro son de una estru.Q. 
presentan también las riel.itas ya 

sea como corrientes o bien como erupciones en masas, en las mesas de 
Chichimeguil.las, en J.os cerros que se hallan al. noroeste de J.a haci
enda de Duarte ;,' en J.a loma de la hacienda de Comanjill.a; tanto es
tas rocas volcánicas como las andesitas, se encuentran con frecuen
cia cubiertas por un grueso capote de sus tobas y brechas respecti
vas que son el. dep6sito efectuado sobre ellas, uel material. detr_! 

tico y cinerítico producido durante la erupci6n. 

Los basal.tos y rocas basálticas existen en muchos puntos del Estado 

y en la Sierra de Guan~juato forman el. Cerro del Cubilete y J.as co
rrientes de lavas de Aguas Buenas, así como en J.os cerros de la Cam
pa.na y Prieto y las Mesas del Obispo, del Gal.lo y de la Lechuguilla 
siendo una buena parte de estas rocas basálticas de edad muy reci--
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ente, pues son pleistocenas. La parte alta del Cerro de Culiacán es
tá formada por corri3ntes sucesivas de l~va baoáltica sobrepuestas, 

que salieron de un cráter que fué el fin, obstruído por la Última c~ 
rriente; también se encuentran los basaltos cubriendo una área bas
tante extensa. Numerosas colinas basálticas existen en el ex-Distri

to de Sala.manca; abundan en el "J3ajío 11 y constituyen el material de 
los numerosos conos y cráteres de explosión que se encuentran en el 
Valle de Santiago. 

En esta región, de naturaleza esencialmente volcánica, se encuentran 

en una superficie reducida, apenas 20 km2 , un grupo de once cráteres 
de explosión muy jóvenes que aparecen poco distantes entre sí y ali
neados, cuatro de los cual.es son cráteres-lagos. En todos los cráte
res el progreso de la erosión ha...~ vuelto sus bordes muy desiguales, 
su diámetro se ha agrandado y al miemo tiempo SlJ. prof'undidad ha dis
minuído; en los cráteres-lagos el nivel de agua. es poco diferente lo 
que prueba que el agua proviene de la capa :freática que existe en el 
subsuelo, formado por el material. vol.cánico, poroso que cubre a to

da la región. 

Un depósito sedimentario de edad Terciaria y la perteneciente proba
blemente. al Neógeno que es típico de Guanajuato y de otras cuencas 
terciarias de Iiiéxico, es el "Conglomerado rojo", formación sobre la 

cual está sentada la ciudad. 

Los elementos que constituyen a este conglomerado son fragmentos de 
acarreo de granito, sienitas, pizarra arcillc;:aa y principalmente ro
cas vo1cár.icas unidas por un cemento a.rcillor.·o rojizo, fragmentos Cl:!; 

yo tama.f!.o disminuye a veces tanto que llega a constituir entonces 
verdaderas areniscas rojas que se observan en las faldas meridiana-
les del Cerro de Sirena y las areniscas verdes que constituyen la 

formación "Locei•o" en Guanaj'l,lRto, de donde se extraen los materiales 

de construcción que se ven en los principales edificios de la ciudad 
y en la Presa de Esperanza, que surte de agua a la ciudad. 
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La mayoría de las llanuras del Estado de Guanajuato y entre ellas e_!! 
peoiallnente la del "Bajío", es·t,án consti tuídas por amplias cuencas 
que están ocupadas o rellenadas por materiales de orígen volcánico, 
basáltico principalmente, que :forman suelos agrícolas ·de primera ca
lidad. 

El "Bajío" no es en realidad una llanura uniforme, 
entran en ella grupos de montañas y colinas que 

sino que se enc:ia: 
de jan entre sí ll~ 

nos bastante amplios 
regi6n ha tenido y 

que son objeto de un intenso cultivo. En esta 
está teniendo lugar actualmente los accidentes 

de relieve topográfico que alteran la regularidad de esta llanura, 
hacia el sur de la cual se encuentra el amplio receptáculo del Lago 
de Cuitzeo, bordeado por una cintura volcánica cuyo fondo ocupa el 
Lago de Yuriria. 

La llBnura cl.mteri:iaria del "Bajío" está consti tuída por gruesas c~ 
pas de tobas volcánicas :formadas durante e1 régimen lacustre de la 
regi6n y las cuales alcanzan una gran profundidad, acusando estas C!! 
pas por su "regularidad, hqmo¡;eneidad y débil pendiente, cuya :forna 
tranquila en el dep6sito del material volcánico acarreado por las 
e.guas durante una denudaci6n por largo tiempo ejercida (Ul'TAM, 1945). 

1c. Topografía 

Cruzan el Estado varios sistemas de montañas (Mapa 4), entre loe CU& 
les dos son notables por su elevación . uno es el conocido con el nom 
bre de "Sierra Gorda", situado al noreste, el cual se prolo~ ·por 
el noroeste hacia el Estado de San Luís Potosí y por el sureste al 
Estado de Querétaro, formando así la porci6n más escabrosa de su te
rritorio. Dicha Sierra levanta poderosamente el suelo de los Munici
pios de Victoria, San Luís de la Paz, Pozos Tierra Blanca, Iturbide 
y la parte oriental de San Miguel de Allende. El otro es la "Sierra 
de Guanajuato" que ocupa casi el centro del Estado, con una di
recci6n general de sureste a noroeste. Al norte de esta Sierra, se 
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encuentra¡¡ los grupos de monta.f'fas que constituyen las Sierras del Pá 
járo, El Fraile, San Pedro y El Cu"bo q_ue ·con la "Sierra Gorda" .for
man el límite septentrional de las extensas llanuras de los l\lunici 
pios de San ?l!igue1 de AJ.lende, Dolores Hidalgo, Ciudad GonzáJ.es y 
Ocampo. Ade~s, en igual dirección; se encuentra la Sierra de la :r.:re
dia Luna. 

La Sierra de Guanajuato se levan-ta aislada en medio de la Mesa Cen
tral., rodeada de llanuras: al norte, por los llanos de los Munici
pios de Ciudad Gonzáles; al este, por las planicies de San Miguel de 
Allende y Dolores Hidalgo y por el sur y oes'te por las de Irapuato, 
Silao y León. Desde es-tas llanuras se elevan los cont;raf'uertes y es

calonamientos gradualmente, hasta alcanzar altura~ considerables de 
más de 3,000 msnm. Se 13efia.J.an las de J.os Cerros San Uiguel de los 
Llanitos de 2,381 m, El Cubilete 2,560 m, El Gigante de 2,346 m y El 
Chichína.aro de 2,510 m deben citarse también las Sierras de Codor
nices, San Antonio y Santa Rosa cuya cima alcanza 2,741 m. Además, 
los Cerros Prieto y otro, en donde nacen los ríos de La Laja y Tll,E 
bio, las montaffas de 3uenavista, Ceballos y de las Bufas, son t~ 
bién notables. 

En eJ. Municipio de San Luís de la Paz, se encuent;ran los Cerros de 
Guadalupe y El Oro; en el de Apaseo, J.os de El Hospital, La Bruja y 
La Palma.; en eJ. de Cela.ya, los de Juan Martín y de El Rincón. 

Entre los Municipios de Tv.rimoro, Acám.baro (:r.!apa 5) y Jerécuaro, se 
levanta la Sierra. de Agustín. En Acám.ba.ro, los Cerros de San Criat,2 
ba.J. de lu Soledad y de la Cruz. En el Municipio de Yuriria se encue.s 
tran los Cerros del Capulín y de la Torre. Al sur del ~"unicipio de 
Valle de Santiago, los Cerros Grande, del TuJ.e, Elanco,San Jerónimo, 
Joya de Yuririhapundaro y cuatro cráteres-lagos: La Alberca, Cin
tera, Rincón y :Parangueo. __ Al __ sur del :Municipio de Cortazer, se yer

guen, el Cerro de Culiacán a 3,246 m y el de La Gavia a 2,556 m. 
En el llTunicipio de Salamanca, se elevan los cerros Gordo de Mendoza, 
San Juan y Santa Rosa. Los de La Laja, Aranda, l\Iontecillo, Güilote, 
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se levantan en el de Irapuato. Los Cerros de Inf'iernillo y ColllB:!! 

jiJ.la, en Silao. 

La Sierra de Comanja, árida y muy abrupta, atraviesa ei Municipio de 
León, en donde también se encuentra el Cerro Gordo. Finalmente en el 
Municipio de Pénja.mo y la de San Gregario (UNAM, 1945) •. 

2. Caracteríaticas de la Zona de Estudio 

2a. Localización 

Acámbaro, es uno de los 46 Municipios del Estado de Guanajuato, está 
ubicado al sur 4e1 mismo y posee una rica y variada agricultura 
(Mapa 6). 

Se localiza entre J..os :paralelos 19º54'16 11 y 20º11'36" de latitud noE_ 
te y los merid:i.anoe 100°34'0511 y 100°59'00" de lone-itud oeste. 

Lim:i.ta al norte con los Municipios de Salvatierra y Tarimoro; al es
te con los de Jerécuaro y Tarandacus.o al sur y oeste con el Estado 
de M:i.choacán. 

La Ciudad de Acámbaro, Guanajuato, constituye la cabecera del Munic,! 
p:i.o y está situada dentro de la cota de los 1,850 msnm, entre los 
paralelos 20º02'11" de latitud norte y los meridianos 100º43'05" de 
1ongi tud oeste, aproximada.mente; en la margen izquierda del río Ler
ma, 10 km al oeste de la l?resa Solía (~Tata, 1981). 

El área donde se hizo el muestreo, atraviesa el centro del 1funicipio 

de Acámbaro, Guanajuato en d:i.rección este-oeste, con terrenos pl!!; 
nos, a excepción de la región oeste que es una zona cerril. 

Se encuentra entre los paralelos 20º02'03" y 20º05'06" 

te y entre los meridianos 100º55'40" y 100°56'31" y 

latitud no;¡;: 
entre los 
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100º34'10" y 100°34'12 11 longirud oeste de Greenwich. 

2b. Hidrología 

La región centro del Municipio de Acámbaro, abarca toda una.franja 
que lo cruza en el sentido oeste-este, representando una área muy 
importante, porque es eminentemente agrícola, además, considerando 
su topografía presenta la mayor parte un relieve plano y las eleva
ciones llegan a ser aisladas, en la parte oeste estas tienden a in

crementarse, dando por consecuencia que los cuerpos de agua se pue
dan presentar con mayor frecuencia. Hacia el este se localiza la Pr~ 
sa Solía que almaceru:i. el agua que corre por el río Lerma y que sigue 
una dirección hacia el oeste, es muy importante, ya que sus aguas 
irrigan las zonas de riego de la mayor parte del Municipio. 

A lo largo de lo que es e1 área con re1ieve y que va de ligeramente 
ondulado a p1ano, se observan canales de riego, un canal de desagüe 
y e1 Arroyo permanente del Bajío. Hacia el oeste de1 Municipio se ºB 
serva una topografía muy accidentada, de donde descienden varios 
arroyos intermitentes hacia el va11e, eotos arroyos son: Arroyo de 
Colorado, A. El Coyote, A. La Sota, A. Los Arboles, A. Codornices y 
A. Colorines. 

Debido a que la corriente consecuente es aquella cuya posición es e1 
resultado de la pendiente de la zona sobre la cual se forma. Su 10C.§: 
lización se debe exclusivamente a irregularidades de la au~erficie 
terrestre. 

Los materiales impermeables como la arcilla, debido a su fina tex
tura, resisten la infiltración y causan por lo mismo el escurri~ 

miento que erosiona la superficie de los suelos y va profundizando, 
hasta que se forma así las redes de drenaje con determinadas carac
terísticas. 
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Entre esta zona tan accidantada y a una altitud de 2,000 m, se en
cuentra Ui-ia área en donde está la Presa Los Arboles, que es muy p~ 
quefia y otros bordes como La Cajita, La Calera, Macho y La Mora. 

Hay depósitos de agua, aproY..imadamente a 1,846 m y numerosos pozos 
de riego. En términos generales se puede decir, que en una área 
donde las condiciones hidrológicas son determinantes para los fines 
agrícolas que se manifiestan. 

2c. Vegetación 

La Selva Baja Caducifolia, está formada por árboles cuya al.tura es 

menor a 15 m, 
textura suave 
distribuido en 

de cobertura compacta, hojas pequefias o medianas de 
o membranosa y caducas durant~ el período de sequía, 
gran parte del Estado, sobre una cadena de cerriles 

y escarpas que atraviesa a la entidad de noroeste a sureste. Colinda 
con el Bosque de Esclerófilo Caducifolio, Espinoso de Prosapia 
Escleroacucifolio y con el Pastizal Amacollado Arbosufrutescente. 

Comprende parte de los Yrunicipios de León, Silao, Irapuato, Guail!!: 
juato, Juventino Rosas, Comonfort, :r.Ianuel Doblado, Vall.e de 
Santiago, Tarimoro, Yuriria, Pénjs.mo, Abasolo, Acámbaro, Uri8:!); 
gato, Salvatierra, Santiago Maravatío, San I•liguel de Allende, C.!!!, 
l.aya, Villagrán, Cortazo.r y San Francisco del. Rincón. 

Las principales especies son: cuajiote blanco Bursera fagaroides, 
Bursera sp, tepehuaje L.ysiloma divaricata, palo blanco .!!• acapuicen
..!!!!l!r pochote ~ ae'sculifalia, organo Lemaireocereus sp, garam-
bullo Myrtillocactus geometrizans, tepame ~ pennatula, vara du.1 
ce Eysenha:rdtia pol.ystachya, cazahuate Ipomoea intrapilosa, palo 
blanco!• arborescens, gatuno ~ monancistra, nopal car16n .QE!m
~ streptacantha, nopal hartón Q. guilanchi, nopal tapón Q. robusta, 
largoncillo ~ constricta y mezquite .!'.:!::2_sopis juliflora; por lo 
que respecta a gramíneas, las más importantes de acuerdo a su abll!! 
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dancia son: navajita filiforme Bouteloua filiformis, navajita glan
dular ,;§. a_landulosa, banderilla 1:!• curtipendula, navajita rizoma-
tosa ,;§. rigi.diseta, zaca+.e ~.olorado Heteropogon contortus, zacate 
tres barbas Aristidl'l. app, zacatc blÍfalo Buchloe dactyloides, zacate 
mezquite Hilaría belangeri, falsa grama Cathestec~ erectum, popo
tillo azucarado Andropogon saccharoides, zacate cola de zorra ~-
lenbergia rígida y zacate lanudo fil· emersleyi (COTECOCA, 1979). 

La vegetación en el área de Acámbaro, donde se toma.ron las muestras 
del suelo, en general corresponden a zonas con algún grado de pe!: 
turbación, que va desde los sitios totalmente desprovistos de veget_!! 
ción a aquellas zonas donde se conservan plantas índices de la posi
ble vegetación que existió. 

La breve descripción de la cubierta vegetal que existe en los sitios 
de muestreo, se hace en el análisis general del perfil, considerando 
algunas especies de la posible vegetación que pudo haber existido 
así como con base en la bibliografía (Rzedowski, 1983). 

2d. Clima 

Ea de primordial importancia para la ecología y la agricultura de un 
lugar el conocimiento de las condiciones pro:t'undas del clima, des_!!: 
fortunadamente los datos del clima son muy deficientes. entre los 
elementos del clima que influyen más directamente, se encuentran la 
temperatura y la precipitación pluvial. 

Los tipos de climas (1Ta.pa 7) se determinaron de acuerdo a la carta 
de climas, cuyo sistema empleado en su construcción es el de K"óppen 
modificado y adaptado por García ( 1981) a las condiciones de México. 
Los climas del área de estudio en el r.funicipio de Acámbaro, Estado 
de Guanajuato, se encuentran en la carta 14Q - III ~erétoro de 
CETEHAL-Instituto de Geografía, 1970. Escala 1:500,000. 
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Se registr6 un grupo de climas: c, dos subgrupos: (A)C subh~edo y C 
templado, un tipo: (w) y un subtipo: (w0 ). Por el reg:unen de temper~ 
tura: templa~o (12 - 18 oc) y bemicá1ido (~8 - 22 °C). 

A continuaci6n se dan las especificaciones de algunos símbolos que 
aparecen en las f6rmu1as climáticas. 

b 

(i') 

(e) 

verano fresco largo 
poca osci1aci6n, entre 5 y 7 °C 
extremoso, entre 7 y 14 oc 

g 

(w0 )(w) 
marcha de la temperatura tipo Ga.nges 
porcentaje de lluvia invernal menor de 5 

Tipos de climas encontrados: 

1. (A)C(w0 )(w)b(e)g 
2. C(w0 )(w)b(i')g 

El clima (A)C(w0 )(w)b(e)g.• corresponde a l.a estaci6n c1imato16gics. 
de Acámbaro (Fig. 1), Guanajuato. Es semicálido y subhúmedo, son ré-
gimen de lluvias de verano, porcentaje de lluvia 
5 1 con verano :fresco largo, osci1aci6n térmica 
y 14 °c) y marcha de la temperatura tipo Gangas, 

invernal menor de 
extremoso (entre 7 

es decir, que el 
mes más caliente se presenta antes del solsticio de verano, o sea, 
antes de junio en el hemiaferio norte. 

El cliEa C(w0 )(w)b(i')g, corresponde a la estaci6n c1ima.to16gica Pr~ 
sa So1ís (Fig. 2), G1J.anajuato. Es templado subhúmedo, con régimen de 
lluvias de verano, porcentaje de lluvia invernal menor de 5, verano 
fresco largo, poca oscilación térmica (entre 5 y 7 ºC), marcha de la 
temperatura tipo Ganges. 

Es muy importante considerar el régimen de lluvias, que en este caso 
es de verano y significa que por lo menos es 10 veces mayor cantidad 
de precipitaci6n en el mes más húmedo de la mitad caliente del afio 
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que en el mes más seco, la fórmula que se aplica para este régimen 
pluviométrico es: p = 2t + 28. 

Gsussen y Bagr..ou1s (1953) introdujeron el criterio de las gráficas 
ombrotérmicas, que relacionan la precipitación mensual (p) expresada 
en mm con la temperatura (t) en ese mismo período expresada en °c. 

Una gráfica ombrotérmica es un diagrama que representa ambos el!:_ 
mentas: temperatura y precipitación; sobre el eje de las X se anotan 
los meses del año y sobre el eje de las Y hay dos escalas: la de la 
izquierda se emplea en el trazo de la gráfica de la temperatura an:!:! 
al mes por mes y la de la derecha, la gráfica de precipitación; la 
condición es que la escala de la preci~itación sea el doble que la 
de la temperatura. 

Mediante la observación de las gráficas ombrotérmicas se pueden de
terminar los meses en que la :precipitación es suficiente para mante
ner el terreno húmedo, esto ocurre cuando la gráfica de precipita-
ción se encuentra arriba de la temperatura; cuando sucede lo contra
rio, se considera que hay déficit de agua (García, 1983). 

2e. Suelos 

i). Taxonomía Americana, 7a. Aproximaxión USDA, 1975 

Orden Vertisoles 

Los vertisoles son suelos arcillosos que tienen grietas amplias y 

prof'undas en algún período del afio. Componen un orden relativamente 
homogéneo en un sJ'tido morfológico. Ho obstante, las variaciones en 
el régimen de hU1P2dad y ~n ~1 color del suelo son 2ra11des, hay tam
bien diferencias en la saturación de bases, porcentaje de carbonatos 
y profundidad para un contacto lítico y paralítico. La mineralogía 
de los vertisoles es domin::intemente montmori11onítica. Algunos, sin 
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embargo, tiene mezclado o igual mineralogía caolinítica, pero la ma
yoría tienen un régimen de temperatura que es térmico o cálido. 

Ha.y grandes diferencias en la estructura de los horizontes superfi
ciales y lao diferencias son significativas para el uso de los sue--

1os para cultivos (Soil Survey Staff, 1975). 

Los cambios en el contenido de humedad del suelo, son importantes P.!!: 

ra la génesis de los vertisoles. En regiones áridas, se desarrollan 
en depresiones cerradas o playas que están ocasionalmente inundadas 
o en materiales de teA-tura fina, en áreas que tienen abundantes llu
vias con poca frecuencia. En otras regiones, los cambios estaciona-
les de humedad son principalmente el resultado de un exceso de evap_Q 
transpiración sobre la pre~ipitaci6n en elguna estación o un exceso 
de precipitación en otro. Durante la estación seca, se forman grie~ 
.tas ampJ.ias y profundas. La. abertura de las grietas puede ser de un 

centímetro o muchos centímetros de amplitud a una profundidad de. 1 .m 
o más. Una grieta abierta es definida como una separación entre pri.§ 
mas muy gruesos poliédricos. Si los horizontes superficial.es están 
:f'u.ertemente estercolados, esto es, si el suelo es cultivado mientras 
las grietas están abiertas, estas pueden ser ampliamente llenadas 
con material gr-anular de la superficie. Es considerado para estar 

abierto, sin embargo, en el sentido que los prismas o poJ.iedros es
tán separados. 

Cuando llegan las lluvias, el agua comúnmente corre entre las grie-
tas así que el suelo se humedece de ax-riba y de abajo (Soil Survey 

Staff, 1975). Algunos materiales de los horizontes superficiales ca
en o son lavados en ias grietas. Así como el suelo se humedece, la 
arcilla se expande y las grietas se cierran, generando 1ma presión; 

entonces, si no ha sido a(lregado suelo a las erietas, cuando el sue
lo se humedece de abajo, los horizontes inferiores se expanden antes 
que los de la superficie y el movimiento de una parte del suelo jun
to a otra tiene lugar. La presi6n es ejercida en todas direcciones, 
pero el suelo puede moverse solo hacia arriba y horizontalnente. El 
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resultado es un movimiento del suelo en una dirección inter:raedia a 
un. ángulo ele la horizontal. 

Este es el probable orígen de los slicl~ensides, el gilgai y la es
tructura de cuña que es usada en mayor parte para definir al orden. 
El movindento también afecta el grosor de los horizontes del suelo. 
El grosor de un horizonte puede variar ampliamente dentro de un 
ped6n. 

Los vertisoles generalmente se encuentran en pendientes suaves, aun
que a veces están en pendientes fuertes. Comúnmente se desarrollan 
en grandes pedones y poliedros. La vegetación de estos suelos ea 

':bcr,"hl~ 
principalmente pastos, aunque unos pocos soportan" y o t;ros pocos ~ 
bustos de desiertos. Por otra parte en el mundo, grandes áreas de 
vertisolea están ahora con pastos, cabana. y bosques abiertos (Soil 
Survay Staff, 1975). 

Muchos vertisolea están bien adaptados para la agricultura mecani
zada., ei 1a lluvia o el abastecimiento de agua de riego es amplio.El 
riego presenta problemas especiales porque la conductividad hidráu
lica de los suelos ea muy baja, excepto en las grietas. 

De:finición 

Loa vertiaoles son suelos minerales, que tienen un régimen de tempe-
ratura másico, isomésico o más cálido; no tienen un contacto 
o paralítico u horizonte petrocálcico o duripan dentro de loa 

lítico 
50 cm 

superficiales del suelo; que después de mezclar 1os 18 cm superioref1 
tienen 30 % o más de arcilla en todos los aubhorizontea a una pro:fun 
didad de 50 cm o más; en algún período en la mayoría de loa años, a 
menos que estén cultivados o bajo riego, e;rietaa abiertas de por lo 
menos 1 cm de ancho, a una :pro:f:'undidad de 50 cm y que se extienden 
hasta la superficie o hasta la base de la capa arada o hasta una coE 

tra superficial; y tienen una o más de las siguientes propiedades: 
gilgai; a cierta profu.lldiQ.ad entre los 25 cm y 1 metro las superfi--
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cies de :fricción están tan cerca una de l.as otras como para _que se 
intersecten; o a cierta profundidad entre los 25 cm y 1 metro . hay 
agree;a.dos estructuraJ.es naturalas en ;forma. de cuf'ia con su.s ejes l.on

gi tuclinal.oa inclinados entre 1 Oº y 60º de la horizontal. 

Suborden Usterts 

Tienen gr-±etas que permanecen abiertas por 90 días acumulativos o 

más, en l.a mayoría de los años, pero que están cerradas al menos 60 

días consecutivos, cuando l.a temperatura del. suelo a la pro:f'undidad 
de 50 cm es contínuamente mayor de 8 oc y tiene una o más de J..as si
gu:ientes características: 

1. Grietas que abren y se cierran más de una vez en la mayoría éie 

J..os años. 
2. Una temperatura media anual. del. suelo de 22 °C o más. 
3. Una temperatura del. suelo promedio de verano y promedio de invj,, 

erno a l.a pro:f'undidad de 50 cm que difiere por menos de 5 ºC 

Gran grupo Chromusterts 

Son los usterts que tienen un color visible, en la matriz de 
subhorizonte de la parte superior en los primeros 30 cm o más 
tá presente en más de J..a mitad de cada ped6n. 

algún 

Y e.!! 

En su mayoría están ~n terrenos con pendiente ligera, en los cual.es 
el a.gu.a. no se puede quedar. Un horizonte cálcico es normal. que se 
encuentre, pero la profundidad de estos horizontes y el. grosor del. 
subhorizonte A1P, puede variar ampliamente dentro de un pedón. 

Los chromusterts pueden haberse formado sobre depósitos o superfi
cies del. ~leistoceno tardío, o pueden estar sobre superficies muy ~ 
tiguas. Parecen persistir con cambios relativamente pequeflos por l.S:!:, 
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gos períodos de tiempo (Soil Survey Staff, 1975). 

Definición 

Los chromu.sterts son los usterts con croma en húmedo de 1.5 o más en 
a1gt.Ull3. parte de la matriz de los 30 cm superiores del suelo, en más 
de la mitad de cada pedón. 

Subgrupo ChroJ:l.Usterts típico 

Los Chromusterts típicos son Chromusterts que: 
a). Tienen un value en húmedo <3.5 y un value en seco ~5.5 en toda 

1a extensión de los 30 cm superiores o más, en más de la mitad 
de cada ped6n; 

b). No :presentan dentro del metro superficial estructuras :prismát!, 
cas o en bloques acompañados de argi1anes sobre 1as caras de 
los agregados, que tienen va1ue inferior al de la matriz; y 

c). Tienen gz-ietas que permanecen abiertas más de 150 días acumula 
tivos en la mayoría de los años y tienen una temperatura media 
anual de1 suelo 15 °c. 

Gran grupo ~ellusterts 

Son los usterts que tienen colores grises o negros dominarrtemente en 
todos los aubhorizontes, a lo largo de 1os 30 cm en más de la mitad 
de cada ped6n. E1 croma es bajo, excepto para algunas manchas, el 
croma es alto, generalmente se extienden a pro:t'u.ndidades considera-
bles. Los horizontes superiores tienen rangos de negro a e;ris (Soil 
Survey Staff, 1975). 

Definición 

Los pe11usterts son los u~terts con croma en húmedo menor de 1.5 en 
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alguna parte de la matriz de los 30 cm superiores del suelo, en más 

de la mitad de cada pedón. 

Sub grupo Pellusterts típico 

Los 
a). 

Pellusterts típicos son los Pellusterts que: 
Tienen un value en húmedo de <3.5 y en seco 
extensión de los 30 cm superiores en más de 

pe~~ 

de <5.5 en toda la 
la mitad de cada 

b). Tienen grietas que permanecen abiertas más de 150 días acumula
tivos durante cada afio y la temperatura media anual del suelo 

es 15 °C y 
c). No tienen en el metro superficial, estructura prismática o en 

bloques acompañadas de e.rgilanes sobre las ca.ras de los agrega-
dos, cuyo value sea inferior al de la matriz. 

Orden Entisoles 

Los entisoles son suelos que tienen poca o ninguna evidencia de des.!!: 
rrollo de horizontes. Algunos tienen un epipedón ócrico y pocos tie
nen un epipedón antrópico. Unos pocos son arenosos y tienen un hori
zonte álbico. !.a mayoría de ellos no tienen horizontes. 

Las razones por las cuales no hay formación de horizontes son: En nJB 
chos suelos, el tiempo de desarrollo ha sido muy corto. Algunos de 
tos suelos están sobre pendientes muy pronunciadas, y otros-están S,2 

bre planos de inunda~i6n o planicies aluviales glaciares a interva-
los :frecuentes. Pero algunos entisoles son muy anti{1UOS y tienen 
principal.mente cuarzo y otros minerales que no están a~teradoa para 
formar horizontes, loa horizontes enterrados son permitidos en los 
entisoles si se encuentran a una profUndidad de 50 cm o, en situa

ciones muy particulares, a una prof'undidad entre 30 y 50 cm. 
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Los entisoles pueden tener un régimen de tempP.ra:tura y humedad, rnat~ 

rial ~arental, vegatación o edad; pero no una combinación de un réel,. 
men de temperatura pergélico y m1 a..::uioo o un régimen de humedad 

acuoso. 

Las características comunes a todos los suelos del orden es J.a ause,n 
cia. virtual de horizontes y la naturaleza mineral del suelo. 

Suborden Orthents 

Son los entisoles que se desarrollan sobre superficies erosionadas 
recientemente. La erosión pudo haber sido geológica, o inducida por 
cultivos u otros factores, pero cualquier ~uelo anterior que existió 
se ha removido completamentA. 

Pocos orthents se desarrollan en aluviones recientes con esque+etos 

de arena. 

Los orthents se desarrollan en cualquier clima y bajo cualquier coro:!! 
nidad vegetal. 

Definición 

Los orthents son los entiaoles que: 
1. Tienen un contacto lítico o paralítico en los primeros 25 cm de 

profundidad, o tienen una clase de partículas cuyo tamaño puede 

ser margoso o más fino en algún subhorizonte deba.jo del AP a una 
pro:f'undidad de 25 cm o más pero no a más de 1 metro, o tienen un 
contenido mayor o igual al 35 ~ de fragmentos de roca (por volú
men) , en algún subhori.<,;ont.e superficial. 

2. No tienen fratP!lentos de horizontes de diagnós·tico que puedan 
identificarse y que se ra-esenten más o menos en orden discer~ 

nible en el suelo debaj~ de cualquier subhorizonte Ap' pero arr_i 
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ba de una profundidad de 1 metro o más, un contacto lítico o P.§: 

ralítico más superficial que 1 :raetro. 
3. Tienen U11 contenido de carbono orgánico que disminuye 

mente al aumentar la profUndidad. 
4. No están permanentemente saturados con agua. 

Gran grupo Uetorthents 

regular-

Son los orthents de medianas latitudes, que tienen un régimen de hE 
medad con lluvias en verano. el régimen de temperatura va de .:trí-
gido a hipertérmico o de templado a cálido. Comúnmente ocurren en r-2 
golitas de reciente exposici6n, principalmente en sedimentos flojos, 
o sobre la roca dura de regolita. Su vegetación en climas cálidos es 
de bosque caduc:i.fo,llo. 

Puede encontrarse el horizonte C de un suelo original que :rué some
tido a intensos cultivos. La. mayoría de los Ustorthents están en pe.E: 
d:!.entes moderadas o f'uerte.s, unos pocos se encuentran en sedimentos 
limosos o arenosos, principalmente aluviales que tienen pendientes 
moderadas. 

Sub grupo Ustorthents típico 

Los Ustorthents típicos son Ustorthents que: 
a). No están saturados con agua dentro de 1.5 m de la superficie 

por tanto como 1 ,mes en la mayoría de los años. 
b) • lfo tienen un horizonte dentro de 1 m de la superficie que tiene 

15 cm de espesor que ya sea contiene 20 % de durinodos en 
una matriz no quebradiza, es quebradizo y tiene una consis~ 

tencia firme en húmedo. 
c). No tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la S,E 

perficie; 
d). Tienen 50 % (en volumen) de orificios, deyecciones de lombri--
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ces y mañrii:;ueras de anima.les rellenao entre la base del horizon 
te Ap a 25 cm, lo que sea más pro1uiido, y la profundidad de m 
o un contacto lítico o paralítico, el que sea más super1icial; y 

e). No tienen las sic-aientes combinaciones de características: 
1). Grietas en algún período en la mayoría de los años, que ti~ 

nen 1 cm o r.ás de ancho a la pro:t'undidad de 50 cm, de por 
lo menos 30 cm de longitud en aleuna parte y que se extieg 
den hasta la super1icie o hasta la base de un hori2.onte 

Ap; 
2). ~Tás de 34 % de arcilla en horizontes que totalizan un espe

sor 50 cm. 

Sub grupo Ustorthents vértice 

Son como los Ustorthents típicos excepto por e. 

ii). Clasi1icaci6n de la FAO (1973). 

Unidad Castaf1ozem. (Del latín Casta.neo; Castaño y del Ruso Zem1ja; 
Tierra. Literalmente: Tierra Casta.fía). 

Son suelos g_ue se encuentran en zonas semiáridas o de tra.:nsici6n ha

cia climas más lluviosos. En condiciones r.aturales tienen vegetaci6n 
de pastizal, con algunas áreas de matorral. Se caracterizan por te
ner una capa superior de color pardo o rojizo obscuro, rico en ma
teria orgánica y nutrientes; y acumulaci6n de caliche suelto o lige
ramente cementado en el subsuelo. En I.!éxico se usan para ga...1'12.dería 
extensiva mediante el pastoreo, o intensiva con pastos cultivados 

con rendimientos de medios a altos, además, se usan en agricultura 
con cultivos de granos, oleaginosas y hortalizas con rendimientos ~ 
neraJ.mente altos, sobre todo si están sometidos a riego, pues son 
suelos que naturalmente tienen una alta 1ertilidad. Son moderadamen

te susce~tibles a la erosi6n. (TuTapa 8) 
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Subunidad cálcico Se caracterizan por tener acumulación de caliche 
suelto en una capa üe color claro, de más de. ~5 

cm de espesor. 

Unidad Feozem. (Del griego Phaeo; ?a.:i:do y del Ruso Zewlja., tierra. 
Literalmente: Tierra parda). 

Son suelos que se encuentran en varias condiciones climáticas, desde 
zonas semiáridas hasta templadas o tropicales muy lluviosa.a, así CQ 

mo en diversos tipos de terrenos desde planos hasta montañosos, pue
den presentar ca.si cualquier tipo de vegeta.ci6n en condiciones natu
ra.1es. 

Su cs~acterística principal ea una capa superficial obscura, suave, 
rica en materia' ore;ánica y en nutrientes, semejante a las capas 
superficia1ea de los Chernozeme y Ca.stafiozems, pero sin presentar 
las capas ricas en cal que presentan estos dos sueloso 

Loa Feozeme son abundantes en nuestro país, y los usos que a~ dan 
son variados, en funci6n del cllina, relieve, y algunas condiciones 
del suelo. 

Muchos Feozems profundos y situados en terrenos planos se utilizan. 
en agricultura de riego o temporal, de gran.os, legumbres u horta1J:. 
zas, con a1tos rendimientos. Otros menos profundos, o aquellos que 
se presentan en laderas y pendientes, tienen rendimientos más bajos 
y se erosionan con mucha facilidad. Sin embargo, pueden utilizarse 
para el pastoreo o gmmdería con resulta.dos acepta.bles, el uso ópti
mo para estos suelos depende mucho del tipo de terreno y las posibi
lidades de obtener agua en cada ca.so. Su susceptibilidad a la er.2 
sión varía también en función de estas condiciones. 

Subunidad háp1ico Tienen solo las características descritas para la 

Unidad Feozem. Sus posibles utilizaciones, prodUQ 
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tividad y tendencia a la erosión, dependen también 
de J.o que se ha dicho para todos los ?eozems. 

Unidad Litocol. (Del griego Lithos; Piedra. Literalmente: Suelo de 
Piedra). 

Son suelos que se encuentran en todos los climas y con muy diversos 
tipos de vegetación. Se caracterizan por tener una pro:f'u.ndidad menor 
de 10 cm hasta la roca, tepetate o caliche duro. Se localizan en to
das las Sierras de México en mayor o menor proporción, en laderas, 
barrancas y malpaís, así como en lomeríos y algunos terrenos planos. 

Tienen características muy variables en función del material que los 

forma. Pueden ser fértiles o infértiles, arenosos o arcillosos, Su 
susceptibilidad a erosionarse depende de la zona en donde se eneuen
tran, de la topografía y del mismo suelo, y puede ser desde moderada 
hasta muy alta (DETENAL, 1979). 

Unidad Vertisol. (Del latín Verte; Voltear. Literalmente: Suelo 
que se revuelve, que se voltea). 

Son suelos que se presentan en climas templados y cálidos, en zonas 
en las que hay una marcada estación seca y otra lluviosa. 

La vegetación natural de estos suelos va.desde las selvas bajas has
ta los pastizales o matorrales de los climas semi.secos. 

Se caracterizan 1.os Vertisoles por las grietas anchas y proí'undas 
que aparecen en ellos en la época de sequía. 

Son suelos muy arcillosos, frecuentemente ne[7'os o ¡;rises en las zo
nas centro y oriente de México; y cafés rojizos en el norte. 
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Son pegajosos cu.ando están húmedos y muy· duros cuando secos. Su uti
lización a,:;ríco1a es muy extensa, variada y productiva. Son suelos 
casi ciempre fértiles pero p~esentan ciertos problemas para su mane
jo ya que su dureza dificulta 1a labranza y presentan con :frecuencia 
problemas de inundación y mal drenaje. 

Los Vertiso1es son 1os suelos en donde se produce 1a mayor cantidad. 
de caña de azÚcar mexicana, así como el. ax:roz y del. sorgo, todos 
ellos con buenos rendimientos. 

En el. Bajío, además de 1os mencionados, se producen granos y horta
l.izas de riego y temporal., así como fresa y otros cultivos. 

Son suelos de susceptibilidad baja a la erosión, en general.. 

SubiL~idad crómico. Son Vertiso1es que se caracterizan por su color 
pardo o rojizo. Se encuentran más frecuent~ 

mente en climas semisecos, y generalmente se 
han ~ormado a partir de rocas cal.izas. 

Subunidad ;pé1ico. Son Vertisol.es negros o gris obscuro, se encuen
tran en las costas, el. Bajío y en 1a parte sur 
del. país (DETENAL, 1970)~ 
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IV. MATERIALES Y !liBTODOS 

Es muy importante considerar que para el decarrollo de un trabajo 
te6rico-práctico, es imprescindible cubrir las siguientes tres 
etapas: a). De gabinete, b). De campo y e). De laboratorio. 

a). De gabinete 

Se hizo una revisión general de las características de la zona cona.:!:_ 
derando las siguientes cartas temáticas: Cartas edafológicas, (1973, 
1974). Cartas geológicas, (1973, 1974). Cartas topográficas (1972), 
con escala 1:50,000 cuyo cubrimiento superficial es estatal y las 
Cartas de clima, (1976), con escala 1:500,000 y su cubrimiento supe~ 
ficial es regional. 

También se hizo la fotointerpretación a partir de fotografías aéreas 
con las siguientes especificaciones: 

Institución: CETENAL 
Vuelo: Salvatierra, Acámbaro, Jerécuaro. 
Fecha: Abril de 1970 
Escala: 1:25,000 
Línea: 48 
Rollo: ·14 
Fotos: 25 - 39 
Película pancromática en blanco y negro 

Estas fueron indispensables para considerar los rasgos geomórfológi
cos, vegetación y uso del suelo, también para la elección de los si
tios de muestreo, en donde hubo una variación altitudinal entre 
1,850 y 1,950 msnm. 

b) • De campo 

Corresponde a la segunda etapa y es de gran importancia, tanto la 

verificación de los sitios de muestreo en el campo como la toma de 
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J.as muestras. 

Se hicieron 11 per:fiJ.es que cubren una extensión de 15.,100 Ha. apro

xilllada:rnente, y ce encuentran distribuidos a J.o largo de la zona ce3 
tro del municipio de Acámbaro, Estado de Guanajuato, en dirección e~ 
te-oeste. 

La pro:t'undidad de J.os perfiles f'ué nÍuy variada y dependió de varios 
factores como la dureza del suelo para continuar la excavación, el 
e~:ceso de pedregosidad y la homogeneidad que se observaba en el mat~ 
rial después de una cierta prof'undidad, siendo la mayor de 1,60 m. 

Al termino de la excavación del perfil y antes de muestrear, se hizo 
una serie de observaciones que son importantes tales como: presenci~ 
o ausencia de raía.es, profundidad de las mismas, presencia o ausen 
ci.a de rocas, ta.mafia de J.as mismas, efervescencia al HCl, profll,E; 

didad del perfiJ., color en húmedo y presencia o ausencia de grietas, 
entre otras. 

La toma de las muestras tué de cada 10 cm a lo largo de J.a profun

didad del perfil y se hizo del límite inferior hasta J.a superficie 
para que se evitara J.a contaminación de J.os suelos. 

De cada 10 cm, se tomó una muestra de 2 Kg aproximadamente y se gllB:!: 

dó en bolsas de polieti1eno dobles previamente etiquetadas, también 
se introdujo una etiqueta con los mismos datos que aparecían en la 
bolsa :para mayor seguridad. 

La úJ.ti.ma. parte de esta etapa es la :preparación de J.as muestras, re
curriendo al secado, molido y tamizado. 

secado. Las muestras se secaron al aire, extendiéndolas sobre papel 
limpio. 

molido. Loa agI'egados del suelo se trituraron con rodillo de madera 
y los fragmentos más compactos se molieron ligeramente en 
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un mortero de madera. 
Tamizado. El tal?li.zado tiene pnr objeto obtener suelos uniformes y 

con las mejores waracterísticas físicas, se pasa.ron por 
tamices que contenían rerfore.ciones de 2 ram de diámetro 
para evitar el paso de ere.vas, posteriormente se volvie-
ron a guardar en bolsas de pol1etileno cuidadosamente 
etiquetadas. 

Una vez realizado todo lo anterior, las muestras estuvieron listas 
para efectuarse las determinaciones físicas y químicas en el labora
torio. 

c). De laboratorio 

i. .Análisis físicos: 

Color en seco y en hÚlllf.ldo, por comparaci6n con las tablas ]funsell 
(1975). 

Densidad aparente, se determinó por el método de probeta (Be.ver, 
1956). 

Densidaureal, se obtuvo por el método volúmétrico (pig:n6metro) 
(:Baver, 1956). 

Espacio poroso, se cal.cul6 con base a las dos densidades ~ 
teriores. 

Textura, se obtuvo por el método del hidr6metro de :Bouyoucos, en el 
cual las mu.estras son tratadas con peróxido de hidrógeno 
al 8 %, calentando a sequedad en ba..~o maria para oxidar la 
materia orgánica. Para la dispersión se empleó oxalato de 
sodio y oetasilicato de sodio al 5 %. 
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ii. Análisis químicos: 

pH, se determinó por medio del potenciómetro de Beclan.an ZeroI!lll.tic 
con electrodos de vidrio, uoa..'1.ñ.o una mezcla de suelo-agua des
ti.lada en la relación 1 : 2. 5 y con una soll.lción de KCl 1 N pH 7, 
en la relación 1:2.5. 

Materia orgánica, por el 
Walkley (1947), en el 
cromato de potasio. 

método de Walkley y Black modific~da por 
cual se hace una digestión húmeda con di-

Capacidad de Interca:mbio Cati6nico Total, se obtuvo, empleando el 
método de centrifugación, lavando y saturando con CaC22 1 N 
pH 7, lavando con alcohol etílico y saturando otra vez con 
HaCl 1 N pH 7. 3e titula por medio del versenato 0.02 N 
(Jackson, 1964). 

CaJ..cio y :magnesio, por medio de centrif'ugación extrayendo con ace
tato de amonio 1 N pH 7. El calcio y magnesio desplazables se 
titu1a por el método del versenato 0.02 ~r (Schwarzenbach G. 
l3iadermrum., \'{. 1948 citado por l3lack). 

Nitratos, por extracción pon euso4 y colorimétricamente por el mét.2 
do del ácido feno2disu1f6nico (Jackson, 1964). 

Fósforo asimilable, por el método de Bray I y por el método de 
Oleen. Determinando el fósforo colorirnét:i:·icamente desarro
llando el color azul de molibdeno en medio clorhídrico (Jackson, 
1964). 

Potasio asimilable, por flamometría, utilizando nentri:f'ugación y 

acetato de amonio 1 N pH 7 para la extracción. Se determinó 
por medio de un flamómetro Clorning-Mod. 400 (Black, 1965). 

Sodio intercambiable, por flamometría, utilizando centrif'ugación y 
acetato de amonio' 1 N pH 7.:para la extracción, se deter:m;inó 
por medio de un flamómetro Corning-Mod. 400 (Black, 1965). 
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V. RESULTADOS 

Se muestran los resultados obtenidos a :partir de una integraci6n 
general de las características tanto del cam:po como del laborator:i.o. 

CAI?ACTERISTICAS DE LOS PERFILES 

Perfil no. 

Sitio: Acámbaro, Estado de Guanajuato 
Localizaci6n: 1 Km al noreste del poblado de Acámbaro, Estado de 

Gua.najuato 
Altitud: 1,856 msnm 
Relieve: sobre una pendiente de 4 % ªfroxiru.ado.mente 
Geología: sedimentos de orígen ígneo andesita, riolita y basalto) 
niaterial de origen: toba _ 
:Frecipitaci6n total anual: 749.2 mm 
Temperai.-ura promedio anual: 18.0 ºC 
Tipo de clima: (A)C(w0 )(w)b(e)g 
Veeetaci6n: gramíneas con Senec10 salignus 
Uso del suelo: no es zona de cultivo 

Este perfil se hizo a una :pro:f'undidad de 80 cm, su color ea pardo 
muy claro, no hubo efervescencia al HCl, te:ictura arenosa, se encon
traron :p~queffos trozos de obsidiana, no es área de cultivo y sola
mente se desarrollan gramíneas muy escasas con Senecio saligpus. 

De 10 - 20 cm hay rocas de color gris y pocas raíces, de 20 - 50 cm 
hay material muy compacto y fino, su color es pardo rro.zy- claro con 
manchas negras y de 70 - 80 cm las raíces son muy escasas (Lá
mina IA). 

D::>T::!:NAL cita Peozem háplico más Li tosol, con textura. media, de lo
merío a terreno montuoso, con fase lítica profunda, '::Lecho 
rocoso entre 50 y 100 cm de vro:fundidad. 
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Considerando las características tanto de campo como de laboratorio, 
este perfil. se 1.e ubica taxonómi.car.1ente en función a la 
7a. Aproximación u.s.D.A., 1975, como: 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Zntisol. 
Orthents 
Ustorthents 

DESCRIPCION DEL PERFIL 

Hor. l'rof. 
cm 

O - 10 Col.ar en seco 10 YR 6/3 pardo claro, en húmedo 
10 YR 4/3 pardo oscuro. Densidad aparente 1.15 g/ml, 
textura arena migajosa con abundantes macroporos, P.2 
cos medios y finos; estructura en bloques subangul.a
res finos y medios poco desarrollados, reac.ción del. 
suelo con H2 0 8.5 y con KCl. 7.3 

A11 10 - 20 Col.ar en seco 10 YR 6/2 gris pardusco cl.a:t•o, en h~ 
do 10 YR 4/2 pardo grisáceo oscuro. Densidad apare,a 
te 1.16 g/ml. y densidad real 2.17 g/ml., textura mil@ 
jÓn arenoso con abundantes ma=oporos, pocos medios 
y finos; estructura en bloques s~bangulares finos y 

medios poco desarrol.lados; reacción del suelo con 
H2o 8.5 y con KCl. 7.2 

C 20 - 50 Color en seco 10 YR 6/3 pardo claro, en húmedo 10 YR 
4/3 pardo oscuro. Densidad aparente 1.17 g/ml. y den-
sidad real. 2.17 g/ml., textura migajón arenoso con 
abundantes macropcros, pocos medios y finos; estruc
tura en bloques subangulares poco desarrol.1.ados, re
acción del. sue.lo con H2 0 8.2 y con KCl 7.2 

IIA 50 - 70 Color en seco 10 YR 6/3 pardo claro, en húmedo 10 YR 
4/3 pardo oscuro. Densidad aparente 1.08 g/ml. y den
sidad real. 2.17 g/ml, textura nigajón arenoso son 
abundantes macroporos, es·~ructura en bloques sub-
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angulares medios y gruesos poco desarro11adoa, se o~ 
servaron inc1usiones de vidrio vo1cánico; reacci6n 
de1 sue1o con H2o 8.3 y con KG1 7.3 

IIC 70 - 80 Co1or en seco 10 YR 6/2 pardo claro, en húmedo 
10 YR 4/2 pardo grisáceo oscuro, Densidad aparente 
1.07 g/m1 y densidad rea1 2.17 g/m1, textura migaj6n 
arenoso con abundantes macroporos , pocos medios 
y gruesos; estructura en b1oques subanguJ.ares medíos 
y gruesos poco desarrol1ados, reacci6n de1 sue1o con 
H2o 8.1 y con KC1 7.2 



Tabla y Gráficas no. 1 
Porlll n'o. 1 Acámbaru 1 Estado de Guanajuato. 

G•ologla: Sedimentos d• origen igneo 
<.andesitas, riolitas y basalto) 

Material da origen• Toba 
Altitud: 1856 m.s. n. m. 
Pr•clpitación anual: 7 4 9. O rri m. 
Temperatura promedio anual: 18.0 11 C 

,.._ __ Uso del suelo: no es zona de cultivo 
Utno ---- Vegetaclo"n: gramíneos con 

f llil[U ~li [l~~ ~ ~ 
Hor. 

A1op 

ºA11 

e I 
... I 
llC 

1 1 11 .t• H la le - M 11 1 1 1 1 1 91 - " "' 11 D H - 1 1 1 

º·:;,,.,°;."" ~r%d•d T .. ri:" M:.aº· KCi1,.2:lº -.:=;-!~.l::·a .. ~~---·-·-

Prot. 
cm. 

'"º'~ Tt!!tura pH P P 

••e~ º'h'Jmedo ~~;. o/:;. •;:d ~ !¡. A~ Mi• ~2~5 ~;~5 e~;~~¡ 1~~:~;+ NOi p~~ª.Y~. Olnn ,.,~~OOgr. 
o - 10 tOY"el,. 10YA4/,s 1.15 2~01!1 •• 70 18 12 0.93 ... 7.3 23.02 18.0 12.0 25.0 18.65 0.49 2.02 

p1rd~huo P•'!'fcuro 1r1n1 m191¡0 .. 

10 - 20 10 YAIV,i. 10Vff"'-"l 1.10 2.17 47 64 ,. 18 o.ao a.o 7.2 26.46 15.0 13.0 37.5 23.93 0.82 1.40 
1111• pu- P•ldo gn- moa•IOn •••no90 duM:O c1 .. ., MCO- o~ 

20 - 30 10 Yf!.9/3 10Y~ 1.18 2.1r. 40 88 18 10 0.9" ... 7.4 21.21 14.0 13.Q 25.0 14.22 0.45 1.88 
P-e':::Oro P•~~uro tft•g•jón • t•no•o 

30 - 40 10 YA'Y.i 10 v"""3 1.17 2.17 47 87 18 18 0.90 •• 5 7.3 10.18 11.0 9.o 75.o 10 • .50 0.49 1,98 
O.fdc'\•10 P8:=...10 n-111111ón •Hnoto 

40 - 50 10 ., ... en 10 VR4f.r: 1.14 2.17 47 84 ,. 18 1.30 ... 7.2 18.18 12.0 9. o 27.5 2_3.93 0.38 1. BIS 
gfll OHdU• P8fdo gti mt11•ion••-•o CO e l1ro 1•C•o o~ 

50 - eo 10 YR'Yz 10YR'i:J 1,10 2.17 4g 84 22 14 1.15 e.2 7.2 21,0 ,, . o e. o 2s.o 17.24 0,53 1.01 
'il'':op'r1~~~ "~futo m111•ion•1•no10 

60 - '70 10 VRo/3 10 YRf3 1.08 2.17 51 70 10 14 1.15 8.3 7.3 22.22 18. o 9.Q 17. 04 0.53 1.81 
pll~f•ro "'~~~"'º ''"º''º" "'"º'º 

10 - 80 10 YRr'/z 10 YR.n_ 1.07 2.17 51 70 ,. 1 2 1.15 8.1 7.2 22.82 19. o 10.0 z.:J;.93 0.79 1.73 

"~ Cl110 
P•tCIOll" 
••c.o....C. "''º''°" .111no10 
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Perfil no. 2 

Sitio: Cerro del Chivo, Municipio de Acámbaro, Estado 
najuato 

de Gua-

Localización: 1,500 m al noreste del poblado de Acámbaro, 
de Guanajuato 

Estado 

Altitud: 1,860 msnm 
Relieve: ligera.mente ondulado, con pendiente de 7 % aproxima-

damente 
Geología: sedimentos de orígen Ígneo (andesitas, riolita y basalto) 
l\~aterial de orígen: toba 
Precipitación total anual: 749.2 lllill 
Temperatura promedio anual: 18.o °C 
Tipo de clima: (A)C(w0 )(w)b(e)g 
Vegetación: Los árboles miden de 6 a 8 metros, son caducifolios tí 

picos de aquellas regiones que se caracterizan con sel
V'dS bajas caducifolias. Los más comunes son: :Bursera 
paJ.ineri, Ipomoea murucoides, Ceiba aesculifolia, mezcla 
do con ópuntia sp. y StenocereüB' sp. que alcanza tam::: 
bién una artura considerable. 
Los arbustos son escasos y formados principalmente 
por Acacia sp. Las hierbas crecen en forma cerrada de 
tal iiiiüiera: que impiden el paso . en muchas zonas, 
aunque este estrato desaparece casi totalmente durante 
la época de sequía. Entre las especies encontradas tene 
moa a: Hyptis albida, AsterobYl:ltis sp., Acourtia ~-:: 
soides,"""1reñe'OiO'"'Sii!i¡;¡nus, VerñOñia sp., Mli'abiil~ ~
.P!!.• Trix:i.s mex:i.cana,-ri'!alldeviiia foliosa y Lantana came
ra, entre lac hierbas ñíás altas que pueden aicanza.F""'IO's 
2 metros de altura. 
Entre las especies pequefias, que por lo general no reba 
san el metro de altura estáíi: Gnaphalium sp., Croton -
ciato landulosus, Salvia sp., Bidens piigsa, Amaranthus 

r::c us, innia :E'Eiri:iVi'"°ana, ZiññiaSp., ast;!J:ieja sp., 
sso ia p'OfOi?'EYlia, Meifuñpoctiiiiñ""jiiracile, Mitracarpue 

..!.;~~o~su~s~y~sto R,Yncheiitrum roseum que cubre am--
piias áreas. ----
Entre las escasas trepadoras se puede citar a Cissus 
sicyoideEi y Mandevilla sp. y como única epífi t_a __ _ 
Tillandsia sp. y !· recurvata. 

Uso del suelo: no es zona de cultivo 
La vei:;etación que se cita :~.ara este perfil, se colectó e identificó 
en el Herbario Nacional (I.illXU) , del Insti tute de Diología, mtAM. 

~ate suelo se muestreó en la ladera este del Cerro del Chivo 

(2,000 m), y se hizo el perfil a unn profundidad de 70 cm porque ha-
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bía abu.~dancia de rocas que impidieron que se siGUiera excavando. 
Las rocas son de color t;Tis y ele eran tru:1::ú".o (llasta de 25 cm de 1011-

gi tud). Hay trozos de obsidirum muy pequeños y no hay efervescencia. 
e:.1 IIC1 (L>únina IB). 

D:ETEiTAL cita Feozem háp1ico más 
merío a terreno montuoso, 
rocoso entre 50 y 100 cm 

Litosol, con textura media, de 1..Q. 
con fase iítica :profunda, (lecho 

de :profundidad. 

Considerando las características truito de campo como de laboratorio, 
este perfil se le ubica taxonómica.mente en fu...~ción a la 

7a. Aproximación u.s.D.A., 1975, como: 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 
Subgrupo 

:En ti sol 
Orthents 
Ustorthents 
Ustorthents vértico 

DESCRIPCION DEL PERFIL 

Hor. J?ro:f' • 
cm 

A O - 10 Color en seco 10 YR 4/1 gr-is oscuro, en húmedo 
10 YR 2/1 negro. Densidad aparente 0.94 g/m1 y dens_! 
dad rea1 2.08 g/m1, textura arcillo arenosa con abun-
dantes macroporos; estructura en bloques a.IJ.o"'IÜ.ares b_i 
en desarrol.1ados, reacción del suelo con ~O 7.1 y 
con :KCl 6.6 

IIA1 10 - 20 Color en seco 10 YR 4/1 gris oscuro, en húmedo 10 YR 

2/1 nci;ro. Densidad aparente 0.94 e/m1 y densidad re
al 2.08 g/na, textura mieajón arcillo arenosa con abun 

dan·tes macroporos, pocos finos y m1dios, estructura 
en bloques angulares desarrollados, reacción del suelo 

con H2o 6.5.Y con KCl 5.8 
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IIA2 20 - 30 Color en seco 10 YR 4/1 gris oscm•o, en húmedo 
10 YR 2/1 negrn. Densidad aparente 0.93· g/ml y dens,i 
dad real 2.08 e,lmJ., textura migajón arAnoso con abun
dantes poros grandes y pocos medios y finos, estruc~ 
ra en bloques subangulares poco desarrollados, hay i!); 
alusiones de obsidiana, reacción del suelo con H2 o 
6.5 y con KCl 5.7 

C 30 - 40 Color en seco 10 YR 4/1 gris oscuro, en húmedo 
10 Y.a 2/1 negro. Densidad aparente 0.84 g/ml y dens,i 
dad real 2.17 g/ml, textura migajón arenoso con abun
dantes macroporos y pocos medios y finos, estructura 
en bloques subangulares poco desarrollados con inclu
siones de obsidiana, reacción del suelo con:H2 o 6.9 
y éon KCl 5.7 

IIC2 40 - 70 Color en seco 10 YR 3/1 gris muy oscuro, en húmedo 
10 YR 2/1 negro. Densidad aparente 0.98 g/ml y densi
dad Zoeal 2.08 g/ml, textura migajón arenoso con abun
da.ntesporos grandes y pocos medianos y :finos, estruc
tura en bloques subangulares, con inclusiones de obsi 
diana, reacción del suelo con H2 o 7.2 y con KCl 6.4 



Tabla y Gráficas no. 2 

Perfil no, 2 C•rro del C hhro, Municipio do Aciimbaro, Eaudo da Gu•naJU•to. 

Geología: Sedim•ntos de origen ¡gn•o 
(andesita, riolito y busalta) 

Matuial de origan: Toba 
Altitud: 1,860 m.s.n.m, 
Preclpltacldn total anual: 749. 2 mm. 

,....,. __ T•mp•rotura promedio anual: 11.0 °c 
Umo -- -- __ Uso del su•lo: na es zona de cultlYo 

~Llli_l2_~ ld~-~l-[t· .............. . 
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o 1 % a •• eo u :zc:i .. eo • a • t • • , 1 ., w • ari • 10 u o 1 
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l'er:fi1 no. 3 

Sitio: Chupícuaro, r.iunicipio de Acámbaro, Está.do de Gua..""'l.ajuato 
Localización: Se encuentra aproximadamente a 750 m al este del po-

blado de Chupícuaro 
Altitud: 1,900 msnm 
Relieve: plano 
Geología: sedimentos de c:iríe;en Ígneo (andesita, riolita y basalto) 
Ka.teri.a.1 de orígen: arenisca. 
'.Precipitación total anual: 726.6 mm 
Temperatura promedio anual: 17.7 °c 
Tipo de clima: C(w0 )(w)b(i')g 
Vegetación: relictos de selva baja caduci:folia 
Uso del suelo: zona de riego 
Cultivo: alfalfa, frijol, garbanzo, maíz, sorgo y trigo 

Estos suelos se encuentran sobra antiguas llanuras aluviales y ºº1!: 
pan áreas planas, en general, el. drenaje externo es bueno y el i,B 
terno es eficiente, su escorrentía es media. 

La vegetación nativa está compuesta principalln.ente por herbáceas, 
pero ha sido sustituida en gran parte del área para agricultura de 
riego, ~iendo los cultivos :principales alfaJ.:fa, frijol, sorgo, y tri 
go que son los que dan mayores rendimientos en com:paración con el 111!!: 
íz blanco y garbanzo. 

Zl perfil se hizo a 70 cm de :pro:f'undidad; en los :primeros 30 cm hi:iy 
gran cantidad de raíces y la efervescencia al HCl es muy ligera, el 

color es oscurcl de 30 a 40 cm se observa cambio de color, es gris 
claro y la efervescencia al HCl a partir de aquí es muy :fuerte, las 

raíces son escasas; de 40 - 70 cm el color es c;ris claro con man-
chas blancas (concreciones de Caco3 ), (Lámina IIA). 

DETElTAL cita Casta.ñozem cálcico, textura media, e;1 terreno que va de 
plano a 1iec~runente ondulado. 
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Considerando las características tanto de campo como de laboratorio, 
este perfil ~e le ubica taxonómico.mente en función.a la 
7a. A:proxi:mación U.S.D.A., 1975, como: 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Entisol 
Orthents 
Ustorthents 

DESCRIPCIO!r DEL PERFIL 

Hor. l?rof. 
cm 

O - 20 Color en seco 10 YR 3/1 gris muy oscuro, en húmedo 
10 YR 2/1. Densidad aparente 1.04 g/ml y densidad re
al 2.38 g/ml, textura migajón limoso con abundantes 
poros grand.es y medianos; estructura en bloquea sub
a.nguJ.ares bien desarrolJ.ados, la efervescencia al HCl 
es muy J.5.gera, reacción del suelo con H

2
o B.1 y con 

KCl 7.2 
20 - 70 Color en seco 10 YR 5/1 gris, en húmedo 10 YR 

gris. Densidad aparente 1.07 g/ml y densidad 
2.27 g/ml, textura migajón limoso con abundantes 
ros medianos, poros grandes en cantidad moderada 

6/1 
real. 

po

Y 
mu,y pocos finos, estructura en bloques subangul.a.res 
bien desarrollados, la efervescencia al HCl es muy :f,E; 
erte debido a la presencia de material calcáreo suave 
pulverulento, reacción del. suel.o con H2o 8.6 y con 

KCl 7.~ 



Tabla y Gréficas no. 3 
Perlll no. 3 Chupk:uaru, MunlcipiQ de Acámbaro, EstDdo de Guanajuato. 

Gaologili: ~ .- orfQeon igMo (.,.alta, riollt• 
w.terial d9 orig9n: A'•nl~ 
Attttud: -:, 900 m. a.n.m. 
Predpltackin tr.Jl•I 9"Ulll: 72a.6 mm. 
~ pl'CllFMdklo .... 1: 17.7 ºC 
U., def ..,.10: zona de rtego :=::-= CuHtwoS:. atnlfll. gaf'D.afuo, lrOol, mafz. oorgo y trigo 

y !Nisartu). 

Ard .. , ... ,... ~taclon: NOctoe de relva bala cllduclloOa 

f~ltl~WJ k:J~U~~ 
º·1;;..,,:t· ~ T•iun M,O. KC1'i2~:º C.l.C.T. ca•• 

tlll~-• 11 "1 • 1 r 
Mg•• K• Na• 

pH •q.1100gr. --------

,,, .. Tollllura pH p p 
. K• Na• 

Hor. PraL color D. A. D.R. ·- A L M M.O. H 20 ~.CI C.l.C.T. ca••Mg•• N03 Brayl º'"'" 
cm. .... - - """ ... ... ... ... ... ,,2..5 1:2..5 meq./100gt p. p.m. -;-;;:~ I o -10 10Y•'n 10"""1 1.04 2.311 .57 62 40 • 1.!'1 U.1 7.2 38.17 10.0 o.o 100.0 ..... o 1.53 1.39 

A,o,. 11~ N9fO .-. ·-
10 -20 '°""" 10- 1.08 2.311 .. .... ... 8 1.01 U.1 7.2 38.30 2LO 10.0 125,0 .... o 1.10 1.08 

roo~.-=. m- "~ 
1.02 2.17 153 ~~~· '·"' 8.1 7.J 30.711 27.0 Zl.O 75.0 2.1' o 1.04 1.34 

11:.;;:r nqo 

30 -40 10YJtS,, 10'f'ft"n 1.00 2.21 .. .. .. 4 0.55 8.A 7.3 35.35 27.0 16.0 75.0 2.11 o 2.112 1.43 
A 1111 ~JO - "-

n '40-50 10~ '10001 1.07 2.27 53 30 ... 2 0.M ... 7.4 .... ,.. 35.0 22.0 75.o o.o o 2"2 1.47 

11,.. •'" - -so - 60 10YP1li 10Y1'1~ 1.t2 2.27 51 ~tsehmo~ 0.20 8.0 7.6 34.10 40 18.0 5.0 o.o o 2.30 1.00. 
Ar .. clm!I 11'•C:'-v 

60 - 70 10YPl711 10YPl7f1 1.00 2.311 55 25 .. • 0.14 8.6 7.6 31.91 35il.O 18.0 o.o o 2.30 1,78 
pi•c:lma go11~ m9SIOl'I I~ 



Perfil no. 4 

Sitio: Paredones I, Municipio de Aoámbaro, Estado de Gua.najuato 
Localización: 800 m al noroeste del poblado de Chupícuaro 
Altitud: 1,900 msnm 
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Relieve: 5 % aproxil!ladamente 
GeologÍa: sedimentos de oríeen ígneo (andesita, riolita y basalto) 
t:aterial de oríeen: aluvial 
Precipitación total anual: 726.6 mm 
Tem~eratura promedio anual: 17.7 °c 
Tipo de clima: C(w0 ) (w)b(i' )g 
Vegetación: relictos de selva baja caducifolia con Prosopis sp. y 

Opuntia sp. 
Uso del suelo: zona de temporal 
Cultivo: maíz 

Estas muestras se tomaron en un campo de cultivo, en el que se había 
cosechado maíz, pero también hay mezquite Prosapia sp., nopal~ 
lli sp. y jara. 

El perfil se hizo hasta 90 cm de profundidad. De O - 30 cm hay abun
dancia de raíces y la efervescencia al HCl es muy ligera, de 30 - 50 
cm las raíces son escasas y no hay efervescencia al HCl, de 50 - 90 
cm hay granulaciones blancas y efervescencia al HCl, el color va de 
pardo claro a pardo claro a pardo muy claro (Lámina IIB). 

DETENAL cita Litosoles más Casta.~ozem cálcico con textura media y de 
lamería a terreno montuoso. 

Considerando las características tanto de campo como de laboratorio, 
este perfil se le ubica taxonómica.mente en fUnción a la 
7a. Aproximación u.s.D.A., 1975, como: 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

En ti sol 
Orthents 
Ustorthents 
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DESCRIPCION DEL PERFIL 

Hor. Prof. 
cm 

A10 O - 20 Color en seco 10 YR 6/1 gris, en húmBdo 10 YR 5/2 PB::E 
do grisáceo. Densidad aparente 1.03 g/m1 y densidau 
real 1.85 g/mJ., textura migajón arenoso con abundan
tes poros grandes, pocos medianos y finos, estructura 
grenuJ.ar, efervescencia ligera al HCl, reacción del 
suelo con H2o 8.2 y con KCl . 7.3 

20 - 60 Color en seco 10 YR 6/2 gris pardusco claro, en húme
do 10 YR 4/2 :pardo grisáceo oscuro. Densidad aparente 
0.97 g/m1 y densidad real 2.27 g/mJ., textura migajón 
arenoso con abundantes poros grandes y escasos poros 
medios y finos, estructura granular, sin efervescen
cia al HCl y :presencia de grava muy intemperizada, r~ 
acción del suelo con H20 8.1 y con KCl 7.2 

c1 60 - 90 Color en seco 10 YR 7/2 gris claro, en húmedo 10 YR 
6/3 :pardo ~la.ro. Densidad aparente 1.05 g/m1 y densi
dad real 2.0 g/mJ., textura migajón arenoso con abun-
dantes poros grandes, escasos medianos y pocos finos, 
estructura granular con esqueleto constituído de gra
vas y guijarros subredondeados muy alterados, sin 
efervescencia al HCl, reacción del suelo con H2o 8.5 
y con KCl 7.3 



Tabla y Gráficas no.4 
Perfil no.4 

Te•tura __e!:!_ p p 

Prof. co1or D.A. O.A:. ~ A l ,., M...:l. H1') KCI C.tc.T. Ca0 Mg•• NOi Brax:I O!sen K 

HOf. seco ""'"""" ......... !MnL .,, 'L 'L .,, 'L 1:2.S meq.floo gr. p. p.m. tneQ./100gr. 

~º I o - 10 10Y~ 10YRr.'1 1.06 2.38 •• 76 14 10 1.tlO 8.2 7.3 19.19 10.0 8.07 s.oo 0,15 1.20 = lf'l'9'1j1Ón -
10- 2D lOYRe,, 1.03 1.85 45 "'· 18 1.40 ..• 7.4 18.UB 11.0 9.0 2.11 0.15 0.99 

'" l 

20- 30 'QYRtlrrl 10YRlif2 1.12 2.94 38 ~ 14 0.113 ... 7.3 Ht.:m 10.0 9.0 2,11 º·"' 0,71 

:JO- 40 ,.,..,, 10v,,,.n. "i,05 2.DS so .,.. ... 0.93 ... 7.3 18.36 10.0 o.o 5.98 0.1!i Q,815 

=rJ:. ·"" 0.93 
40 - so 10YRfh. '° ....... 0.97 2.27 .. 18 14 8.1 7.2 11i1.19 13.0 s.o 5,01 0,08 1.07 

et:.:~ 
so - 60 10•""2 ,. . ...., 0.87 ..... .. ~ 28 tz 0.80 e.o 7.2 10.38 11.0 9.0 o 2,11 0,15 1.25 -
I 

60- 70 'K>YR7t2 ... - 1,06 1.92 45 "" ... 0.73 8.2 7.3 15,55 10.0 8.0 4.22 0.15 0.99 

11••• P~ro ..... 
·e, 70- 80 10YR7/l 10Y~ 1.05 2.0 48 .. ... 0,40 . .. 7.3 12..92 10.0 7.0 !5.01 0.15 0.02 

eo- 90 1ovft7fz ,._, 1.07 2.08 ... "" 28 º·"" a.s 7.4 13.13 º·º a.o 2,11 0.15 0.80 



Perfil no. 5 

Sitio! Paredones II, I.hlnicipio de Acámbaro, Zstado de Gua.110.juato 
Loca.1izaci6n: 1 , 250 m al noroe s·~e del poblado de Chupícuaro 
Altitud: 1,900 msnm 
::lelieve: nlano 
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GeologÍa: -sedimentos de origen Ígneo (andesita, riolita y basalto) 
Material de origen: toba 
Precipitaci6n total anual! 726.6 mm 
Temperatura promedio anual: 17.7 °C 
Tipo de clima: C(w0 )(w)b(i 1 )g 
Vegetaci6n: se limita a pastos muy escasos 
Uso del suelo: no es zona de cultivo 

Este perfil se rea~iz6 en una zona que no es de cultivo y a una pro
fundidad de 60 cm, observándose que de O - 10 cm hay abundantes raí
ces de gramíneas y la efervescencia al HCl ea ligera; de 10 - 20 cm 
la efervescencia al HCl es mayor; de 20 - 60 cm la efervescencia al 
HC1 es extremadamente fuerte. 

El color hasta 40 cm ea pardo claro, pero de 40 - 60 cm el color ea 
máe claro (Lámina IIIA). 

DETEi'TAL cita Litoso1ea más Castafiozem cálcico con textura media y de 
lomerío a terreno montuoso. 

Considerando las características tanto de campo como de laboratorio, 
este perfil se le ubica taxon6micamente en :funci6n a la 
7a. Aprox:ime.ci6n U.S.D.A., 1975, como: 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

En ti sol 
Orthents 
Ustorthents 
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DESCRIPCION DEL PERFIL 

Hor. Prof. 
cm 

A O - 10 Co1or en seco 10 YR 5/2 pardo g;Tis~ceo, en !-húmedo 
10 YR 4/2 pardo grisáceo c1aro. Densidad aparente 
1.08 g/mi y densidad rea1 2.17 g/mi, textura migaj6n 
arenoso con abundantes poros grandes, pocos medios y 

muy pocos finos, estructura gr-anu1ar, se observaron 
concreciones finas y pulverulentas de carbonato de 
ca1cio, 1a efervescencia a1 HC1 es 1igera, reacci6n 
de1 sueio con H2o 8.2 y con KC1 7.4 

c1 10 - 40 Co1or en seco 10 YR 7/2 gris c1aro, en húmedo 10 YR 
6/2 gris pardusco c1aro. Densidad aparente 1.19 G/m1 
y densidad real. 2.08 g/mi, textura arena miga.josa ~on 
abuiia.antes poros grandes, pocos medios y muy pocos f,i 
nos, sin estructura con granos finos medio eueitos, 
presencia de grava muy fina, 1a efervescencia a1 !101 
ea muy :f'uer~e, reacci6n de1 sue1o con H20 8.6 y con 
KC1 7.8 

c2 40 - 60 Co1or en secó 10 YR 7/2 gris c1aro, en húmedo 10 YR 
6/2 gris pardusco c1aro. Densidad aparente 1.19 g/m1 
y densidad rea1 2.17 g/m1, textura arena migajosa con 
abundantes poros grandes, pocos medios y muy pocos fi 
nos, sin estruct-.ira, con granos finos medio sue1toa, 
presencia de grava muy :fina, concreciones de carbona
to de ca1cio de :formas esféricas, dendríticas y pu1V!!, 

rulentas, hay efervescencia muy :f'uerte a1 HC1, re-
acci6n de1 sue1o con H2o 8.7 y con KC1 802 



·rabia y Gráficas no. 5 
Perfll no. 5 P8IWdoncs 11, Municipio de Acámbaro, Estado de Guar.ajuato. 

...... 
Hol. .... 
A 0-10 

T 10-20 

e, 1 20-30 

1 30-40 

c,l 40-50· 

oo-oa 

Geok>gía, Md!mentos de origen igneo 
(..-,ita, rk>CU• J t...lto) 

Mmt•r._I de or5gien: tob• 
Altitud: 1,900 m.a.n.m. · 
Pr9dPttaclón total enu.M: 726.6 mm. 
Tem?9ratur11 ptoMedk> ..,,..: 17.7 •e 
U.O d91 ~ 1 no .., zona de cultiw = =:: Ve9atecidn 1 ae llmlt.a a paatot muy eftCaSOS 

fili~ Ül~t~li Ll~ 
1 ........... ., ••• - 111190.0.-00 '° . 

Na+ ~ Porc:9klld Textura M O KCI H.)) e.te."[ ca.++ Mg""+ 

a./m1. 'J. 'J. 'J. 1
':;.

5 
moq. / 100 e• .. --------

Textwra pH p p 

color D.A. D.R. .~ A • ., M.O . H,O KCI C.l.C.T. cf+~ ~ !f!ll "'-' ..... -~ - ,, 'J. ,, ,, ,, 1:2.5 1:2.5 meq./100 gr, p. p.m. 

10YfW2 10YR~ 1,0d 2.17 01 74 10 •· o.at ... 7.4 23.83 12.0 11.0 o 9.00 0.19 
_ ... -e' --10~ 10vRY.i. i.oe 2.DI 00 ... 12 2 0.27 ... 7.0 17.97 10.0 7.0 o ..... º·"" --- .......... ;-
.~vewh icrm;;· 1.09 2.DI .. .. ·14 2 0.15 8.3. 7.8 17.97 1•.o 9,0 a ..... o.o 
gr .. ci.o .. ..,--·'- :z.oe 43 7.0 17.17 22.0 a.o o 5.84 o.o 
10YR:¡'¡ 10YR'r.z 1.0Q 82 14 0.27 B.O 

10YR~ 10YJW,z 1.10 2.17 50 70 10. 4 0.22 B.7 B.2 1D.'HI 31.0 8,0 4.22 o.o 

IOYR71'l 10~1.00 2.27 02 .,. 20 4 0.27 B.7 0.2 19.19 40.0 9,0 4.22 . o.o 

~ ,..+ 
meq./100 gr. 

1.27 1.30 

1.07 • t.215 

U2 usv 

1.20 1.95 

1.38 1.oa 

1.35 1.13 
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Per:fiJ. no. 6 

Si. tia: :3J. ConcueJ.o, r.:mú.:iipio de Acé.~.tba.ro, :Estado de Guo.ncjua",;o 
Localizaci6n: 500 m al suroeste deJ. poblado DJ. Consuelo 
Altitud: 1,850 msn.'11 
Relieve: plano 
Geoloaía: sedimentos de orígen ígneo (andesita, riolita y basalto) 
lateriaJ. de origen: aluvión 
Precipita.ci6n total anual: 749.2 mm 
~empera.tura :promedio anuz.J.: 18.0 ºC 
Tipo de clima: (A)C(w0 )(w)b(e)g 
Vegetaci6n: en J.os al.rededores hay piru Schinus molle y mezquite 

P.rosopis sp. 
Uso deJ. suelo: zona de r:i.ego 
Cultivo: :maíz y 1,-:c:i.go 

:Este llIUe~treo se lrizo en una zona de riego que se había barbechado, 
ad.emás de sem<orar maíz y trigo, se acostu.'!lbra rotar estos cultivos 
con la :fJ.or de zempoaJ..xoch:i.tJ., que J.a utilizan como alimento para 
gn.lJ.inc.s. :En J.os alrededores hay piru Schinus ~y mezqu:i.te ~ 
JE:.!! sp. 

EJ. perfil se hizo a una prof'undidad de 1 metro, siendo su co1ora-
ci6n muy homogénea, pardo oscuro y es muy arcilloso (Lámina. IIID). 

DETETIAL cita VevtisoJ. péJ.ico con textura fina y en terreno plano a 
licera.mente ondulado. 

Considerando J.n.s características tanto de campo como de laboratorio, 
este perfil se J.e ubica taxonó!!!ica.mente en :función a J.a 
7a. Aprox:imaci6n u.s.D.A., 1975, como: 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

:BntisoJ. 
Orthents 
Ustort}1ent;s 
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DESC4IPCION DEL PERFIL 

Hor. Pro:f. 
cm 

O - 20 Es un horizonte con efectos por :prác+.icas culturales 
del hombre (antr6pico). 
Color en seco 10 1.'R 4/3 pardo oscuro, en húmedo 
10 YR 3/2 pardo grisáceo muy oscuro. Densidad ªDa.ren
te 1.05 g/:ml. y densidad real 2.17 g/mi, teA-tura miga
jón arcillosa con poros finos, medianos y gr-andes, e!! 
tructura en bloques prismáticos bien desarrollados, 
con :fisuras y grietas en este horizonte, reacción del 
suelo con H2 0 6.6 y con KCl 6.8 

20 - 50 Color en seco 10 YR 4/2 pardo grisáceo oscuro, en hú
medo 10 YR 3/2 pardo grisáceo muy oscuro. Densidad 
aparente 0.95 g/mi y densidad real 2 •. 18 g/:ml., textti:r.a 
arcillosa con microporos y ma=o_poros, estructura en 
bloques :prismáticos bien desarrollados, "slickensides" 
con :fisuras y grietas en este horizonte, reacci6n del 
su.ele con H2 0 7.3 y con KCl 7.5 

50 - 80 Color en seco 10 YR 4/2 pardo grisáceo oscuro, en hú
medo 10 YR 3/2 pardo grisáceo muy oscuro. Densidad 
aparente 0.98 g/mi y densidad real 2.17 g/mJ., textura 
arcillosa con abundantes microporos y escasos macrop_2 
ros, estructura en bloques prismáticos bien desarro~ 
llados, "slickensides", reacci6n del suelo con H20 

7.3 y con KCl 7.4 
80 - 100 Color en seco 10 YR 4/2 pardo erisáceo oscuro, en hú

medo 10 YR 3/2 pardo erisáceo muy oscuro. Densidad 
aparente 0.96 g/ml y densidad real 2.17 g/mJ., textura 
arcillosa con abundantes microporos y esca.sos macroJ!.2 
ros, muy adhesivo y plástico en húmedo y muy di.u-o en 
seco, estructura en bloques Drismáticos bien desarro
llados, "slickensides", reacci6n del su.ele con H

2
o 

7.4 y con KCl 7.4 



Tabla y Gráficas no. 6 
Perfil no. 6 El Consuelo, Municipio d<> Acámbaro, Estado de Guanaluato, 

Pmf. 
cm. 

o - 10 
10 -20 
20·- 30 
30 -40 
40-50 
!50-60 

80 - 70 
70-80 
80-90 

90-100 ~----

,! 
"i 
!. 
I' . ' \. .. 
I• 
i ~. 

Geoloyi111 *lm91'1toa d9 odg.n iQIMO Temperatura promec:Uo anu.at1 18.0 oc 
(andMUa, rioUll' y ~) Uso del auelo1 zona de rtogo 

M.i.terlal O. Ofkfen1 oruvial Cuttlvor maiz y tr19o 

~==~~50 to~~~~1~l1 740.2 mm. ~aetnclón1 on los alrededont• hay piru Schlnus ~P· 

~tli··-~-.... 
1 2 so ea 

O.A. D.R. Porosidad 
20 40 eQ DO 
l•xtura 

2 
M.o; .,, 

8 1 • 2!S 315 45 5 15 u 5 10 15 o 1 
KCI H20 C.LC.T. ca•+ Mg+• K+-

g./m1. 'l. ... o:::·-- 1~2;.5 meQ./100 gr.------
Poro.. Tu.tura pH P p 

º"'"" 
Atc&ILa •••••• • aldad A L Ar M.a H;ciKCI _CJ.=C"-.T."-. ~C,,,a:..•_•_::M:.:.q•c_+ NO,- Bray 1 

Prof. 
color O.A. D.R. ... 

~./IOOgr. 9·/ml. G./mL % % % % % 1:2.5 1:2.5 meq./100gr. p, p.m. 
·cm. 

o - 10 

10 - 20 

10YR"IJ -ioYR.:h 
10YRlf2. 1.05 ,...,.,.H 
iOv'FPh<ne. o.92 

20 - 30 10YA'/J 10YRl!z 0.96 

30 - 40 

40 - 50 

~A"';?.. 10YR3/l 

13'v0f./'l "'v"n'h 
0.95 

1.00 

50 - GO 10YA'fl 10YRllz 0.90 

60 - 70 10YR'h 'hJ YRl/1 0.98 

70 -. 60 10YR"/2 10 YA~ O.~ 

60 - 90 10YR•ll 10VRll'.z 0.96 

90 -100 10 YR"h 1U YRl/'z 0.98 

2.17 52 2.67 

2.38 02 2.84 

2.17 56 28 30 42 2.51 

2.38 

2.17 

61 

54 

arcilla 
28 38 .,. 2."1 

14 44 42 1.84 

a.a a.a ::so.so 9.0 5.0 

&.5 6.6 33.12 12.0 6.0 

10.65 

o 11.61 

o.~ 

0.60 

0.97 

0.43 

6.6 6.6 31, 71 14.0 7,(j o 10.6!5 0.60 0.74 

7.3 . 7.5 2".28 T.t; o 7.74 0.45 o.so 

1.2 7.s 40.80 19.0 6.0 o 2.11 0.45 0.61 

2.38 &o 18 38 48 1.84 7.4 7.5 37 ,37 21.0 7.0 o 7.74 0.45 0.61 

2..17 ss 16 32 s2 1.68 7.3 7.4 30.50 21.0 e.o o 2.11 o.45 o.e1 

2.27 59 115 ~ 4G 1.51 i.3 7,4 3'J,90 24.0 B.O 5.98 0.45 0.74 

2.27 5B 24 3:¡ 44 1,51 7.'4 7.4 :JQ.OQ 25.0 9.0 4.2Z 0.53 0.61 

2.27 57 2e :28 ~ 1.51 7.4 7.4 31.31 270 9.0 2.11 0.60 0.61 



:Perfil no. 7 

Sitio: Loreto, 1'Iu..'Ylici21io de Acé=..mbaro, Es-tado de Gi.w..naj-:i..n.to 
Loca1izaci6n: 1,500 n. del poblado de Loreto y a 250 m de 1a vía 
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del tren 
Altitud: 1,850 msnm 
Relieve: plano 
GeologÍa: sedimentos de orígen ÍQJ.eo (andesita, rio1ita y basalto) 
J;:ateria1 de crígen: a1uv:ia1 
:Frecipitaci6n total a.'1.ual: 726.6 mm 
'J'emperati.ira pro2'1edio anual: 17. 7 °C 
Tipo de clima: C(v10 )(v1)b(i')g 
Vegetación: hay una cortina de casuarinaa en torno a 1a zona de 

cultivo, también huizache Acacia _sp. y mezquite ~-
sopis ap. ----

Uso de1 suelo: zona de riego 
Cul:tivo: maíz 

3ste lu¡;ar de muestreo estaba barbechado y también loa alrededores, 
hay un::i. cortina de casuarinaa que protege 1a zona, se observa mez
quite l?roso-ois sp. y huizache ~ ap. 

Este perfil se hizo hasta 1,50 m de pro:fundidad; de O - 20 cm el 
color es-gris oscuro y las raíces son muy abundantes, hay poca grl!;-· 

va, de 20 - 100 cm el color se mruitiene igual, pero las raíces son 
menos abundantes, de 100 - 120 cm, el color es gr:-is oscuro y g:ris 

claro, de 120 - 150 cm es pardo claro, de 140 - 150 cm e1 color es 
:más claro. 

Este suelo es muy arcilloso. De O - 50 cm se observaron grietas muy 
zrandes y de 50 - 100 cm estas fueron más pequeñas (Lámina IVA). 

n:;T3!rAL cita Vertisol pólico con te1ctu.ra f'ina y en terreno plano a 

ligera.~ente ondulado. 
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Considerando las caracterínticas tcnto de campo cono cJ.e labore.torio, 
este perfil se le ubica ta:rnnóuicaucnte en í'unción a la 
7a. A:;:irox:i.mn.ción U.S.D.A., 1975, cono: 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Vertisol 
Uzterts 
Pellusterts 

DESCRIPCION DEL PE..."'?.FIL 

Hor. Prof. 
cm 

O - 20 Es un horizon"te con efectos por :i;irácticas cultu.:L·ales 
del hombre (antrópico). 
Color en seco 10 ~IR 4/1 gris oscuro, en húmedo 
10 YR 3/1 gris muy oscuro. Densidad aparente 1.13 g/mJ 
y densidad real 2.17 g/mJ., textura arcillosa con ª°bu!?: 
dantes peros :f'inos, pocos medianos y grandes, muy 

adhesivo y muy plástico en húmedo, muy duro en seco, 
estructura. en bloques prismáticos ani:..•1lares bien des!!, 
rrollados, 11 slic!-:ensides 11 ,con fisuras y ¿;rietas muy 
visibles, reacción del SU.elo con H2 0 7.1 y con KCl 

7.3 
20 - 60 Color en seco 10 YR 4/1 gris oscuro, en hÚJ::!edo 

10 YR 3/1 eris muy oscuro. Densidad aparente 1.21 g/mJ 
y densidad real 2.38 g/ml, textura arcillosa con abu,g 
dantes poros :finos, pocos .:;randes y medianos, muy 
adhesivo y muy plástico en húmedo, muy duro en seco, 
estructura en bloques prismáticos angulares bien des!!: 
rrollados, "slickensides", con erietas, reacción del 
suelo con H2 o 8.2 y con KCl 8.6 

A12 60 - 100 CoJ..or en seco .. 10 YR 4/1 eris oscuro, en húmedo 10 YR 
3/1 gris muy oscuro. Densidad aparente 1.16 e;/ml y 
densifüo.d real 2.27 e/ml, textura arcillosa con e.bun-
dantes !J02'0f! finos, pocos grandes y medianos, muy 



Hor. Prof. 
cm 
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adhesivo y muy r>lástico en húmedo y muy duro en seco, 
estructura en bloques :prismáticos angul~es bien desE 
rrollados, "slickensides", con grietas pequeñas, re
acción del suelo con H2o 8.4 y con KCl 8.0 

AC 100 - 120 color en seco 10 YR 4/2 pardo grisáceo oscuro, en hú
medo 10 YR 4/1 gris oscuro. Densidad aparente 1.07 
g/mJ. y densidad real 2.50 g/ml, textura arcillosa con 
abundantes poros finos y grandes, pocos medianos, muy 
adhesivo y muy plástico en húmedo, muy duro en seco, 
estructura en bloques prismáticos angulares bien des.§: 
rrollados, "slickensides", reacción del suelo con H2o 
8.4 y con KCl 8.2 

C 120 - 150 Color en seco 10 YR 5/2 pardo ¡;risáceo, en húmedo 10 
YR 4/2 pardo grisáceo oscuro. Densidad aparente 1.08 
g/mJ. y densidad real 2.38 g/ml, textura arcillo arenQ 
so con abundantes poros grandes y pocos poros media-
nos y fino¡:¡, estructura en bloques suba.ngulares , re
acción del suelo con H2o 8.4 y con KCl 8.1 
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Tabla no. 7 
Perfil no. 7 Loroto, Munk:tpio de Acámbaro, Estado ~e 

Geologi;11 udlmttnlDl'l de origen lgneo 
Guanajuato. 

(endeislta, rk>llta y b-.llol 
Material da oriQ8n: atuvlat 
Altitud: 1,850 m.a.n.m. 
Procjplt6clón totnl anual: 726.6 mm. 
~tura promedio anual: 17.7 ºC 
Uso del e.ueb: xona do llego 

Cultiva: IOrDO 
\legietac&: hay '-'I cortina &! 

~rtna.a en tomo • la zona 
de cultl.-o; huluc::he Aeacltl sp. 
y ~ta Proaoe4s -;p:-

Prof. 
cm: 

Textura 
color O.A. D.R. ~ A L Ar M.O. 

% 

~ p p 
H20 KCI C.l.C.T. ca++ ....;+ NOi' b:!!y 1 Obon 

~ O.knt. 9-#nL % 'l. r:_ % 

I 0-10 

10-20 

10YR'fl 10YRlft 

~tO~~· 
10YR4t1 IOYR3/1 

1
20-30 10YR.tf1 10YR3ft 

:Ja - 40 10YR411 10YR3f1 

40-50 10YR4t1 10YR:lf1 

50 -60 10YR'll 10YR3rl 

! ::~: :::~ ::: 80 -90 10 'i'R4/t 10YRlf1 

90 - 100 10~1¡¡ 10YR:\'1 

" 

1100 - 110 10YR"J1 10YR3fl 

110 - 120 1ovn•n 10YR"l1 
=::..11~/C" 

]

120 -130 10YR"11 10YRAf:z 

. " :?Je. 
1l0 - 140 ~5,'2 10YR'fl 

11•nKWJ " 
140 - 150 10YR~n 10 VHA/1 

" " 

1.13 

1.10 

~18 

1.21 

1.05 

t.13 

l18 

1.10 

1.o7 

1.o7 

1.07 

1.00 

1.06 

1.01 

2.17 48 18 20 82 
•rcllla 

2.27 52 20 12. 68 

2.38 s1 20 14 ee 

2.27 40 20 12 68 

2.:lB502012t'l8 

2..38 56 20 12 fS8 

2.38 53 30 12 58 

2.27 AQ 28 HS 58 

'l.27 49 22 1e e2 

2.21 53 2.2 1e e2 

2.50 50 32 16 52 

2.50 58 40 14 -46 

2.50 60 70 10 20 

3.51 

2.01 

1.8Q 

1.20 

1.51 

1.03 

1.03 

0.55 

o.55 

0.55 

0.22 

0.22 

0.22 

1:2.5 1:2.s moq./100 gr. · p. p.m. 

7.1 7.3 56.56 26.0 17.0 

7.1 7.1 46,66 28.0 16.0 

7.7 7.6 46.86 30.0 15.0 

8.1 7.0 48.68 37 .o 11.0 

8.2. 8.6 42..62 27.0 16.0 

8.3 8.7 52.52 24.0 19.0 

8.3 a.o ,1.2& 22.0 18.0 

8.4 B.O 47.26 :M.O 17.0 

8.4 a.o 46.25 10.0 14.o 

8.4 8.1 45.25 19.0 16.Q 

8.s 8.1 36.56 22.0 17.0 

8.4 8.2 37.16 M.O 15.0 

8.4 0.1 27.27 16.0 A.O ... 8.1 22.42 13.0 9.0 

8.4 8.1 18.18 7.0 

o 

o 

o 

o 

o 

5.98 . 0.45 

2.11 0.08 

2.11 0.23 

o.o 0.23 

o.o Q.23 

o.o 0.18 

O.O O.Zl 

o.o 0.23 

o.o Q.23 

o.a o.23 

o.o 0.19 

o.o 0.23 

o.o 0.19 

o.o o.1g 

o.o 0.19 

1.50 

1.20 

1.43 

1.25 

1.20 

1.09 

1.1'5 

~-15 

1.17 

1.20 

1.12 

0.97 

o.n 

0.53 



G réticas no. 7 

Perfil no. 7 · Loreto, Municipio de Acámbaro, Estado de Guanejua•.o. 

Prof. 

0-10 
10 ••20 
20-30 
30 _..., ...,_.., 
oo-eo 
oo- 70 
70-80 
80-90 
90-100 

100-110. 
110-120 
12C-130 
130-140 
140-150 L...-+---"-' 

1 
O.A. D.il. 

g./ml. 

} 
' ¡ 
¡ 
: 

. ·, 
• ; 
; 

.·• \ . 
f .• 
• _¡ 

j / 
y .· 

'5 N 20 4'08080 

Poroaldad Tea tura 
'X. 'X. ......,. __ 

Umo ___ .. 

Arcilla ...... . 

1a.:147 a e1S2S~~M0&10 

M.O. KCI H20 C.l.C.T. 

,. 
Mg++ 

~ 1:2.5 
pH 

______ m•q·/100 gr.-------



:Fer:fil no. 8 

:Sitio: Los 0r{,'allos, l\Itmicipio de Acámbarp, Estado de Guanajuato 
Localización: 1,250 m al noroeste del p9blado de Los Organos y 

a 500.m de la carretera pavimentada Los Organos
Obrajuelos 

Altitud: 1,850 msnm 

72 

Relieve: plano 
GeologÍa: sedinentos de or:f_gen íeneo (andesita, riolita y be.salto) 
r.raterial de orígen: basalto 
Precipitación totac anual: 749.2 nnn 
Temperatura promedio anual: 18.0 °C 
Tipo de clima: (A)C(w0 )(w)b(e)g 
Vegetación: en los alrededores hay mezquite Prosopis sp. y 

piru Schinus molle 
Uso del suelo: zona de riegc;--
Cul ti Yo: :frijol, g-a.rbanzo y maíz. 

Este per:fil se hizo en una zona barbechada y solamente se muestreó a 
50 cm de pro:t'undidad porque estaba seco, por consiguiente muy duro y 
muy compacto. 

De O - 20 cm el color es gris claro y hay abundantes raíces, de 20 a 
50 cm ea gris muy oscuro y no hay pedregosidad (Lámina IV:S). 

DETENAL cita Vertisol pélico con textura :fina y en terreno plano a 

ligeramente ondulado. 

Considerando las características tanto de campo como de labora·torio, 
este per:fil s~ le ubica taxonómicamente en :función a la 
7a. Aprox:i.maciónu.s.n.A., 1975, como: 

Orden 
Suborden 
Gran e;t'UPO 

Vertisol 
Usterts 
Pellusterts 
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DESCRIPCION DEL :PI:RFIL 

Her. :Pro:f. 
cm 

o - 1 O Es un horizonte con efectos por prácticas cuJ. turaJ.e s 
del hombre (antr6pico) 
Color en seco 10 i'R 4/1 gris oscuro, en hilmedó 
10 YR 3/1 gris muy oscuro. Densidad aparente 1.08 
g/mJ. y densidad real 2.38 g/mJ., textura arcillosa, es 
muy adhesivo y muy plástico en húmedo, y muy duro en 
seco, también muy compacto, con microporos y macropo
ros, estructura en bloques prismáticos angula.res bien 
desa=oJ.J.a.dos, "slickensides", presencia de grietas y 

:fisuras, reacción del suelo con H20 7.0 y con KCl 
5.8 

10 - 20 Color en seco 10 YR 4/1 gris oscuro, en húmedo 
1 O YR 3/1 gris muy oscuro. Densidad aparente 1 .10 
g/mJ. y densidad real 2.17 g/mJ., textura arcillosa, 
con abundantes poros :finos, pocos medios y muy pocos 
grandes, muy plástico y muy adhesivo en húmedo, muy 

duro y compacto en seco, estructura en bloques pri~ 
tices angulares bien desarroJ.1-ados, "sJ.ickensides", 
presencia de abundantes grietas y :fisuras, reacci6n 
del suelo con H2o 7.3 y con KCl 5.9 

A12 20 - 50 Color en seco 10 YR 4/1 gris claro, en húmedo 
10 YR 3/1 gris muy oscuro. Densidad apaxente 1.13 
g/mJ. y densidad real 2.27 g/mJ., textura arcillosa, 
con abundantes poros finos, pocos medios y muy pocos 
grandes, muy adhesivo y muy plástico en húmedo, muy 

duro y compacto en seco, es·tructura en bloques prism§: 
tices a.nguJ.ares bien desarrollados, 0 sJ.ic!censides", 
presencia de abu..-idantes grietas y :fisuras, reacci6n 
del suelo con H20 7.4 y con KCJ. 6.2 
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Tabla y Gráficas no. O 

P<lrlll no. O 

..... 

Los Organos, Municipio de Ac<imbaro, 
· ~: MdlnMntoe. de origen ~ 

<--ita, r1o111a y -.ual 
....,..1 m origitn1 basalto 
Attltud: 1,eeo m.&n.m. 
Preclpitaddn total . -..al: 748.2 mm. 
Ttwn;Mlnltun1 pronwdk> ..-1: 1B.O ºC 

Estado da Guanajuato. 
lhO del ouMo: zona d9 r~ 
Cultlvoe: frl)ol, g•bwlzo y m•iz 
V.V.tKkX1: en '°8 alrededorfl 

....,.......,.~.,,. 

yplru ~ap. 

~I~lulfilJ lclll ll lillt 
1 1 M .. l'!I ~ 1oO ft 1 J <1 • a 1 a ... ts 10 n, _. M O 1 

o.A. o.A, Poroe.ldldi T .. NI'• M.O. ..el H10 C.lC.t: ea+• Mg++ K+ 

~1. 'lo ~rana.,._ ~ 1:H5 -m9q./100 grr.---o-. -

Limo -- -- --
Arc:Hi..• • • • • • • • 

...... te51m pH p p 
Pn>t color D.1\. D.R. ª"'*'A L Ar M.O. "•º KCl C.1.C.T. ca•• ~· !.'!2i' ª'!!' °""'" K+ 
cm. . ... hUmodo Q./ml V./ml. .,, .,, 'J. % .,, 1!2.5 1:2.5 meq.'100 gr. p. P.m. ,_ymgr . 

0-1f\ 10 YR•/1 1DVRV1 1.08 2."8 55 24 30 .... 4.69 7.0 5.8 :39.39 2.0 1e.o o :W.07 o 1.21 
gns '!l" ""' arcill:1 

"""""' '"'"º 10- 20 10YR'/¡ 10YR:V1 1.11'.1 2.17 so 2 28 70 2.20 7.3 5.9 39.79 2.0 14.0 o 13.37 o º·"" . 
1ovn•/1 10YR:l/1 1.08 2.17 51 12 24 .... .... 7.4 8.0 ..... 2.0 13.0 o 18.09 o o.ee . ' ro-~ 10rR'I. A12._ 30-4~ 10YA"l1 1.13 2.21 51 10 28 ... 2.20 7.4 8.2 39.18 2.0 11.0 o 18.30 o o.ee . 

40- 50 10Y'R4/1 10 vn:V1 1.10 2.27 52 12 28 82 2.38 7.2 6.3 40,19 2.0 12.0 o 4.22 o o.e1 



Perfil no. 9 

Sitio: Las Jícamas I, imnicipio de Acá.mbaro, Estado de Gua.najuato 
Localizaci6n: Se encuentra a 1,250 m aproximadamente al oeste del 

poblado de Las Jícamas y a 500 m del camino de te-
rracería Inchamacuaro-San Diego 

Altitud: 1 ,950 msnm 
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Relieve: plano 
Geología: sedimentos de orígen ígneo (andesita, riolita y basalto) 
Precipitación total anual: 749.2 mm 
Temperatura prooedio anual: 18.0 oc 
Tipo de clima: (A)C(w0 )(w)b(e)g 
Vegetación: en los alrededores hay mezquite l?rosopis sp. y piru 

Schinus molle 
Uso del suelo: zona de temporal 
Cultivo: maíz 

Esta zona es de agricultura de temporal, aunque sola.mente se siembra 
maíz. 

El perfil se hizo hasta 80 cm de profundidad, hay pedregosidad y el 
suelo es gris oscuro, además muy arcilloso, que en seco es muy duro 
y muy compacto. 

De O - 20 cm hay gran cantidad de raíces, de 20 - 80 cm la cantidad 
es menor y se observan grietas en los primeros 30 cm de profundidad. 
(Iámina VA). 

DETENAL cita Vertisol pélico con textura fina y en terreno plano a 
ligeramente onduJ.ado, con fase lítica pro:funda, (:techo roco
so entre 50 y 100 cm de prof'undidad). 
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Considerando las características tanto de car.i.po como de laboratorio, 
este :perfil se le ubica taxonómicamente en función a la 
7a. Aproximación U.S,D.A., 1~75, cnmo: 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Vertisol 
Usterts 
:Pellusterts 

DESCRI:PCION DEL :PERFIL 

Hor. P.ro:f • 
cm 

A10 O - 20 Es un horizonte con efectos por prácticas cul-turales 
del hombre (antrópico). 
Color en seco 10 YR 4/1 gris oscuro, en húmedo 
10 YR 3/1 gris muy oscuro. Densidad aparente 1.01 
g/ml y densidad real 2.27 g/ml, text-:ira arciJ.J..osa, 
con abundantes poros finos y pocos poros medianos y 

grandes, muy adhesivo y muy plástico en húmedo, muy 
duro y compacto en seco, estructura en bloques prismfi: 
tices angulares bien desarroJ..lados, "slickensides" y 

abundantes grietas, reacción del suelo con lJ20 7.0 y 

con KCl 6.9 
A11 20 - 50 Color en seco 10 YR 4/1 gris osclll'o, en húmedo 

10 YR 3/1 gris muy oscuro. Densidad aparente 1.10 
g/mi y densidad real 2.27 g/ml, textura arcill.osa con 
abundantes parco finos, pocos medios y muy pocos gra,n 
des, muy adhesivo y muy plástico en húmedo, muy duro 
y compac~o en seco, estructura en blo~ues prismáticos 
bien desarrollados, 11 slickensides 11 y con grietas sol.o 
hasta 30 cm, reacción del suelo con H2o 7.2 y con 
KCl 7.0 



Hor. P.rof. 
cm 

50 - 80 Color en seco 
1 O YR 3/1 gris 
g/ml y densidad 
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10 YR 4/1 gris oscuro, en húmedo 
muy oscuro. Densidad aparente· 1.03 

real 2.27 g/mJ., textura arciliosa con 
abundantes poros finos y pocos poros grandes y media
nos, muy adhesivo y muy plástico en húmedo, muy com
pacto y duro en seco, estructura en blociues an.,-"'Ulares 
bien desarrollados, 11slickensides", reacci6n del sue
lo con H2o 7.2 y con KCl 7.2 



Tabla y Gráficas no. 9 

Perfll no. 9 

..,..,. __ 
Unto-· -- --
Alc:ill4 ..... . 

Her. 

Ai 0-10 
1.:>YR<t/1 10YR3/1 1.01 2.zT ... ..... .... muy 

10-:20 """'"" 10~ 10YR"/1 1.20. 2..!50 !12 

r-30 10YR4/I 10YR3/1 1"4 2.50 .. 
A,, .30-40 10YR"/1 10YR3fl 1.10 2.27 52 

40-50 10YR"/1 10YR•/1 1.17 2.17 47 r· 1oY'R"Yt 10Y'R3/1 1.10 2.50 ... 
A ao-.10 10YR"/1 

"""'""' 1.03 2.27 .. ·. 
70- 80 1oYR•/i 10YR:S/1 1.07 2.27 03 

Las Jicamas 1, Municipio de Ac8mbaro, 
Geología: Mdlmontos de Ofisi-n tgnoo 

30 

"" .. 
32 .. .. .. 
28 

bndaatta, r6ollt• 'I bauno) 
Material de or~: basalto 
AllUud: 1,~0 rn.JLAtn. 

Preclpltackin total anual: 74lil.2 mm. 
T9rnperalura promedio anual: 18..0 °c 

22 .. ..... 7.0 6.9 41.20 ,..,, 
arcilla 

22 •• ..... 7.2 ... 33.93 1 .. 0 

22 l50. 2.01 7.'1. ..• 38.17 16.0 

.... 00 2.:w 7.2 7.0 42.82 12.0 

22 l50 2.la 7.2 r.o 40.10 10.0 

22 02 2.01 7.2 7.0 3Q,59 11.0 

22 .. 2.01 7.2 7.2 39.18 10.0 

=::' 52 1.84 7.2 7.1 43.02 o.o 

Estado de Guanajuato. 
Uta del •uelo! zona de temporal 
Cultivo: maiz 
\'9getaclón: en lot ofrordador.. hay 

· rnazqulte Prosopla ap. y 
Plrú Schl;¡;;-;p:-

13.0 9.SO 0.26 t.88 

10.0 o 9.50 Ó.23 1.22 

12.0 . ... 0.19 1.20 

o.o 0.50 o.1u 1.12 

B.O 7.74 º·'" 1.15 

B.O .... 0.23 1.07 

a.o 9.50 0.19 1.07 

7.0 4.22. Q.23 1.17 
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Perfil no. 10 

Sitio: Las Jíc=as II, Iin.m.icipio de Acámbaro, Estado de Guanajuato 
Localización: Se encuentra a 1 km al suroeste del noblado de Las 

Jícamas, cerca del camino de terracerla que es tran
sitable todo el camino, va de Inchamacuaro a San Di~ 
go 

Altitud: ·1,880 masnm 
Relieve: plano 
Geología: sedimentos de orígen Ígneo (andesita, riolita y basalto) 
L!aterial de orígen: basalto 
Precipitación total anual: 749.2 I!lID. 
Temperatura promedio anual: 18.0 °0 
Tipo de clima: (A)C(w0 )(w)b(e)g 
Vegetación: La vegetación actual de la zona es básica.mente secunda

ria, posiblemente establecida sobre campos de cultivo 
abandonados, fisonómica.mente es muy aoierto con algunos 
arbustos de Acacia scheffneri, :Í!.• farnesiana y :J}y"ten-
hardtia po~s:taeñra qu~ colon.~zan areas desprovis as de 
su vegetacion original, aunque la tercera es posible 
también encontrarla en comu..~idades primarias del tipo 
de los matorrales o bos~ues de encino. 
Estas especies son las unicas que s0breviven durante la 
é¡ioca de sequía, pues las plantas herbáceas en su mayo
ría son anuales, plantas con ciclos de vida cortos que 
florecen y :fructifican en poco tiempo y que desaparecen 
rápidamente. 
Entre las especies más comunes hay: Eidens filosa, Lope 
zia sp., Cosmos bipinnatus, Amara.mthüS'liY'bridos, Taee-
iucida, CuPlieX sp., Sida sp., Gomphrena decumbens, au
va-coccinea, sclepias-!inariai Roseda luteolli, ~
Cidea sp., y C;(Perus sp.,también~innia haa~ana, 
~ia velutiana, Senecio heracleifOiliiii; BouEiiowa 
ITiif'orm:i.s, Sims1a a.nroiexicaülis, Ceitis reticü!ata, 
Acourtia. ri5ida, Chioris ver@!;ta ~~dia. papposus,es 
tas especies son de hábitos generalis as, pues se com:o
porta.n también como ruderales y como arvenses y es posi 
ble encontrarlas en los maizales cercanos. -
La ~ona original.mente pudo haoer estado cubierta con un 
matorral xerófilo o bien con algÚn tipo de selva baja 
caducifolia que se desarrollan bastante bien en sitios 
de malpaís. Las especies que podrían considerarse como 
típicas de la Provincia de la Altiplanicie (Rzedows!cy", 
1983) están J.as._gramíneas. 

Uso del suelo: no es zona de cultivo 
La vegetación que se cita para este perfil, se colectó e identificó 
en el Herbario Nacional (Il'.EXU), del Instituto de Biología, UNAM. 
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En esta zona la pedregosidad es excesi>1:a y debido a esto, sola.mente 
se toma.ron muestras hasta 50 cm de profu...""ldidad. 

De O - 20 cm el color es eris c1nro y de 20 - 50 cm es ¡;ria oscuro, 
de 40 - 50 cm hay un moteado de pun·tos amarillos (Lámina VE). 

DETENAL cita Vertiso1 pé1ico con textura fin.a y terreno plano a 
ligera.mente ondulado. 

Considerando las características tanto de campo como de laboratorio, 
este perfil se le ubica taxon6micamente en funci6n a ].a 
7a. Aproximaci6n u.s.D.A., 1.975, como: 

Orden 
Suborden 
Gran gr-Upo 
Subgrupo 

Entiso1 
Orthents 
Ustorthents 
Uotorthents vértico 

DESCHIPCION DEL PERFIL 

Hor. Prof. 
cm 

A10 O - 10 Color en seco 10 YR 3/1 gris muy oscuro, en hJ! 
medo 10 YR 2/1 negt'o. Densidad aparente 0.98 g/m.J. y 

densidad real 2.08 g/m1, textura arcillosa con abun-
dante s poros finos y grandes, pocos medios, muy adhe
sivo y muy plástico en húmedo, muy duro y muy compac
to en seco, estructura en bloques prismáticos angula
res bie~ desarro11ados, reacción del suelo con H2 o 
6.6 y con KC1 6.6 

A11 10 - 40 Color en seco 10 YR 3/:mJ. gris muy oscuro, en h~ 
medo 10 YR 2/1 negro. Densidad aparente 1.13 g/m.J. y 

densidad real 2.08 g/m1, textura arcillosa con abun-
dantes poros finos, pocos medianos y gruesos, muy 

adhesivo y muy plástico en húmedo, muy duro y muy co.!!! 
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pacto en seco, estrnctui·a en bloques prismáticos an~ 
lareA bjen desarrollados, reacción del suelo con :a:2o 
7.2 y con KCl 7.0 

AC 40 - 50 Color en seco 10 YR 4/1 gris oscuro, en húmedo 10 Ya 
3/1 gris muy oscuro, densidad aparente 0.99 g/mJ. y 

densid~d rea.J.. 2.27 g/mJ.. textura arci1l.osa con abun-
dantes poros finos, pocos grandes y medienos respectJ. 
va.r.iente, muy pl~stico y muy adhesivo en húmedo, es-
trnctura en bloques suba:ngula.res bien desarrollados 
con presencia de concreciones de carbonato de calcio, 
que tienden'a acumularse después de los 50 cm y que !!; 

claran el color de la matriz del suelo, reacción del 
suelo con ~O 8.1 y con KCl 8.3 
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Perfil no. 11 

Sitio: Las Jícm;as III, :;:,:m1i.cipio de Acá.mba.r.o, Estado de Guanajuato 
Localización: 1 kn al noroeste del poblado de Las Jícarnas 
Altitud: 1,950 msnm 
Relieve: 3 % aproximadamente 
Geología: sediraentos de orígen ígneo (andesita, riolita y basalto) 
Material de orígen: basalto 
Preciuitación total anual: 749.2 nnn 
Temperatura promedio anual: 18.0 °c 
Tipo de clima: (A)C(w0 )(w)b(e)g 
Vegetación: Este perfil eetá ubicado a mayor altitud y a poca dis-~ 

tancia de los perfiles anteriores, también está cubier
to en su mayor parte por vegetación secundaria, aunque 
existen plantas arbóreas, arbustivas y herbáceas. La f~ 
sonomía es también abierta, aunque un poco más cerrada 
que en el perfil anterior, su composición florística es 
tá dominada por plan.tas con comportamiento secundario.".""' 
Entre. los árboles que no rebasan los 6 metros de altura 
se presentan I~omoea sp., Celtis reticulata y algunos 
árboles_ más baJos de E;ysenliii:riltia pokstaciva. 
Los arbustos son muy escasos y no mayoresé 2.5 metros 
entre ellos están Acacia farnesiana, :Etvsenhardtia p_o_ly_s 
tacliya y árboles j~venes de Iuomoea murucoides, Oplliit'Ia 
sp. . 
Las hierbas son también muy abundantes, alcanzan una al 
tura hasta de 2 metros, e3 posible que su altura se de= 
ba a que es un sitio no tan pastoreado como el anterior. 
la composición :florística es muy similar al perfil ante 
rior, aunque algunas especies presentes no se encuen--
tran en el perfil no. 10. 
Las especies más comunes son : Acourtia rig¡;da, Erife-
ron sp. , ~ pol.ystachya, Ti thonio tabae ormis, _!E;.
beSina sp. 
El crecimi.ento de otras especies también puede estar in 
fluyendo, por el hecho de que es un terreno cercado coñ 
poca entrada libre de animales de pastoreo, aunque el 
grosor del suelo puede tener alguna influencia, pues, a 
pesar de 'que es un sitio altamente pedregoso como el 88 
terior, las rocas no afloran, dando esto la impresión 
de que el grosor del suelo es mayor. 

Uso del suelo: zona de temporal 
Cultivo: maíz 
La vegetación que se cita para este perfil, se colectó e identificó 
en el Herbario Nacional (M:EXU), del Instituto de lliología, UNAM. 
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Este sitio ea pedregoso y arcilloso, estaba sembrado con maíz de teg 

poraJ.. 

El perf'il se hizo hasta 60 cm de prof'undidad, ya que es somero, de 

O - 30 cm hay abundancia de raíces y el color es pardo oscuro, de 30 
a 40 cm, laa raíces son menos abund::o.ntes y el color es pardo, licer.!: 
mente más claro, de 40 a 60 cm el color es pardo muy claro y ensegu,;¡,_ 
da se observó el caliche (Lámina VIA.). 

DETENAL cita Vertisol pélico con textura f'ina y en terreno plano a 
li6eramente ondulado, con f'ase lítica. 

Considerando las características tanto de campo como de laboratorio, 
este perfil se le ubica taxonómica.mente en :función a la 
7a. Ap:;:-oY..imación u.s.D.A., 1975, como: 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Vert.tsol 
Usterts 

Chro=cterts 

DESCRIPCION DEL· PERFIL 

Hor. Prof'. 
cm 

A10 O - 20 Color en seco 10 YR 3/1 gris muy oscuro, en húmedo 10 
YR 2/1 negro, aunque estos colores se han visto af'ec
tados por la presencia e inclusión de otros matera.J.es 
más claros que han caído a través de las grietas. De!!: 
sidad aparente 1.01 g/ml y densidad real 2.27 g/:m1, 
textura a~cillosa con abundantes poros finos y pocos 
medianos y grandes, muy adhesivo y ml.zy 31lástico en 
húmedo, muy duro en seco, estructura en bloques pris
máticos ailc,aula.res bien desarrollados, reacción del 

suelo con H2o 6.7 y con KCl 5.5 
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20 - 40 Color en seco 10 YR 3/3 pardo oscuro, en húmedo 10 YR 
3/3 pardo oscuro. Densidad aparente 0.97 g/m1 y densj. 
dad real 2.27 g/ml, te::-..-tura arcillosa con aburidantes 
poros finos y pocos medianos y grandes, muy adhesivo 
y muy pl.ástico rn húmedo, estructura en bloques pris
máticos bien desarrollados, reacci6n del suelo con 
H2 0 6.7 y con KCl 5.5 

c1 40 - 60 Color en seco 10 YR 3/4 pardo amarillento oscuro, en 
húmedo 10 YR 4/4 pardo amarillento oscuro. Den.sidad .!!: 
parente 0.92 g/ml y densidad real 2.27 g/mi, textura 
migaj6n arcilloso, adhesivo y plástico, estructura en 
bloques prismáticos desarrollados, presencia de con-
creciones de carbonato de calcio, reacci6n del suelo 
con H2 o 6.7 y con KCl 5.5 

Los criterios que apoyan la ubicaci6n taxon6mica dada para los 11 
perf~les, se enumeran en ~l inciso 2e, que corresponde a la des-
cripci6n de los suelos en :f'unci6n a la 7a. Aproxilllaci6n u.s.D.A., 
1975. 
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VI. DISCUSION 

El orden en que deben presentarse los cinco factores de formaci6n 
del suelo de acuerdo a Hardy (1970), es el siguiente: 1) clima; 
2) organismos; 3) roca :madre; 4) re1lev6 y 5) tiempo. 

Estos factores se pueden subdividir en activos y pasivos, siendo el 
ririncipo.1 factor activo el clima, pues comprende los verdaderos agen 
tes que actúan en la forr:>.aci6n del suelo: temperatura y :precipita
ción (lluvias). Los organismos también actúan como un factor activo, 
pues participan no solo en la desintegración de la roca, sino t~ 
bién en la producción y posterior descomposición de 1a materia vege
tal de la cual deriva el humus. 

El principal factor pasivo es l.n roca madre, pues constituye la prj,a 
cipal materia bruta de la cual deriva el material de partida por de_!! 
composición debida a la acci6n de los agentes climáticos y biológj,_ 
coa (organismos). 

El factor relieve y tiempo son factores de acondicionamiento, ya que 
re~an la marcha de eventos que conducen a 1a formación del suelo 
por la interacción entre el clima, los organismos y la roca madre. 
El relieve regula en parte las relaciones de agua y de aire de las 
plantas y suelos en fornación, y el tiempo regula la intensidad o 
rapidez de los procesos de formación de suelos. 

Los principales elementos del clima son: temperatura; p.cecipita-
ción; vientos; humedad y luz. De estos, los dos primeros son los 
de mayor importancia en la formación del suelo.y son los principales 
ae;entes causantes de la descomposición de lae rocas y de restos or
gánicos que son luego incorporados al suelo. 

La vegetación actúa en la formación del suelo como una variable 
dependiente e independiente (Eardy, 1970). Su establecimiento y des!: 
rrollo en unn área determinada, están regidos por los mismos facto--
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res ambientales que rigen la formaci6n de los suelos, o sea, roca lll,@: 

are, clima, organismos, relieve y tiempo. En este sentido, la veget_§; 
ción es, por lo tanto, una variable dependiente .• 

La vegetación alcanza cierta magnitud por la acción de los factores 
ambientales de los cuales depende su desarrollo. Luego se torna en 
variable independiente al actuar como un donador de materia orgánica 
al suelo. 

Diferentes clases de animales influyen en el suelo y en su formación 
de tres maneras principales que son: 

1. reduciendo el volumen de los residuos veeeta1es. 
2. abriendo canales en el suelo y subsuelo, mejorando así el are~ 

je y la venti1e.ci6n; 
3. mezclando la ~terie. orgánica y la inorgánica o el material de 

partida. 

Algunos de les animales, especialmente las lombrices de tierra, ac-
túan en las tres formas indicadas, otras en dos y algunos en una so
la. 

La :fracci6n mineral de loo suelos procede de la transformaci6n de la 

roca madre (Douchafour, 1984), que Sl.ú're un doble proceso: 1) la de
sagregaci6n física y mecánica, sinmodificaci6n química de los mine
rales, y 2) la alteración química, que provoca una transformación de 
los minerales primarios, dando lugar a los minerales secundarios 
(principa:Jnente arci:q.as) que, en conjunto, constituyen el complejo 
de alteración. 

El relieve se define gonerallllcnte como la configuración o conforma-
ción del terreno, de acuerdo con las elevaciones, las depresiones y 
otras desigualdades de la superficie del terreno, y se manifiesta en 
diversas formas de tierras (Hardy, 1970). 
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Las maneras en que eJ. relieve actúa en J.a :forma.ci6n del sueJ.o son 
dos: en eJ. controJ. de J.a eroeión geoJ.ógica y en eJ. controJ. de las.r!!_ 
laciones de agua. en eJ. suelo; por ejemplo, contenido de humedad en 
el pP.r:fiJ. y prof'undidad de la capa :rreática. La primera :función es 
geológica y la segunda hidroJ.Ógica. 

La :formación del suelo y la erosión geológica son procesos antagóni
cos. EJ. saldo entre ellos decide si se :forma o acumula un suelo so
bre una determinada superficie de terreno, o si esa superficie pern@: 
nacerá indefinidamente desnuda. 

EJ. tiempo considerado como un :factor de :formación del sueJ.o es en 
realidad, una vs.riabJ.e independiente, ya que no está infiu.enciado 
por ningún otro de J.os :factores ambientales. EJ. tiempo ea di:fíciJ. de 
eva.J.u.,-i.r con exactitud como fac't.or de :formación de sueJ.os. En :forma 
aproximada se J.e r)uede evaluar de seis diferentes maneras, a saber: 

1. Por investigación de J. estado de descomposición de J.as piedras 
utilizadas en construcciones. 

2. Por es:¡:ierimentos de J.aboratorio, en los que se expone J.a roca 
triturada a J.a acción de la meteorización durante diferentes pe
ríodos de tiempo. 

~· Por observaciones deJ. estado de desarroJ.J.o alcanzado por perfi
les de suelo. 

4. Por estimación de J.a velocidad de :formación por unidad de pro:f'u.g 
didad deJ. sueJ.o o de sus horizontes. 

5. Determinando J.a edad geoJ.6gica de :formas del terreno, relieve o 
superficie donde se forma eJ. sueJ.o. 

6. P9r medio de las :fechas absolutas, mediante eJ. uso del carbón r!J: 
diactivo. 

En la zona de estudio los datos deJ. cJ.ima genera]. son muy incomple~ 
tos, ya que sol.amente se locaJ.iza.n dos eetaciones climatológicas 
(Acámbaro y :Presa Salís), situadas en el este; sin embargo, son de 
suma importancia considerar J.oa regÍmenes de humedad y de tempera--
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tura de1 su.e1o, en particular 1os que se refieren a 1a humedad, que 
sirven para definir subordenes, y en el caso de 1os Vertiso1es, es 

necesario conocer con precisi6n el número de días (consecutivos o 
acumu1ativos) dua.rnte 1os cualea el suelo está seco (humedad in:feri
or al punto de marcliitam:i.ento), lo cual depende de le. estación de1 
afio y de la temperatura del aue1o; como no se tienen los datos de1 
suelo para la interpretación edafoclimática, entonces, se tiene que 
considerar los datos del clima general de la región, que conduce a 
una interpretación un tanto vaga (Douchafour, 1984) de estas caract~ 
rísticas para ubicar el suborden, pero es necesario contar con datos 
para hacer la regionalizaci6n del área por regímenes de lluv:i.as. 

En la regi6n centro del municipio de Acá.mbaro, Estado de Gua.najuato, 
1as líneas de isoyetas e isotermas que la atraviesan, proporcionan 
información para zaber aproximadamente el número de días en que hay 
presencia de grietas, y cuando no hay (días consecutivos y acumulat! 

vos). 

El régimen de temperatura del suelo es mésico, isomésico o más cá--

1ido y las isotermas registran temperaturas del clima general de 
17.7 .e y 18.0 °c, entonces, tenemos un clima que va de templado a 
semicálido para la zona, cuyo intervalo de temperatura fluctúa entre 
12.0 oc y 22.0 °c. Por consiguiente, se puede ubicar el suelo entre 
mésico o térmico; en lo que se refiere al régimen de humedad, su. pr~ 
cipitación es aubhúmedo, con régimen de l1uvias en verano y va de 
726.6 mm a 749.2 mm según 1as estaciones e isoyetas, teniendo cuatro 
meses húmedos (de junio a septiembre) y ocho meses secos (de octubre 

a mayo), con esto, se tiene que el régimen de humedad de1 suelo es 
ústico, cuyo régimen de humedad es limitada, pero esa humedad está 
presente cuando existen condiciones favorables para el =ecimiento 
de las plantas ~Soil Survey Staff, 1975). 

En el régimen de humedad ústico la sección de cont-ro1 de humedad es

tá seca en alguna o todas sus partes por 90 días acumulativos en la 
mayoría de los a.'.'ios y no cu_mJ:lle con los requisitos de los reg•tmenes 
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arídico ni xérico. 

Con estas bases se define el orden y suborden para Vertisoles y el 
suborden para Entisoles que fueron los dos ordenes de suelos enco:g 
trados en la zona de estudio. 

3n relación a los organismos, estos se dividen en flora y fauna. Si 
bien, la flora natural no presenta una g:ran riqueza para la región y 
no ha sido bien estudiada, solamente existe el trabajo hecho por 
COTECOCA (1979) para el Estado de Guanajuato, en el que hace de~ 
cripciones generales de las formaciones vegetales en relación a los 
grupos y subgrupos de-climas del Estado y el de Rzedowslcy (1983), 
quien habla sobre la vegetación del Bajío en forma general. 

Para reali7.ar las descripciones referentes a la vegetación 
de la zona, se colectó e identificó ejemplares de los sitios 
se mantiene esta. 

natural 
donde 

En 10 que se refiere a fauna, está representada por una diversidad 
de gi:-u.pos (Ramírez, 1981). 

Un proceso de alteración de las rocas es la hidr6.1isis, que es el 
ataque por el agua, con :frecuencia cargada de elementos más o menos 
agresivos en disolución, tales como los iones H+, constituye el mee~ 
nismo :t'undamenta1 de alteración de 1os minerales primarios, en reali 
dad su acción varía considerablemente seeún las condiciones del me
dio y, sobre todo, del clima: ~a temperatura condiciona su velocidad 
y la materia orgánica interviene a menudo de forma decisiva -en las 
fases iniciales de la alteración. En base al clima templado, se pre
senta 1a alteración bioquímica en la zona de estudio (Douchafour, 
1984), prog:resiva y moderada y, a menudo, incompleta, que conserva 
en mayor o menor proporción, .1as estructuras cristalinas iniciales, 
siendo siempre muy importante el residuo insoluble. Por 10 tanto, el 
orígen de las arcillas para clima templado, resultan, en general, de 
una transformación proeresiva de los minerales primarios (principal-
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mente de los filosilicatos). 

El relieve como factor formad.ar de suelos, es muy importante para el 
área de muestreo, porque divide los ~~elos en: Vertisoies, Entisoles 
y ouelos vérticoo (Dcuchafour, 1984). Es decir, que dentro de los 
Vertisoles, hay suelos aluviale~ y suelos coluviales, hallándose los 
primeros en los valles y presentan capa· freática, sometida a :t'uertes 
oscilaciones estacionales y los suelos coluviales que caracterizan 
los piedemonte, y están formados por un material de aporte proceden
te de la erosión de las cimas de las pendientes; en general están 
desprovistos de capa freática (Douchafour, 1984). Por ejemplo el Pe~ 
fil no. 2 Cerro del Chivo, Municipio de Acámbaro, Estado de G~ 
juato y Perfil no. 10 Las Jícamas II, Municipio de Acámbaro, Estado 
de Guanajuato. 

Finalmente en relación al tiempo de génesis y evolución de los sue
los que se mani~iesta en la edad de estos. 

La duración de un ciclo d~ evolución progresiva varía en eran medida.· 
En la alteración de loe suelos, se pueden distinguir dos fases, una 
fase corta, que general.mente es una "bisiali tizaci6n 11 y una fase len 
ta, que es una "monosiali tizaci6n!1 , siendo los ciclos cortos caract.!!, 
rísticoe de las zonas templadas y frías, en tanto que, los ciclos 
largos, con una alteración intensa, son, por sonsiguiente, caract.!!, 
ríet1cos de las regiones cálidas (Douchafour, 1984). 

Para hacer la correlación del sistema de clasificación de 7a. Aprox_;h 
mación U.S.D.A., 1975 y la clasificación de FAO, es importante hacer 
hincapié en la difere~cia tan marcada que hay entre ellos. 

En la 7a. Aproximación las categorías taxonómicas están definidas 
con un mayor número de características de diferenciación, no obstan
te, los conceptos generalizados acerca de la ubicacj.Ón en una categg 
ría taxonómica dada; este sistema tiene bases de apoyo para ubicar 
taxonómicamente a cualquier perfil del suelo, sin embargo, algunos 
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criterios no están bien f'undamentadoA como son: la ubicación del or
den en base a los horizontes de di~gnóstj_co (Douchafour, 1984), los 
cuales se ubican sin considerar su ecolo.::;ía y sus pro.::esos de evolu
ción, además, de las características edafoclimá.ticas que son de suma 
importancia para definir al suborden, esta categoría toma como base 
los datos del clima (temperatura y :precipitación) general de la r_!!. 
gi6n, lo que conduce a realizar denominaciones climáticas vagas, Pa
ra ubicar ta.~onómicamente los ordenes de Entisoles y Vertisoles de 
la región en cuestión, me basé en el mapa de García (1983) que sefia
la las áreas de 1a República I.Iexicana sujetas a los diferentes regÍ
menes pluviométricos. 

La ubicación taxonómica en 
los perfiles es la siguiente: 

:f'u.nción a la 7a. Aproximación de todos 

Perfil no. 1 

Perfil no. 3 

Perfil no. 4 

Perfil no. 5 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Entisol 
Orthents 
Ustorthents 

Acámbaro, Estado de Guanajuato 
Chu¡:iícuaro, Municipio ele Acámbaro, 

Guanajuato 
Paredones I, l\fun:I. cipio de Acámbaro, 

Guanajuatc 

Estado de 

Estado de 

Paredones II, Mur...icipio de Acámbaro, Estado de 
Gua.najuato 



Per:fil no. 2 

Per:t'il no. 10 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 
3ub.gru.po 

Cerro del Chivo, 

La.a Jícamas II , 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

En ti sol 

Orthents 
Ustorthents 

Ustorthents vértice 

Iilunicipio de Acámba.ro, 
Guanajuato 

Municipio de Acámba.ro, 

Gua.najuato 

Ver-hisol 

Usterts 
Ohromusterts 

Estado 

Estado 

Per:t'il no. 6 El Consuelo, níunicipio de Acá.mbaro, Estado de 
Guans.juato 

de 

de 

Per:fil no. 11 La.a Jíes.mas III, Municipio de Acámbaro, Estado 
de Gua.najuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Vertisol 
Usterts 
Pellusterts 

Perfil no. 7 Loreto, Municipio de Acámbaro, Estado de 
Guanajuato 

Perf'iJ. no. 8 Los Or_ganos, Municipio de Acá.mbaro, Estado de 
Guana.juato 

Per:fil no. 9 Las Jícamas I, Municipio de Acá.mbaro, Estado de 
Guanajuato 
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Con res~ecto a la clasificación de PAO, es importante considerar la 

dispersión y multiplicación de lus •u«iüades, y la inou:ficiente dife
renciación entre los tipos de altern.ción y su c;rado (Doucha:fou.r, 
1984). Además, solo cuenta cnn dos categorías (Unidad y subunidn.d o 
unidades secu..'ldarias), en cszyas de:finiciones para ~ada caso no cuen
ta con sufici~ntes características de diferenciación. 

Las unidades se presentan en un orden lógico, en i'unción del e;rado 
de alteración y de evolución reciente: los prirneros se re:fieren a 

los suelos poco evolucionados e independientes de los ~actores el~ 
ticos, luego aparecen los suelos c<zyo desarrollo se puede considerar 

como 11medi.o" y, finalmente, las Últimas unidades se re:fieren a los 
suelos de clima cálido, considera&os como los más evolucionados y 

los más alteradoa. 

También utiliza los mismos horizontes de di.agnóstico crae no tienen 

su:ficientemente en cuenta el medio y su génesis (Douchafour, 1984). 

Es muy importante considerar ].a cartogra:fía y la fotografía aérea ÜQ 

mo punto de partida para realizar un muestreo edáfico, porque se ti~ 
ne que ubicar puntos o sitios de muestreo en relación a 1a mayor :pB:!: 

te de características que en conj•uito nos ayudan a describir desde 
varios puntos de vista (fisiográfico, geolócico, climático, etc.) la 

zona a muestrear. No obstante, la necesidad de contar con 
ci6n cartográfica de escala grande; para 1a región solo 
escala 1:50,000 y fotografía aérea de escala 1:25,000. 

·in:forma
hay de 

Para toda la cartografía con escala 1:50,000, se tiene una limítante 
mey grande, ya que solamente áreas mayores a 6.25 Ha son ca.rtogra
fiables, no así :para áreas oenores. Para la Carta Edáfica, se citan 
unidades y subunidades para la región, pero es muy frecuente enco_g 
trar combinaciones de unidades como las siguientes: 



Feozem háplico + Litosol 

Unidad 
Subunidad 

Unidad 
+ 

Feozem 
háplico 

Litoool 

Perfil no. 1 
Perfil no. 2 

Acámbaro, Estado de Guanajuato 
Cerro del Chivo, ~funicipio de Acámbaro, 

Estado de Guanajuato 

Litosol + Castañozem cálcico 

Unidad 
+ 

Unidad 
Subw-U.dad 

Litosol. 

Caetaffozem 
cálcico 

Perfil no. 4 Paredones r, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guana.juato 

Perfil no. 5 Paredones II, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

En una pequef'la área, donde se realizó el Perfil no. 3, se cita 
Caetaffozem cálcico. 

Unidad 
Subunidad 

Castañozem 
cálcico 

Perfil no. 3 Cbu:f>ícuaro, rfilinicipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 
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Finalmente se cita Vertisol pélico que abarca aproximadamente la m], 
tad d~L á:rea de muestreo en dirección oeste. 

Perfil no. 

Perfil no. 

Perfil no. 

Perfil no. 

Perfil no. 

Perfil no. 

Unidad 
Subunidad 

Vertisol 
pélico 

6 El Consuelo, J.:unicipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

7 Loreto, Ifunicipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

8 Los Organos, r:tunicipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

9 Las Jícamas I, !•!unicipio de Acámb!osro, 
Estado de Guanajua·~o 

10 Las Jícsmas II, Municipio de A cámbaro, 

Estado ·:.de Guanajuato 

11 Las Jícamas III, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Al realizar el muestreo, la limitante de la escala se supera, ya que 
se tiene los datos más específicos de loa lugares. Así, considero 
que se ubican los suelos en funci6n a la clasificación de FAO, de la 
siguiente manera: 

Urddad 
Subunidad 

Feozem 
háplico 

Perfil no. Acámbaro, ~atado de Guanajuato 
Perfil non 2 Cerro del Chivo, 1Tunicipio de Acá.mbaro, 

Estado de Gua..~ajuato 

1 



Unidad 
Subunidad 

Castañozem 
cálcico 

Perf'il no. 3 Chupícuaro, l\runicipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Perf'il no. 4 PEW:edones I, r.funicipio de Acámbaro, 
Estado de Gua.i:;i.ajuato 

Unidad Litosol 

Perfil no. 5 Paredones II, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Perfil no. 

Perfil no. 

Unidad 
Subunidad 

Vertisol 
crómico 

6 El Consuelo, Municipio 
Estado de 

de Acámbaro, 
Guana.juato 

11 Las Jícamae II:I, Municipio de Acámbaro, 

Unidad 
Subunidad 

Vertieol 
pélico 

Estado de Guanajuato 

Perf'il no. 7 Lo~eto, Municipio de Acámbaro, 
Eetado de Gu.a.na.juato 

Perf'il no. 8 Loe Organos, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Perfil no. 9 Las Jícamas I, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Perfil no. 10 La.e Jícamas II, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 
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Con esta ubicación de acuerdo a J.os criterios de FAO, se puede ver 
que 
de 
en 

no. 

en 
1.a 

1.o 

10 

términos general.es coincide con el. sisterea de clasificación 
7a. Aproximación u.s.D.A., 1975, aunque sol.o están diferidos 
sj.guiente: Para e]. Perfil no. 2 Cerro del. Chivo y Perfil 
Las Jícamas II, J.a 7a. Aproximación U.S.D.A., 1975 J.os ubica 

como EntisoJ.es con característicaa vérticas y FAO ubica a]. Perfil 
no. 2 Cerro deJ. Chivo como Feozem hápJ.ico sin considerar sus carac
terísticas vérticas y e]. Perfil no. 10 Las Jícama.s II como Vertisol 
péJ.ico, que es justamente donde considera dichas caracteríoticas 
vérticas. También e]. Perfil no. 6 EJ. Conaue].o y Perfil no. 11 Las 
Jíca.mas III, solamente difieren en el. color, ya que J.a 7a. Aproxima
ción J.os ubica como Chromusterts y FAO como péJ.icos. 

Particularmente considero que las combinaciones que cita FAO en ].a 
cartografía a escala 1:50,000 soJ.o hace subjetiva 1.a clasificación, 
ya que es muy indefinida, es decir, que puede tratarse de una un.tdad 
como de otra, considerando esto, siempre es importante hacer una ve
rificación mediante e]. muestreo. 

No obstante, 1.as características de J.a 7a. Aproximación como de FAO, 
se pueden considerar como complementarias, ya que en FAO su manejo 
es mucho. IP.ás ser..cilJ.o el! com:x:i"!'"aci6n con la 7a. Arroximación. 

na importante considerar que un estudio como este, implica solamente 
e]. principio para un pJ.anteam:i.ento posterior de otras alternativas, 
en J.as que se considere a]. sueJ.o como un recurso ~atura]. y como ta]. 
surja ].a necesidad imperativa. de conservarlo. 
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VII. CONCLUSIONES 

a). Se cfectu6 un estudio cartográfico - edafológic.o de la Hegión 
Centro del Municipio de Acámbaro, Estado de Guanajuato. 

b). Por los muestreos tanto de cs.mpo como de los análisis físicos y 

químicos de laboratorio, se encontraron las siguientes catem?_ 
rías taxonómicas de suelos ubicadas dentro del sistema de olas~ 
ficaci6n Soil Taxonomy, 7a. Aproximaci6n U.S.D.A., 1975. 

Perfil no. 1 Acámbaro, Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Entisol 
Orthents 
Uatorthents 

Perfil no. 2 Cerro del Chivo, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 
Sube;ru.po 

Entiaol 
Orthenta 
Uatorthents 
Uatorthents vértice 

Perfil no. 3 Chupícuaro, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Gu.anajuato 

Orden 
Suborden 
Gr~ grupo 

Entisol 
Orthenta 
Uatorthenta 

Perfil no. 4 Paredones I, 11unicipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran erupo 

Entisol 
Orthents 
Ustorthenta 



Perfil no. 5 Paredones II, 1'.unicipio de Acártbaro, 
Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

:2-ntisol. 
Orthents 
Ust0rthants 

Perfil no. 6 El Consuelo, Tulunicipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

VertisoJ. 
Usterts 
Chromusterts 

Perfil no. 7 Loreto, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanaji.:a.to 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

VertisoJ. 
Usterts 
Pe1J.usterts 

Perfil no. 8 Los Organos, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

VertisoJ. 
Usterts 
Pellusterts 

Perfil no. 9 Las Jícamas, rtninicipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

VertisoJ. 
Usterts 
Pe11usterts 
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Perfil no. 10 Las Jícamas II, :Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 
Subgrupo 

Entisol 
Orthents 
Ustorthents 
Ustorthents vértico 

Perfil no. 11 Las Jíes.mas III, Municipio de Acámbaro, 
Estado de Guanajuato 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 

Ver ti sol 
Usterts 
Chromusterts 
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c). Los Entisoles son suelos que tienen poca o ninguna evidencia de 
desarrollo de horizontes, aunque algunos son muy antiguos y ti~ 

nen principalmente cuarzo y otros minerales que no están alter~ 
des para formar horizontes; son de naturaleza mineral y no es-

11\en-u.-
tán perma.nente->saturadoa con agua. 

d). Los VertisoJ.es son suelos que tienen 30 % o más de arcilla en 
todos los subhorizontes a una profundidad de 50 cm o mé.s, pre-
sentan gr-ietas amplias y pronunciadas en algún período en la ~ 
yoría de los a.fios, a menos que estén cultivados bajo riego. 
La mineraJ.og1a es dominantemente montmorillonítica, hay grandes 
diferencias en la estructura de los horizontes superficiales y 

eatas son significativas para el uso de los suelos para culti--

vos. 

Los Vertisoles generalmente se encuentran en pendientes suaves, 
aunque a veces están en pendientes fuertes y tienen un régimen 
de. temperatura mésico, isomésico o más cálido. Los cambios en 
el contenido de humedad del suelo, son importantes para la gén~ 
sis de los VertisoJ.es y tienen una o más de J.as siguientes pro
piedades: presentan slickensides, giJ.gai y estructura de cuña 
que es usada en mayor parte para definir al orden. 
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Minina r 

A. Perfil no. 1, Acámbaro, Estado de Guanajuato. 
1. l'.la.terial de oríeen: toba, 2. zona radicular: raíces finas y me 
dias en cantidad moderada, 3. Pedre5osidad en cantidad moderada,-
4. Senecio salignus, Relieve: 4 f,, EHL erosi6n hídrica laminar. 

B. Perfil- no. 2 Cerro del Chivo, J.lunicipic de Acámbaro, Estado de G~ 
najuato. 
1. Peds: bloque angular, 2. Roca basáltica muy alterada, 3. Gramí
neas. 
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A. Pert'i1 no. 3 Chupícuaro, 11unicipio de Acámbaro, Estado de Gua
najuato. 
1. Piso de arado {compactaci6n}, 2. Peds: ma=oagregados, 3. !'~e~ 
quite l'roeopis sp. 

:B. Perfi1 no. 4 Paredones I, r.:unicipio de Acámbe.ro, Estado de Gua
najuato. 



Lámina. III 

A. Perfil. no. 5 
najuato. 
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Paredones II, :Municipio de Acámbaro, Estado de Gua-

Fn FJ.ora natural. muy escasa, EHL erosión hídríca !.aminar, qz cuarzo. 

~. Perfil. no. 6 El. Consuel.o, L!u.nícipio de Acámbaro, Estad.o de Gua
najuato. 
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Lámina IV 

A. Per:fiJ. no. 7 Loreto, J.luniciilio de Acámbaro, ES"tado de Gitanajuato. 

B. Perfil. no. 8 Los Or.:>anos, Municipio de AcáJnbaro, Estado de Gua
najuato. 



Lámina V 

A. l?er:fil no. 9 
najuai;o. 
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Las Jícamaa I, r:run:icipio de ·Acámba.ro, Estado de Gua.-

1. Peda: ¡::rumoao, típico de Ve~tiaolea. 

B. Ferfi1 no. 10 La.e Jíca.ma.a II, J\!unicipio de Acámbaro, Esta.do de 
Gua.najuato. 
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Lámina VI 

A. Perfil no. 11 Las Jícamas III, x.runicipio de Acámbaro, Estado de 
Gua.najuato. 
1. Flora natural (Gramíneas) con grai1 riCJ.Ueza, 2. Fragmentos de 
roca basáltica muy alte1·ada, 3. Raíces muy abundantes (finas, m!!_ 
días y e;ruesas), 4. Pedregosidad superficial. escasa. 
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