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RESUMEN 

,, 
El trabajo corr·::sponde a un reconocimiento preliminar de 

suelos del Ejido José Castillo Tielemans, Municipio de Palen

que, Chiapas y que for:na parte de un total de 1 250 000 Has en 

estudio. 

Se hicieron 13 i:·erfiles variando las profundidades en fu!!, 

ci6n de la roca parent.al, el perfil más profundo fue de 120 cm. 

Se tomaron muest~as cada 10 cm de cada uno de los perfi

les, se determinaron l~s análisis previos de campo, se diferen

ciaron los horizontes :r subhorizontes y se practicaron los aná

lisis físicos y químic~s en el laboratorio como: color en seco 

y húmedo, densidad apaYente, densidad real, espacio poroso (%), 

textura, pH, materia o~gánica, capacidad de intercambio cati6n~ 

ca, calcio y magnesio ~ntercambiables, sodio y potasio interca~ 

biables, f6sforo asimi:able, nitratos, alofano; los suelos con 

reacciones alcalinas se sometieron a las pruebas de suelos salí 

no-s6dicos para dete~~ar las sales solubles, la conductividad 

eléctrica, además de l~s cationes de calcio, magnesio, pot~sio, 

sodio y aniones. 

Los suelos de la zona de estudio se clasificaron con base 

a los criterios del Soil Taxonomy 1975, dentro de los Ordenes 

Mollisol y Entisol, diferenciándose en Grandes Grupos y Subgru

pos según sus caracterÍ5ticas climáticas, roca parental, miner~ 

les, materia orgánica, interacciones hídricas y desarrollo ped2 

genético de los suelos. 
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rr.- INTRODUCCION 

Uno de los problemas que actualmente se está agudizando 

en todas las regiones cálido-húmedas, es la pérdida de las Sel

vas Húmedas Tropicales. Estudios recientes han demostrado que 

los ecosistemas tropicales de zonas de baja altitud, muy húme

das, están en grave peligro de desaparici6n, ya que no tienen 

sistemas de regeneraci6n a la maner& de otros ecosistemas ante 

el impacto de las actividades humanas. 

En México, se sabe que los mayas hacían uso múltiple del 

ecosistema dedicándose a la caza, pesca y, principalmente, a la 

agricultura demostrando un gran conocimiento de la flora y fau

na de la regi6n. 53 Los descendientes directos de este grupo, 

los Lacandones, proseguían las mismas prácticas hasta la lleg~ 

da de las compañías madereras, chicleras, monteros y lagarte

ros, estos nuevos pobladores que se dedicaban a la extracci6n 

de maderas preciosas y otros recursos, dio' lugar a que se con~ 

truyeran caminos y brechas destruyendo grandes áreas de selva 

virgen; simultáneAmente a esto, se llevó a cabo una gran migr~ 

ci6n de grupos indígenas como los tzeltales, chales, tzotziles 

y tojolabales procedentes de los Altos de Chiapas y norte del 

mismo Estado buscando nuevas tierras fértiles. A consecuencia 

de esta colonizaci6n fue la intensa tala de la selva primaria 

para la producci6n de maíz, chile, calabaza, etc., y la ganade

ría que principiaLa su expansi6n sin dejar un límite de descan

so del suelo para que se renovaran los nutrimentos indispensa

bles para el desarrollo de las plantas, dando poco rendimiento 

de las cosechas. 

A esto se suman la erosi6n y el internperismo acelerados, 
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ya que, sin la cubierta vegetal no hay protección para los sue

los que se pierden mucho más rápido po~ Las altas precipitacio

nes pluviales que existen en las zonas :ropicales. 

Se requieren con urgencia estudies de estas zonas para e~ 

riquecer el poco conocimiento que se tiene acerca de los suelos, 

flora y fauna, para su protecci6n y conse:-vaci6n de los mismos. 
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III.- OBJETIVOS 

Contribuir al conocimiento de los suelos derivados de 

caliza bajo el uso de pastizal, acahual y sel\~ alta 

perennifolia. 

Determinar por medio de estudios de.campo y análisis fí

sicoquímicos las características de los suelos de la zo

na de estudio. 

Con base en los resultados obtenidos llevar a cabo la 

taxonomía edáfica de los suelos aplicando la clasifica

ci6n de la 7a. Aproximaci6n (1966), Soil Taxono:::y, U. S. 

D. A., 1975. 

Tomando en cuenta los parámetros que afectan directameg 

te la zona de estudio (clima, vegetaci6n, topografía) 

saber cuál es el mejor uso y manejo de estos s~íos. 
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IV.- ANTECEDENTES 

IV.1.- Selvas Tropicales 

Desde el punto de vista ecol6gico las selvas tropicales 

húmedas (o selvas altas perennifolias de Miranda y Hernández X, 

1963), constituyen los ecosistemas más ricos, diversos, produc

tivos, complejos, estables e intrincados que se conocen. 

Las zonas tropicales son aquellas regiones de la Tierra cuya li 

tosfera está sometida a la acci6n más intensa del intemperismo. 1 

Un punto que es necesario destacar es que la zona tropical no 

es uniforme, presenta todo tipo de variaciones ambientales tan

to graduales como bruscas, en el espacio y en el tiempo. Los 

factores externos de meteorizaci6n actúan sobre la superficie 

del suelo de manera más intensa. 

Geográficamente, las zonas tropicales quedan incluidas en 

el área comprendida entre el Tr6pico de Cáncer y el de Capricor 

nio, que no en todos los casos coinciden con el tr6pico climat2 

16gico. 

Los suelos tropicales ubicados dentro de esta zona gecgr! 

fica son aquellos desarrollados en regiones continuamente cáli

das o por lo menos libres de heladas y con un perÍódo de insol~ 

ci6n casi constante durante todo el año. 

Los suelos de las selvas altas tropicales son con algunas 

excepciones (los de aluvi6n en las orillas de los ríos) los me

nos aptos para la agricultura o la ganadería. Son muy pobres en 

nutrimentos, aunque en ellos se desarrolla una vegetaci6n exu

berante que llega a alcanzar una altura de 30 a 40 m, y las ra

zones son múltiples: 
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11) A través de un reciclaje de nutrimentos (la "lluvia" cont.!, 

nua de hojas., la presencia de eficientes degradadores como 

bacterias, hongos, er.:c .) , la selva se "alimenta" a sí misma 
1 

y "crea" su propio suelo. 

b) La poca v:iabilidad agropecuaria de estas regiones decrece por 

la presencia de una gran cantidad de "malezas tropicales" 

que compiten y, finalmente, desplazan a las especies domesti 

cadas (ya sea un cultivo o un pastizal). 

c) La presencia de una enorme gama de "plagas" (principalmente 

de insectos) que vuelven difícil el desarrollo de especies 

l . 1 53 vegeta es y anima es • 

IV.2.- Selva Alta Perennifolia 

Se presenta en las zonas más húmedas cuya precipitaci6n 

promedio está por arriba de 2000 mm y tienen 3 a 4 meses de se

quía; también en zonas con menor precipitación (1600-1700 mm), 

pero con mejor distribuci6n a lo largo del año. La temperatura 

promedio no desciende de los 18°C. Las altitudes varían de 600 

a 1100 m.s .n.m. 

Se caracterizan por estar adaptadas a vivir en forma rel.§!. 

tivamente estacionaria en un lugar y, por no ser desplazados 

por otras especies en un lapso relativamente corto, digamos 50-

100 años. La enorme diversidad de epífitas, bejucos de las sel

vas tropicales está relacionada con la diversidad de nichos ec~ 

16gicos aunado a un per!odo de tiempo largo. Lo que quizás ayu

de a explicar la gran cantidad de especies de Bromeliáceas, Or-

h . dá p 'á 19 c 1 ceas y eperomi ceas. 

La selva alta perennifolia presenta el tipo de vegetaci6n 

más desarrollada, con un exuberante número de especies; los ár-
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boles del dosel superior alcanzan alturas hasta de 40 m y diám~ 

tro promedio de 0.30 - 0.60 m; son comunes los árboles con 2 a 

3 m; el fuste es largo y limpio, con "contrafuertes" en la base 

y ramas solamente en el extremo del tronco; las copas son redog 

deadas. Con mucha frecuencia los estratos inferiores están domi 

nados por individuos de la misma especie del dosel superior. 

Abundan también las palmas. Este tipo de vegetaci6n es muy bus

cado pa~a actividades agropecuarias, por el suelo que los sus

tenta, y es rico en árboles cuya madera tiene amplio uso en la 

actualidad y un valor muy alto. 

Los suelos derivados de rocas ígneas o sedimentarias (c~ 

liza) están bien drenados, en ocasiones temporalmente inunda

dos; son bastante arcillosos y con un buen contenido de materia 

orgifoica. 

El Estado de Chiapas tiene 7.3 millones de hectáreas de 

las cuales 900 Has. son selvas altas perennifolias, 1226 Has. 

selvas bajas perennifolias y 452 Has. son selvas bajas subpere

nifolias; en cuanto a áreas perturbadas se tiene registro de 

1834 Has. con un total de arbolado de 3546 Has. 48 Otro tipo de 

vegetaci6n que se encuentra en los trópicos son las sabanas, 

que se caracterizan por ser escasas: poco desarrolladas, gene

ralmente constituidas de árboles bajos y zacates. La fonnaci6n 

de las sabanas en los tr6picos es un proceso no bien dilucidado 

en la actualidad; a veces se presentan abiertas ocupando gran

des extensiones y con bosque, y otras veces ocupando pequeñas 

extensiones dentro del bosque tropical, como las sabanas del 

norte de Chiapas, en la zona de Palenque y sureste de Tabasco. 

La precipitaci6n es muy dbundante en las dos regiones, 

los suelos en estas condiciones muestran profundas diferencias. 
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Algunas zonas boscosas se han transformado en sabanas por habeI 
1 se presentado cambios profundos en el suelo. 

! 

IV. 3. - Sis tema de Roza -Tumba y Quema 

El sistema de roza-tumba y quema también llamada trashu

mante o milpa es el sistema más utilizado en las zonas tropica

les. 

J)urante muchos años, el hombre ha venido utilizando estas 

selvas en una forma arm6nica, ya que utiliza los fen6menos nat~ 

rales para su mejor aprovechamiento. Tal es el caso de este si~ 

tema que consiste básicamente en tumbar los grandes árboles de 

la selva, rozar las plantas más pequeñas durante la época de s~ 

quía y, finalmente quemar todo este material. Este sistema pro

picia la formaci6~ de una gran variaci6n de condiciones edáf icas 

y microclimáticas que favorece la presencia de muy diversas esp~ 

. d 1 d . 18 cies e p antas secun arias. 

En es te suelo "desnudo" una gran variedad de plantas son 

cultivadas entre las que se mencionan son el maíz, el frijol, la 

caña de azúcar, el casabe, etc. 

Conklin (1954) menciona algunas características que algu

nos autores le atribuyen a este sistema, como son: 

a) La agricultura de milpa es un proceso al azar que requiere 

casi un mínimo de trabajo. 

b) Generalmente se localizan en bosques vírgenes (más bien áreas 

de crecimiento secundario). Como resultado de esto hay una 

gran pérdida de maderas preciosas. 

c) Los fuegos de las milpas van más allá de las parcelas limí

trofes y destruyen amplias zonas forestales. 
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d) En todos los lugares las técnicas de milpa son las mismas. 

No se deshierba el terreno y .las herramientas son las mismas. 

e) Ciertos pastos, como el Paspalurn notatum, crecen sin causar 

daños a la economía básica de la milpa. 

f) El maíz es un monocultivo. Por lo tanto, es posible conocer 

la productividad de una milpa midiendo el producto de una s~ 

la cosecha. 

g) Es posible medir la eficiencia de una milpa en términos de 

producci6n por unidad de área cultivada. 

h) Las milpas son abandonadas cuando la planta inicia su creci

miento. Con la cosecha finalizan las actividades agrícolas. 

i) No existe la rotaci6n de cultivos en la agricultura de las 

milpas. En cambio la fertilidad del suelo se mantiene , ro

tando el lugar de la milpa. 

j) No s6lo se pierde en fertilidad, sino que hay erosi6n acele

rada y permanente pérdida del bosque; si se roza una milpa ya 

usada después de un número menor de años de barbecho, que el 

mínimo universal de años (algunos autores indican este míni

mo como de 16 años). 

Este problema se debe principalmente al aumento de la po

blaci6n que ha venido a presionar para acortar este ciclo de r~ 

generaci6n natural, aun a expensas de los mismos acahuales o sel 

va secundaria que son destruidas sin haber tenido tiempo de re

generarse para dar una comunidad estable. 

IV.4.- Acahuales 

Como se sabe la vegetaci6n secundaria o acahual, se desa

rrolla una vez destruida la vegetaci6n primaria. 
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Todos los matorrales altos 6_ bosques bajos que se forman 

después de la tala, en el proceso de regeneraci6n de la selva 
36 

reciben el nombre de acahuales. 

Se caracteriza por desarrollarse especies de vida corta 

de menos de un año o de un~s cuantos años, aun cuando hay otras 

que pueden vivir r.:uchos años y alcanzar alturas considerables, 

sin embargo, todas en teoría son suplantadas con el tiempo por 

1 . . . 17 . d 1 d . as especies primarias, siempre y cuan o se es e un tiempo 

razonable para regenerarse, lo que actualmente no sucede aumen

tando considerabl.:mente las zonas de acahuales, cultivos y pas

tizales. Aunado a esto, se llevan a cabo modificaciones durante 

la transformaci6n del ambiente natural, como aumento aparente 

d~l promedio anual de la te~peratura del aire y del suelo, cam

bios en algunas características fisicoqu!micas del suelo como 

son: pH, cantidad y desintegraci6n de la materia orgánica, movi, 

lizaci6n de los nutrimentos, incorporaci6n y pérdida de determ!. 

nado tipo de elementos y alteraci6n de la actividad microbiol6-
. 18' 51 gica. 

El impacto de la per~ürbaci6n de los ecosistemas puede 

verse en muchas zonas del tr6pico, siendo quizás la erosi6n la 

más importante. 

Se considera a la sucesi6n secundaria como un proceso ec2 

16gico susceptible de ser identificado, cuantificado e interpr~ 

tado. Es importante mencionar, que la mayor parte de la vegeta

ci6n de las zonas tropicales en el mundo, está constituida por 

6 d 
. 20 vegetaci n secun ar1a, 

Blum (1968); op cit. G6mez-Pompa (1976), en sus estudios 

sobre vegetaci6n y su desarrollo después de la perturbaci6n en 

Pana!T'.á, encontró que exist!2 una relaci6n íntima entre el tipo 
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de perturbaci6n, las condiciones ecol6gicas y los diferentes 

acahuales que se desarrollan en la zona. 

Entre los estudios más importantes sobre estados sucesio

nales, se encuentra el de Ross (1954) en Nigeria, en donde rea-
1 

liz6 diversos cuadros de edades distintas, comparándolos y tra-

tando de entender los mecanismos ecol6gicos de recuperaci6n de 

los suelos. Se encontr6 que en las selvas secundarias de 14 

años, el suelo es bastante similar, comparando con suelo de 

la selva primaria. 

Desde el punto de vista del contenido de materia orgánica 

en el suelo, su biodegradaci6n hasta formar ácidos fúlvicos y 

ácidos húmicos, se han estudiado comparando una zona perturbada 

como es la zona de Palenque, objetivo del presente trabajo y 

una zona no perturbada como la de Lacanjá, Chansayab, Chiapas, 

dando como resultado que la cantidad de los ácidos húmicos y 

fúlvicos dependfu del tiempo de alteraci6n que ha sufrido el 

ecosistema, siendo más alta la cantí.dad de estos en la zona ,de 

Lacanjá, Chansayab, que es una zona menos perturbada que la de 

Palenque, cabecera del municipio y entrada a la selva lacando-
43 na. 

Con este tipo de investigaciones se comprueba una vez más 

que los estudios en suelos tropicales deben considerarse para el 

entendimiento y la planeaci6n de los procesos sucesionales, por 

la relaci6n que existe entre la dinámica de la sucesi6n y los 

cambios que ocurren en el suelo despu~s de la perturbaci6n, es

pecialmente aquellos relacionados con la p~rdida y reciclaje de 

nutrimentos. 

También con la introducci6n de la ganadería en estas zo

nas, es necesario cuidar que las pasturas estén libres de hier-



ba y esto se logra con la quema del campo. Esta forw3 de proce

der trae como consecuencia la disminuci6n de la fertilidad del 

suelo (destrucci6n de la microflora y rnicrofauna, pérdida de 

carbono y nitr6geno, alteraci6n de la relaci6n C/N y de ceni

zas) que permanece desnudo y expuesto a las primeras lluvias 

del año, favoreciendo la erosi6n acelerada que deteriora a un 
49 4 

suelo ya bastante pobre. ' 

IV.s.- Importancia del calcio y caliza en el suelo. 

CALCIO 

El calcio es un elemento indispensable para la vida vege

tal; todas las plantas lo contienen, pues es necesario para su 

crecimiento, la fructificaci6n de los frutos y de los granos. 

Este elemento procede de la alteraci6n de los minerales 

silicatados de las rocas eruptivas,metam6rficas o volcánicas co 

mo los feldespatos cálcicos (anortita (CaA1 2 Si
2
08 ) hasta un 

19% de CaO) y calcos6dicos. 

Otros silicatos también contienen calcio; algunas variede_ 

des de piroxenos (Ca.Mg0
2

) (di6psido CaMg (Si
2
o

6
) de 24 a 25% 

de CaO), de zeolita (laumontita CaA1 2Si4o12 .4H2o, 10 al 12% de 

CaO), granate ca
3
Al

2
(Si0

4
)
3

, de wernerita o escapolita 

(m(3NaA1Si
3
0

8
.NaC1)=(3CaA1 2Si08 .ca(O,C03,so4) y, finalmente si

licatos diversos como la idocrasa o vesuvianita (Ca 2Al 2(oH,F) 

Si
2
o

7
) de 30 a 36% de CaO), la epidota (Ca

2
(ALFe

3
)Al

2
(0,0H,Si0

4
) 

de 19 a 24% de CaO), Estos silicatos se alteran lentamente -ex

cepto las zeolitas- y el calcio progresivamente liberado se as~ 

cía, ya sea, al anhídrido carb6nico o bien al ácido nítrico re

sultante de la actividad bio16gica del suelo, o se fija sobre 

el complejo absorbente. 
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Entre las rocas sedi.mentarias se encuentra el calcio, na

turalmente en las rocas calcáreas, pero también en las rocas de 

origen lagunar llamadas "evaporitas", como el yeso (Caso
4

.2H
2
0) 

y la anhidrita (Caso4 .H2) • Se encuentran igualmente, en algu

nas rocas proporciones más o menos grandes de fluorofosfatos, 

de fosfatos de calcio; el fluorofosfato o apatita (Ca~(F,Cl,OH) 
;) 

(P0
4

)
3

) se encuentra más bien en las rocas antiguas, y los fos-

fatos en las rocas sedimentarias, secundarias o terciarias. 

Las formas de calcio en los suelos, es como carbonato so

lo o mezclado con el magnesio. En suelos ácidos el compuesto de 

calcio común en el sulfato. 

El calcio fijado en el complejo absorbente constituye el 

calcio cambiable del suelo; resulta añadido al complejo por las 

soluciones del suelo en las que se encuentra en estado de bicar 

bonato, de sulfato y a veces de nitrato, siendo formado el áci

do nítrico por la nitrificaci6n. 5 

El calcio de las soluciones del suelo representa el cal

cio soluble. De todas estas formas la más importante es la aso

ciada con la fracci6n arcillosa del suelo, o sea, el calcio in

tercambiable el cual es más fácilmente asimilable por las plan

tas. La acumulaci6n o la concentraci6n de calcio en un suelo se 

le denomina calcif icaci6n, la cual se produce por una saturaci6n 

del complejo absorbente por este ion que puede ser total gracias 

a la carbonataci6n por n6dulos calcáreos. La calcificaci6n es un 

proceso que denota una evoluci6n bastante marcada del suelo en 

un lugar determinado (ejem: rendzinas). El grado de disponibil! 

dad del calcio adsorbido depende del tipo de arcilla. En las ªE 
cillas de tipo 1:1 es más fácilmente aprovechable, en las del 

tipo 2:1 el calcio es retenido con más energía. 
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La concentraci6n de iones calcio en el suelo modifica 

apreciablemente la asimilidad por las plantas de K+, Mg++, Na+ 
5 y otros cationes. 

Los factores del suelo que se cree son más importantes en 

determinar la disponibilidad del calcio para las plantas son: 

la cantidad del calcio cambiable presente, el grado de satura

ci6n del complejo de intercambio,el tipo de coloide del suelo 

y, la naturaleza de los iones complementarios adsorbidos por la 

arcilla, 

El calcio se ha considerado un elemento inm6vil. A causa 

de su _inmovilidad las deficiencias se producen en tejidos j6ve

nes, se puede manifestar en la falta de desarrollo de los bro

tes terminales de la planta y tejidos apicales de las raíces. 4, 39 

CALIZA 

La caliza puede encontrarse en el suelo en estado de 

fragmentos de dimensiones variables, desde pedruzcos y guija

rros hasta arenas finas y, sobre todo limos, cuyo tamaño deteE 

mina los efectos que ejerce en las propiedades físicas, quími

cas y biol6gicas de los suelos: caliza activa. 

En principio, la caliza, cede a las soluciones del suelo 

los iones de calcio que provocan la neutralizaci6n de las valeu 

cías ácidas de las arcillas y del humus del complejo absorbente. 

Paralelamente, el calcio produce la floculaci6n de los coloides 

arcillosos y húmicos. Así, la caliza debe considerarse como un 

elemento favorecedor de la estabilidad de la estructura y la 

permeabilidad. 5•4•39 Finalmente, favorece la actividad biol6gl 

ca del suelo por una parte, neutralizando la acidez que inhibe 

el desarrollo de las bacterias humificantes y nitrificantes, y 
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procurando a ciertos seres vivientes del suelo: bacterias ni

trificantes -lombrices de tierra, etc.- el calcio que les es 

tan necesario tanto a los vegetales superiores como ~ los ani

males. 

Cuando se encuentra en cantidades excesivas y con una fi 

nura avanzada (limos) puede ejercer influencias desfavorables 

como la rápida inmovilizaci6n de la materia vegetal, as! como, 

el bloqueo de ciertos elementos indispensables (manganeso, 

cinc, cobre), provocando alteraciones foliares en el desarro

llo vegetal, por ejemplo; clorosis. 

IV.6.- Características del orden entisol 

El concepto de Entisol se refiere a suelos con poca o ni~ 

guna evidencia de desarrollo de horizontes pedogénicos. La may2 

ría de estos suelos tienen un epiped6n 6crico y pocos presentan 

un horizonte antr6pico. Algunos son arenosos y presentan un ho

rizonte álbico. Otros tienen un horizonte h!stico de materiales 

orgánicos. 

Existen diversas razones por las que no existen horizon

tes formados, ya que están situada; en pendientes y muchos tie

nen poco tiempo de haberse originado. Otros Entisoles se pre

sentan en planicies anegadas, lavados por glaciares y algunos 

reciben a intervalos frecuentes nuevos dep6sitos de aluvi6n. 

Algunos Entisoles son antiguos y están constituidos por 

cuarzo principalmente, pueden presentar horizontes enterrados a 

más de 50 cm y en contadas ocasiones entre los 30 y 50 cm. 

Los Entisoles pueden presentar cualquier régimen de temp~ 

ratura, humedad, material parental, vegetaci6n o edad, pero no 

presentan un régimen de temperatura pergélico y un régimen de 
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humedad ácuico o perácuico. 

Lo que agrupa a todos estos suelos es la ausencia virtual 

de horizontes y la naturaleza mineral del suelo. Una evidencia 

de alteración pedogénica en estos suelos, es la pequeña acumul! 

ción de materia orgánica en los primeros 25 cm superiores, una 

pérdida ligera de carbonatos y concentración de arcilla en los 

12 cm superiores. 

DEFINICION 

Los Entisoles son suelos que requieren satisfacer las si

guientes características: 

1) Presentan material sulfuroso dentro de los 50 cm de la super 

ficie del suelo mineral o una capa superior que esté congel! 

da cerca de 2 meses después en verano. Tener el 8% de arci

lla en todos los subhorizontes, entre los 20 y 50 cm debajo 

de la superficie mineral y no tener permafrcst. 

2) No tener un horizonte de diagn6stico, a menos que se presen

te un horizonte enterrado, o con un epiped6n 6crico, antr6pi 

co, hístico, álbico, esp6dico, que tenga su límite superior 

a 2 m de profundidad, o materiales amorfos que no do::llnen el 

complejo de intercambio y pueden depender de: 

a) Un horizonte sálico cuyo límite superior debe estar a 75 

cm o más debajo de la superficie, excepto que el suelo 

esté saturado con agua dentro de l m de superficie por un 

un mes o más en algunos años. 

b) Que el suelo esté saturado con agua dentro del pri:ner me

tro de la superficie por un mes o más, cuando no congela

do en cualquier parte, La relaci.Sn de absorci6n de sodio 
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(RAS) puede exceder en un 13% (o la saturaci6n de sodio 

en un 15%), en más de la mitad de los SO cm superficiales, 

solamente si el RAS se incrementa o permanece constante 

en profundidad abajo de los 50 cm. 

c) Un horizonte cálcico o g!psico o duripan a menos de 1 m 

abajo de la superficie, estos son los horizontes del sue

lo enterrados o capas de origen geol6gico. 

d) Con textura de arena fina, limosa o gruesa, a 1 m de pro

fundidad, la plántita puede estar presente en forma de di~ 

cretas n6dulos discontinuos, moteados rojos tenues consti

tuyen menos de la mitad del volumen en todos los subhori

zontes. 

e) El horizont.e de diagn6stico enterrado puede presentarse, 

si está a una profundidad entre los 30 y 50 cm y, el gro

sor del suelo enterrado es menos del doble depositado, o 

con la superficie del suelo enterrado a 50 cm de profundi 

dad. 

3) El régimen de temperatura del suelo es mésico, isomésico o 

caluroso, hay grietas en la mayor parte del año de 1 cm a 50 

cm de profundidad cuando no son irrigados, al mezclar al su~ 

lo de 18 cm de profundidad presentan ~s o menos del 30% de 

arcilla. Y algunos subhorizontes dentro de una profundidad 

de 50 cm, no tiene cualquiera de las siguientes caracterís

ticas: 

a) Mi.crorrelieve tipo Gilgai, típico de suelos arcillosos. 

b) En los primeros 25 cm y hasta 1 m, forman agregados de e! 

tructura natural en forma de prisma que tienen sus ejes 

prolongados de 10º a 60° de la horizontal; o 
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c) A cualquier profundidad entre los 25 cm y 1 m presentan 

lados pulidos unidos al corte. 

Suborden Orthents 

Ocurren en superficies de erosi6n recientes, que puede ser 

geol6gica o debida al cultivo, de tal manera que se encuen

tran ausentes todos los horizontes de diagn6stico para los 

otros 6rdenes. Puede encontrarse material endurecido que una 

vez fue plintita, pero si no hay plantas, se le considera c2 

mo roca. Se encuentran en todos los climas. 

Grandes grupos: CryÓrthents, Torriorthents, Tropothents, Udor

thents, Xerorthents. 14 

Suborden PsallUllents 

Estos suelos se encuentran en arenas bien separadas, como d~ 

nas arenosas, dunas de cubierta o material que fue separado 

(clasificado) en un ciclo geol6gico anterior pero del cual 

está excluido el material gravoso. Se presentan en cualquier 

clima o vegetaci6n y en superficies de muchas edades, pero 

aquellas de superficies antiguas estables están formados 

principalmente por arena de cuarzo. 

Grandes grupos: Cryopsamments, Quartzipsanunents, Torripsamments, 

Tropofluvents, l!tlipsamments,. Ustipsamments, Xeropsamments. 

IV.7.- Características del Orden Mollisol 

Los Mollisoles son suelos de estepa de color obscuro, la 

mayoría tiene un epiped6n m6lico, rico en bases. ~~chos preseu 

tan un horizonte argílico, nátrico o cálcico, pocas veces un hQ 

rizonte álbico. Algunos tambi~n presentan un horizonte petrocál 
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cico o un duri?á.~. 

Los Mollisoles cubren extensas áreas de tipo subhúmedo a 

semiárido, en los planos de Norteamérica, Europa, Asia y Sud

américa. 

Se encuentran ubicados entre los Aridisoles de clima árl 

do y los Espodosoles y Alfisoles de climas h6rnedos, son más c~ 

munes en lati~<.l.des medias, pero también se presentan a latitu

des altas y en regiones intertropicales. 

La mayor{a de estos suelos han tenido una vegetaci6n de 

pastos alguna vez, si bien muchos se formaron en épocas tempra

nas. Unos pocos son formados de yesos y margas aparentemente 

bajo bosques. ?'-1.eden tener cualquier régimen de humedad y temp~ 

ratura, pero necesitan una vasta humedad si presentan pastos 

perennes. 

Muchos de estos suelos de latitudes altas fueron formados 

en el Pleistoceno tardío u Holoceno, después del límite de la 

glaciaci6n. 

Los Mollisoles pueden encontrarse en dep6sitos antiguos 

antes del Pleistoceno Medio, presentando un horizonte argílico 

que tiene un G:atiz rojo. Cuando las temperaturas son frías o c! 

lidas y las pe~dientes no son muy pronunciadas los mollisoles 

son utilizados principalmente para producir gramíneas como el 

sorgo y maíz en las regiones más secas, y frijol de soya en las 

regiones cálidc-húmedas. 

DEFINIC IC!i 

Los Mollisoles son suelos minerales que pueden tener un 

epiped6n m6licc o tener un horizonte superficial hasta una pro

fundidad de 18 ::m, cumplen todos los requerimientos para. un epi 
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ped6n m61ico, excepto por el grosor. También tienen un subho

rizonte mayor de 7.5 cm dP. grueso en un horiz·:mte argílico o 

nátrico que cumple con el color, carb6n orgá~~co, saturaci6n 

de bases y estructura que se requiere para un epiped6n m6lico, 

pero separado del horizonte superficial por un horizonte álbi

co el cual presenta lo siguiente: 

1) Si existe un horizonte argílico, tiene una saturaci6n de 

bases (con acetato de amonio) de 50% a tra•:és de un hori

zonte argílico o hasta una profundidad de :.25 m por deba

jo de la superficie del suelo o hasta el c::::;tacto lítico o 

paralítico donde quiera que se encuentre. 

2) Si hay un horizonte cámbico, tiene una sac~raci6n de bases 

(con acetato de amonio) de 50% o más hasta Jna profundidad 

de 1.8 m, por debajo de la superficie del suelo o has ta el 

contacto lítico o paralítico donde quiera e:·"' éste se en-

cuentre. 

3) En los 35 cm superficiales o más, dentro de algún subhori

zonte o contacto lítico o paralítico má8 scrr.e::::s a los 35 cm 

con complejos de intercambio que no se encuentran domina

dos por materiales amorfos y la densidad ap¿rente es de 

0.85 g/cm3 o más (a 1/3 de bar de tensi6n de humedad). El 

subhorizonte tiene menos del 60% de materiaies vítreos, Pi 
rcclásticos. en arena, limo y gravas. 

4) Si el régimen de temperatura isomésico o isccálido, el su~ 

lo tiene uno o más de las siguientes caracterfsticas: 

a) Un horizonte con carbonato de calcio r..aycr o igual al 

40%, equivalente en algún subhorizonte en el primer me

tro de la superficie o arriba del contaccc lítico o pa

ralítico, el cual siempre es superficial. 
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b) El contacto lítico o paralítico dentro de los primeros 

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

de mineralogía montmorillonítica, en subhorizonte de 25 

cm o más, con un coeficiente de expansi6n lineal (COLE) 

igual o mayor de 0.09 en régimen de humedad údico, en 

tanto, que en régimen de humedad ústico es mayor o igual 

a o.o?. 

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

didad en algún período o en la mayoría de los años. 

5) Si la temperatura media del suelo es de BºC o más, se pre

sentan grietas abiertas a la superficie o en la base del 

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

presentan entonces son de 1 cm de ancho por 50 cm de pro

fundidad. 

a) Al mezclar los primeros 18 cm superficiales de suelo, 

tienen menos del 30% de arcilla, en algunos horizontes, 

presenta acurnulaci6n de calcio arriba del contacto líti 

co o paralítico a una profundidad de 50 cm, la cual pu~ 

de ser más somero; o tener 

b) ninguno de los siguientes: 

1) Gilgai 

2) Bloques subangulares lo suficientemente cerca para 

intersectarse a profundidades de 25 cm y 1 m y; 

3) Agregados estructurales en forma de media luna cr...ie 
tienen sus ejes de 10 a 60 grados d~ ~ngulo con un 

eje horizontal a cualquier profundidad, entre 25 cm 

y 1 m. 

6) No presentan un horizonte 6xico y no tienen plintita que 
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forme una fase continua dentro de los 30 cm, de la súperfi 

cie si el régimen ei ácuico. 

7) No tienen un horizonte esp6dico que tenga frontera superior 

dentro de los 2 m de la superficie. 

SUBORDEN ES 

Aquolls.- Son los Mollisoles que tienen humedad natural, tie

nen un croma dominante inferior generalmente con un ma

tiz olivo, tierien un gran contraste heterogéneo cerca 

del epipedón negro. Se desarrollan en lugares bajos dog 

de el agua se colecta y mantiene, pero algunos están s2 

bre amplias planicies o sobre laderas de filtración. La 

mayoría de ellos han tenido vegetación de pastizal y 

muy pocos vegetaci6n de bosque. Tienen un régimen de h~ 

medad ácuico o un drenaje artificial, pero pueden tener 

regímenes de temperatura desde pergelicos hasta isoper

térmico. No tienen un horizonte álbico. Presentan un 

epiped6n h!stico. Un RAS mayor de 13 o saturación de s2 

dio mayor de 15% en la parte baja del epipedón m6lico. 

Combinación de color bajo el epipedón m61ico. Un horizo~ 

te petrocálcico o cálcico 40 cm abajo de la superficie. 

Grangrupo: Argiaquoll. 

Son los Aquoll que tienen un horizonte arg!lico pero no 

presentan un horizonte nátrico ni duripán a un metro de 

la superficie, tienen un régimen de temperatura cálido. 

Subgrupo: Argiaquoll Vértice 

Los suelos de este subgrupo tienen un tamaño de part!c~ 

las arcillosas en una parte significativa del suelo, 
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tienen arcillas expandibles. 

Grangrupo : Hapl,aquoll. 

La mayoría de estos suelos presentan un epiped6n oscuro, 

en el horizonte cámbico los colores van de gris a gris 

olivo. En los horizontes superficiales no calcáreos pu~ 

den tener un horizonte cálcicc debajo del horizonte cám 

bico. Tienen regímenes de temperatura variados. La maY.e. 

ría tiene vegetaci6n de pastizal. 

Sub grupo : Haplaquoll fluvaquén tic o, 

La mayoría de estos suelos tienen una disminuci6n irre

gular en el contenido de carb6n orgánico conforme la 

profundidad. Estos suelos están sujetos a inundaciones 

ocasionales y a deposiciones r~pidas de sedimentos frei 

cos que se incorporan al epiped6n m6lico. 

Haplaquoll Vértice. 

Estos suelos tienen profundas grietas en la mayor parte 

del año, un alto COLE, y un ta.-naño de partículas arci

llosas. 

SUBORDEN RENOOLL 

Los Rendolls son los Mollisoles de las regiones hrnnedas 

que se formaron principalmente bajo bosques de materiales pa

rentales altamente calcáreos, como la creta, principalmente 

compuestos de calizas o coquinas. 

Tienen un epiped6n m6lico que descansa sobre materiales 

parentales calcáreos o sobre un horizonte cámbico rico en car 

bonatos. Algunos son ricos en limos finamente dividido, el 

cual actúa como un pigmento blanco, ~or lo que el epiped6n m,9, 
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lico presenta un color más claro que lo normal. Pero sin em -

bargo, es rico en humus de color oscuro que queda dentro de 

los límites del epiped6n m61ico. Se desarrollan desde altitu

des grandes hasta cerca del Ecuador y tienen un régimen de h~ 

medad údico. Estos fueron considerados como suelos de Rendzina 

en la clasificaci6n de 1938. 

DEFINICION 

Los Rendolls son los 1-bllisoles que: 

1) Tienen un epiped6n m61ico no mayor de so cm de gnieso. 

2) Tienen un equivalente de carbonato de calcio de 40% o más 

en el total del suelo, pueden incluir fragmentos gruesos 

hasta de 7 .s cm de diámetro en o abajo del epiped6n m6lico. 

3) No presentan· horizontes argílicos ni cálcicos. 

4) Tienen un régimen de humedad údico o un régimen de humedad 

cryico. Los Rendolls son tan similares que no han sido su~ 

divididos en grandes gnipos, diferenciándose solamente a 

nivel de subgrupo. 

Rendolls Típicos, son los Rendolls que: 

a) Tienen un régimen de temperatura del suelo de cálido a 

crioico; 

b) No tienen un horizonte cámbico a lo largo del ped6n; 

e) No tienen un contacto lítico en los primeros SO cm de 

profundidad. 

d) No tienen las siguientes combinaciones de característi-

cas; 

1) Grietas en algún período en la mayor parte de los 
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años que tienen 1 cm de ancho a una profundidad de 

SO cm, al menos 30 cm en alguna parte, y que se ex

tiende hasta arriba de la superficie de la base del 

horizonte A • 
p 

2) Un coeficiente de extensibilidad lineal de 0.09 o más 

en un horizonte u horizonte al menos de SO cm de es-

pesar. 

3) Más del 35% de arcilla en los horizontes de más de 

SO cm de profundidad. 

Subgrupos: Rendoll Entico. 

Estos suelos se han formado sobre creta o marga y tienen 

un valor de color en seco de más de 6, principalmente 

por el limo finamente dividido que actúa como un pigmeg 

to blanco, 

Rendoll Eutrocréptico, 

Estos suelos tienen un horizonte cámbico al menos en a.!. 

guna parte de cada ped6n, generalmente en la mayor par

te de él. Son propios de regímenes hWtiedos. 

Rendoll Eutropéptico. 

Estos suelos tienen un régimen isotérmico, tienen un h2, 

rizonte cámbico en alguna parte de cada ped6n, general

mente en la mayor parte de él. 

Rendoll Lítico. 

Los suel.os de este subgrupo tienen un contacto lítico 

somero, la roca subyacente es caliza y, hay muchos frag 

mentas de ella en el suelo. 
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V.- DESCRIPCION GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

V.1.- LOCALIZACION 

El Municipio de Palenque, Chiapas, está si~Jado a los 

17°30'50" de latitud Norte y 90°58'42" longitud W del Meridia 

no de Greenwich en la parte Norte del Estado. 

Tiene una extensi6n de 12,416 has. De éstas~ 940 has. 

pertenecen al Ejido José Castillo Tielemans, zona de estudio 

del presente trabajo. 

Se encuentra ubicado a los 17°21' latitud ''orte y 91º55' 

longitud W, con una altitud que varía de 600 a 100 m.s.n.m. 

La vía de acceso al Ejido es por terracer~a y brechas, 

se encuentra aproximadamente a unos 20 Km de Palenque. 

Como se había mencionado anteriormente el 2jido José 

Castillo T., es uno de los primeros ejidos ubicados en la en

trada a la regi6n lacandona, limita con los ejidos "20 de No

viembré", "Ri.o Seco" y "Cascnda" dentro del mis!!:') municipio. 

(Mapa No. 1) 

V.2.- Ejido José Castillo Tielemans 

Este ejido se ubica dentro del ~unicipio de Palenque, 

Chiapas, está integrado por chales de la familia maya, proba

bles descendientes de la poblaci6n que edificara Palenque; eE!_ 

te grupo junto con los tojolobales, tzotziles y :zeltales, h~ 

cia 1930 migr6 de los Altos y Norte del Estado de Chiapas a 

esta rcgi6n, llegando hasta la zona lacandona, e71 busca de 

nuevas tierras fértiles para subsistir, como consecuencia del 

despojo de tierras que fueron objeto para dedicarlas al ensan 

26 



MAPA No, 1 

, 
/ •Jos Casll!IO T. 300--~ 

~~ 

LOCALIZACION DE LA ZONA DE 

Esruoi o 



chamiento de fincas explotadoras de la ganadería extensiva y 

de otros recursos como las maderas preciosas y chicle, ocasi2 

nando que estas comunidades indígenas migraran hasta las zonas 

más inaccesibles y profundas de la selva sin conocimiento al~ 

no del medio tropical. 

Se establece entonces el sistema de roza-tumba y quema 

como única forma de subsistencia, cultivando maíz y frijol 

principalmente.41 

Son los lacandones quienes por ser los primeros morado

res de la regi6n les transmiten las prácticas sobre otras va

riedades de cultivos. 

Por lo tanto, se distinguen dos tipos de agricultores mf. 

grantes; el primero que pertenece a una comunidad unida por 

tradiciones (Lacandones) que vive en cierto equilibrio con su 

medio ambiente ecol6gico. El segundo tipo no está vinculado a 

una comunidad, es frecuentemente un colono, aprovecha mal la 

tierra, no adopta ninguna precauci6n en sus quemas, extendiég 

dose frecuentemente el fuego a otras parcelas, no toma en 

cuenta la erosi6n y, por todo ello deja muy agotada la tierra, 

siempre busca nuevas tierras y aprovecha cuando puede, ~l des~ 

rrollo de nuevos caminos. 

Los bajos rendimientos, la explosi6n demográfica y la 

falta de fuentes de trabajo han extendido esta práctica a zo

nas muy amplias, como Los Altos de Chiapas y ahora desde Paleg 

que (Cabecera M.lnicipal) hasta la Selva Lacandona. 

Tal es el caso del Ejido José Castillo Tielemans, objeto 

del presente trabajo, establecido en 1975, constituido por 18 

comunidades, 47 ejidatarios, con una superficie total de 940 
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has, de las cuales el 99.98% está ya desmontada. 

SUPERFICIE 
TOTAL 
(Has.) 

940 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 

(Has.) 

260 

SUPERFICIE 
EMPASTADA 

(Has.) 

200 

SUPERFICIE 
ACAHUAL 

(Has.) 

480 

Cuadro No. 1. Superficie total desmontadas. 
Fuente directa C.N.I.A. 1981 

SUPERFICIE 
ENMONTADA 

(Has.) 

La agricultura constituye la actividad principal de los 

ejidatarios, sin embargo, ésta por su baja producci6n y la 

gran demanda en el mercado se ha tenido que ir substituyendo 

definitivamente por la ganadería. 

Durante los primeros años de la colonizaci6n se cultivo 

maíz para el autoconsumo, más tarde para el mercado, extendién 

dose las superficies de cultivo e incorporando otros más comer 

ciales como el chile, ajonjolí, frijol, las cuales han ido de

creciendo tanto su rendimiento como las áreas para su cultivo 

por la introducci6n de la ganadería. 

En cuanto a los cultivos, el frijol ocupa una s~perficie 

muy pequeña y, en el mayor de los casos, se intercalan con 

maíz. Esta situaci6n obedece a las grandes dificultades como 

las inundaciones, plagas, etc., sin embargo, su importancia se 

debe a que es un alimento básico después del maíz, de autocon

sumo para los pobladores de la regi6n. 

El chile constituye después del maíz, el cultivo de más 

demanda comercial ocupando una mayor superficie agrícola, lo 

que reduce en algunos casos las áreas para el maíz. (Cuadro No. 

3) 

El chile, café y ajonjolí principales productos comerci~ 
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AÑO DE AGRICOLA GANADERA ACAflUAL ENMONTADO 
ESTABLECIMIENTO % % % % 

1965 27.7 21.3 51.5 

Cuadro No. z. Porcentaje de superficie según su uso. 
Fuente directa C .N. I.A. 1981 

les pasan a ocupar superficies anteriormente usadas para el 

maíz, que a su vez se han ido sustituyendo por áreas con pasti

zales. (Cuadros Nos. 3 y 4) 

SUPERFICIE 
M!IHf'()lA 

260 

MAIZ 
~ 

72~3 

FRIJOL 
.l 

18.0 

CHILE 
'7.. 

9.6 

Cuadro No. J. Porcentaje de las zonas cultivadas. 
Fuente directa C.N.I.A. 1981 

CAFE 
'7.. 

De 18 cor:;unidades, 13 se han introducido pastos para la 

producci6n de ganado y, las 5 restantes no lo hacen por el poco 

tiempo de establecidas. De esta manera se manifiesta el creci

miento de las áreas con pastizales a costa de los mismos culti

vos y de las zont1s de descanso. Hecho que se ha llevado a cabo 

en tan s6lo 3 años. 

Sin embargo, la dinámica de expansi6n de pastizales no 

es paralela a la producci6n ganadera. 

Como se sabe, en el tr6pico la producci6n de leche por 

animal y por hectárea es generalmente inferior a la de las zo

nas templadas, contribuyendo a esa baja producci6n innumera

bles factores como son el valor nutritivo de los pastos, su d!, 

f!cil manejo, el nivel cultural de los habitantes y el poten

cial gen~tico del animal. Pero el principal problema que se 

presenta es la falta de recursos econ6micos para comprar el fü!. 
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nado y sostenerlo, por lo que optan rentar sus tierras a los 

bancos, quienes les mandan cada 2 años nuevas crías, para ali

mentarlas y cuidarlos el mismo ejidatario para después regre

sarlas a dichos bancos para su venta posterior. 

MAIZ 

FRIJOL 

CHILE 

CAFE 

+AJONJOLI 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 

(Has.) 

188 

47 

25 

10 

VOLUMEN 
PRODUCCION 

(Ton.) 

169.2 

41.6 

10.0 

100.0 

% (VOLUMEN) 
AUTOCONSUMJ VENTA 

40 

50 

60 

50 

100 

+El ajonjolí se encuentra intercalado, no se 
incluye en la superficie agrícola total. 

Cuadro No. 4. Volumen y producci6n de insumos cultivados en la 
zona. 

Ante este problema la producci6n lechera en el tr6pico 

mexicano se ha canalizado a una ganadería de doble prop6sito 

en el cual el ganado aprovecha las fluctuaciones de la demanda 

de los productos: leche y carne simultáneamente. 

La producci6n de leche se obtiene de animales de razas 

no especializadas en la producci6n de leche, dejando parte de 

la producci6n láctea a las crías. Las hembras se destinan para 

el reemplazo y los machos a la engorda. 

Con el fin de mejorar y asegurar la utilizaci6n más efi

ciente de los pastos, los animales de pastoreo se dividen en: 

grandes productores (vacas lecheras y ganado de engorda) y ba

jos productores (vacas secas y ganado joven de engorda). Los 

grandes productores entran primeramente en las parcelas, por 
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un corto período de pastoreo y, a continuaci6n, les siguen los 

bajos productores que consumen el resto de los pas:~s, así,al

ternativamente el ganado de alta producci6n. 

SUPERFICIE 
r.ANADERA 

No. DE 
CABEZAS 

% 
VENTA 

PRECIO 
CABEZA TOTAL 

200 Has, 100 

Cuadro No. s. Aprovechamiento de la ganadería. 
Fuente directa C.N.I.A. 1981 

Los ganaderos de la regi6n tienen la costumb~: de hacer 

pastar· ganado de cría en potreros de remolino (Pasralum notatum) 

por la fuerte carga que soporta, aunque están convE~cidos de 

que este zacate únicamente mantiene el ganado. Para el ganado 

de repasto (engorda) se emplean praderas de zacat6~ (Panicum 

maximun) y pangola (Digittaria decumbens o Q· hori:::n tal is) , 

JOSE CASTILLO TIELEMANS 

AÑO TOTAL AGRICOLA EMPASTADO ACAHUAL EN11:'NTAOO 
% % % % ~ 

o 

1979 100 21 10 69 

1980 100 23.5 16 60 ,5 

1981 100 23.5 28 48 .5 

Cuadro No. 6. Registro anual de las Areas enmontada$ y desfo
restadas de la zona de estudio. 

Fuente directa C.N.I.A. 1981, 

En resumen, la producci6n de ganado no encuen~=a por el 

momento ninguna barrera y, por tanto, se extiende ce~ gran ve

locidad por toda la selva, obviamente la introduccit~ de los 

pastos se presenta como un proceso irreversible de é:sforesta

ci6n. 
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V .J. - GEOLOGIA 

El material geo16gico es principalmente calcáreo, cuyo 

origen se remonta, según ~íillerried (1957), al Cretácico Medio 

y Superior de la era Mesoz6ica, es decir, hace aproximadamente 

130 millones de años. 

En general, puede decirse que los plegamientos de la Si~ 

rra de Chiapas son de interés petrolífero, especialmente los 

de la porci6n norte (Yajal6n, Ocosingo y Lacandcna), donde ti~ 

nen evidencia de gas combustible. 

La zona de estudio se localiza en la regi6n denominada 

Anticlinorio de Chiapas, el que está representado por rocas s~ 

dirnentarias del Cretácico Medio y Superior y del Terciario, 

las cuales se encuentran plegadas por los efectos orogénicos 

de la Revoluci6n Larámide (fines del Mesozoico y principios del 

Terciario). Las unidades litol6gicas que afloran en la zona son 

las siguientes : 

a) La Sierra M3.dre del Norte de Chiapas que se encuentra al sur 

de la Llanura Costera, está constituida por dolomitas y cali 

zas. Las dolomitas son de color café a gris bla:Jquecino de 

aspecto sacaroide, fracturadas, la estratificación se pre

senta en capas gruesas o masivas aunque la mayor parte está 

oculta por recristttlizaci6n y fracturamiento. Lzs calizas 

son de color claro a café, generalmente de grano grueso, en 

las que se observan capas de textura litográfica con abun

dante fauna. 

El espesor total de la formaci6n alcanza has ta 2COO m en 

los pozos petrolíferos. 

b) Cretácico Superior al Norte de Chiapas se menciona la pre-

32 



sencia de brechas en la Sierra de Chiapas e indica que está 

formada en parte, de conglomerados constituidos de fragmen

tos de caliza del Cretácico Medio, que se hacen más finas a 

medida que son más j6venes, a veces tienen intercalaciones 

de areniscas y lutitas. 

Tambi~n se encuentran intercalados y representados por 

los períodos Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno del Cenozoi 

co. Las rocas del Cretácico pueden ser calizas y margas, las 

del Eoceno calizas y lutitas, las del Oligoceno calizas arreci 

fales; las del Mioceno lutitas y areniscas pobremente cementa

das; y las del Plioceno, arenas arcillosas mal consolidadas. 28 

Estas formaciones geol6gicas y algunas que se encuentran 

en el área de distribuci6n de la Selva Alta Perennifolia de r~ 

m6n, son las más antiguas en la regi6n de estudio, siendo.de 

origen sedimentario marino, ya que, durante el Cretácico ~~dio 

y Superior, la Sierra Norte de Chiapas y la Montaña del Orieu 
36 te, permanecieron bajo las aguas del mar. 

El material calcáreo predominante es la marga, además 

existen aislada~ente, formaciones geol6gicas de lutitas y are

niscas y sedimentos aluviales en los valles de los ríos. 

Las lutitas predominan en la porci6n occidental y se en

cuentran ralacionadas con un relieve más suave, en tanto que 

las calizas predominan en el resto del área en los relieves más 

accidentados, Cuando ambos materiales se asocian, la caliza es 

la que emerge, encontrándose en la porci6n más alta del relie

ve; por el contrario, las lutitas se ubican sobre las faldas 

de los cerros y frecuentemente constituyen el lecho de los 

r!os. 29 

(r-bpa No. 2) 
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V.4.- FISIOGRAFIA 

Las montañas del norte están situadas en la depresi6n de 

Chiapas, de la altiplanicie y de las montañas del oriente y li 

mitadas al norte por la Planicie Costera del Golfo. 

La direcci6n general de las montañas del norte es ponie~ 

te-oriente, siendo su longitud menor de 250 Km, y su anchura 

de 65 Km, resulta por lo consiguiente una superficie de 

12,000 Km2, o sea, algo más de la sexta parte de la extensi6n 

de Chiapas muestran las montañas del norte un ligero declive 

hacia el norte, pero son accidentadas, porque hay sierras, se

rranías y cerros, y entre ellos existen valles. 

La altitud de las montañas del norte llega el límite sur 

a ser cte 1500 m.s.n.m., y en algunas partes de 500 m, pero es 

s6lo de 50 mal pie septentrional de ellas. 

(Mapa No. 3) 

V .s. - TOPOGRAFIA 

El relieve de las montañas del norte se origin6 de mane

ra similar al de la altiplanicie y al de las montañas del oríeg 

te. Los variados estratos marinos fueron levantados y hundidos 

por fallas en tiempos geol6gicos pasados, resultando bloques e~ 

tensos de estratos, o sea, sierras, serranías y cerros de ali:!:!_ 

ra variable, que fueron cortados por las incisiones producidas 

por la erosi6n de la red fluvial formándose innumerables va-
36 lles. 

En la zona de estudio, por lo tanto, se compone de lade

ras y lomas con pendientes suaves, así como valles planos o l! 

geramente ondulados entre 5 - 20% de pendiente, y de aquellos 

depende que los suelos puedan ser profundos o someros. 
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V.6.- CLIMA 

El relieve accidentado influye en el clima, hasta 1000 m 

es tropical húmedo y a mayor altitud se hace más templado con 

pinares y encinares. 

Los datos climáticos del área de estudio se obtuvieron 

de las estaciones de Palenque ubicada a los 17°31' latitud 

norte y 91º59' longitud W, con una altitud de 160 m, la cual 

registra un clima Amw"(e)g con una precipitaci6n media anual 

de 2088 mm, y con una t~mp~ratura media anual de 26.4°C. 

Otras de las estaciones climatol6gicas es la del Km 336 

de la cual se tomaron como base los datos, ya que, se localiza 

más cerca al área de estudio, se ubica a los 17º33' longitud 

norte y 91°59' longitud W a una altitud de 160 m. 

Registra para la zona una precipitaci6n media anual de 

2780 mm y una temperatura media anual de 26°C (Comisi6n Naci2_ 

nal del Plan Hidráulico, Cuenca Usumacinta), con un clima cá-

lido-hllinedo que corresponde, de acuerdo a la clasificaci6n de 

Koppen y modificada por E. García (1981), a un clima Af(m)w" 

(i')g, que presenta las siguientes características: 

Temperatura del mes más frío mayor de 18ºC. Lluvias 

abundantes durante toáo el año. 

La precipitaci6n del mes más seco es superior a los 60 mm. 

En este tipo de clima la oscilaci6n anual de las temper~ 

turas medias mensuales es en general menor de SºC. Tanto 

la precipitaci6n como la temperatura permanecen altas 

durante todo el año. 

D.:>s máximos de lluvias separadas por dos estaciones se

cas, una larga en la mi:ad fr!a del año y una corta en 
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la mitad de la temporada lluviosa. 

La máxima precipitaci6n que se registra es en el mes de 

septiembre, de 925.1 mm, y la m!nima es en el mes de abril de 

40.0 mm. En cuanto a la temperatura, la máxima es en el mes de 

mayo con 31.6ºC y la mínima en el mes de diciembre con 19.9°C. 

V. 7. - HIDROLOGIA 

La distribuci6n del agua en la superficie de la tierra 

firme de Chiapas es consecuencia del relieve, por lo que corre 

y se acumula en las partes bajas de los terrenos en forma de 

ríos y arroyos, lagos, lagunas y esteros. 

La zona de estudio se encuentra dentro de la regi6n hi

dro16gica denominada Grijalva-Usumacinta, que ocupa una exten

si6n de 83,213 Km
2• De la superficie anterior, aproximadamen

te el 7.5% corresponde al área de estudio. 

Comprende un gran número de corrientes que forman una 

red de drenaje de tipo dendrítico con los ríos Usumacinta, La

cantún, Tulija, Perlas, La.canjá, Sto. Domingo, Budsiljá, Tzel

tales y Chocoljah. 

Algunos de estos ríos corren encañonados y otros sobre 

los valles. Los principales ríos que se encuentran más cerca

nos a la zona son: al NE el río Chacamax el cual tiene su ori

gen en la Sierra de Palenque, Chis., más tarde se incorpora al 

Usuirecinta en la llamada "Boca de Chacamax". Al sur el río Bai 

cán el cual tambi~n vierte sus aguas al río Usumacinta, que 

nace en las montañas del norte. 

(Mapa No. 4) 
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V.B.- VEGETACION 

La vcgetacf6n que se desarrolla sobre esta regi6n es una 

selva alta perennifolia, que presenta una altura mayor de 10 m, 

permanece verde todo el año, carece de espinas y presenta una 

gran cantidad de plantas epífitas, 

De la selva alta perennifolia s6lo quedan algunos manchQ 

nes aislados, o bien, permanecen como relictos algunos árboles 

primarios de cierta importancia como: 

~ chicle 
o 

Achras zapota 

_9uatteria anomala 

Pithecelobium arbo
~ 

Terminalia amazonia 

= Chicozapote de hoja 
ancha, chicle 

= Chicozapote, chicle 

Zopo, corcho negro 

Coralillo, caraco
lillo 

Canshán, canolt~ 

Brosimum aliscastrum = Ram6n, osh, ojoche 

Sapotaceae 

Sapotaceae 

Annonaceae 

Leguminosae 

Co;nbre tac ea e 

Moraceae 

La vegetaci6n con la que se caracteriza la zona de Paleg 

que es de selva alta perennifolia de cashán (Ter!!'inalia ~

~) o chakt~ (Sweetia panamensis), así COQO de encinares, 26 

Fundamentalmente, la zona se emplea para la agricultura 

semipermanente con cultivo de maíz (~ mavs), frijol (~

~ vulgaris), chile (Capsicum baccatum), etc. 

Actualmente la regi6n se emplea para las actividades ga

naderas, con una ganadería intensiva y extensiva, pues son cada 

vez más las áreas con praderas artificiales, siendo las espe

cies más comunes: 

Cynodon plectostachys Estrella africana 
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Pennisetum puroureum 

Hvpharrenia rufa 

y gramíneas de los géneros: 

Paspalum notatum 

Axonopus compressus 

Pasto elefante 

J~ragua 

Albarda, remolino, bahía. 

Pasto alfombra. 

Pero principalmente se encuentra la vegetaci6n secunda

ria llamada acahual. De acuerdo a la informaci6n directa con 

los ejidatarios se presentan acahuales .de diferentes edades 

representados por los géneros: 

Acahual de 1-3 años 

Digittaria horizontalis 

Paspalum conjugatum 

Solanum ~ 

Neurolaena ~ 

Conyza boniaerensis 

!resine arbuscula 

M3.lvaviscus conzattii 

Brassica campestris 

Coriandrum sativum 

Eclesia pereta 

~ sp. 

Hamelia phatens 

Amaranthus hvbridus 

Chenopodium sp. 

Acalypha diversifolia 

Acalypha crassiflora 

Portulacca oleracea 

Y arbustos frecuentes como: 

= Graminae 

= Graminae 

Sosa, Berenjena = Solanaceae 

Arnica, cola de faisán = Compuesta 

= Compuesta 

Palo de agua 

Flor de milinillo 

Coliflor 

Cilantro 

Algodoncillo 

Bledo 

Quelite 

Costilla de caballo 

Verdolaga 

38 

= Amarantaceae 

Malvaceae 

Cruciferae 

Umbeliferae 

Malvaceae 

Rubiaceae 

= Amaranthaceae 

Chenopodiaceae 

Euforbiaceae 

Euforbiaceae 

Portulaceae 



~ orellana 

Acalypha diversifolia 

Acalypha crasssiflora 

Phytolacca decandra 

Solanum hous toni 

Pi.Qer diandrum 

Piper ~~ 

Solanum torvum 

Selonstrum nocticnum = 

Achiote, Achiotillo, 
achote 

Costilla de caballo 

Cordoncillo, amte 

Acoyo, hierba santa 

Berenjena, sosa 

Acahuales viejos. Arriba de 12 años. 

Bixaceae 

= Euforbiaceae 

Euforbiaceae 

Euforbiaceae 

Solanaceae 

Piperaceae 

Piperaceae 

Solanaceae 

Solanaceae 

la mayoría son árboles viejos, casi todos de madera blan 

da, de ahí el nombre de corcho de algunos de ellos: 

Belotia mexicana 

Cecropia obtusifolia 

Gliricidia sepium 

Heliocarpus donell
smithii 

~llntingia calabura 

Ochroma lagopus 

Schizolobium parahybum 

~ micrantha 

(González, M. 1981) 

V.9.- SUELOS 

Corcho colorado, ca 
pulín, palencano. 

Guarumbo, chupacté 

Chanté, madre de c~ 
ca o 

Jonotzin, jolotzin, 
corcho 

Ca pu Un 

Pomoy, árbol de al
god6n 

Dormil6n, palo de 
pi cho 

Capulín cimarr6n 

Tiliaceae 

Moraceae 

Leguminoceae 

Tiliaceae 

Eleocarpaceae 

Bombacaceae 

Leguminoceae 

Ulmaceae 

la FAO/UNESCO clasifica los suelos de la zona de estudio 
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como Luvisoles: suelos que se encuentran en zonas templadas o 

tropicales lluviosas, aunque a veces se pueden encontrar en 

climas algo más secos. Su vegetaci6n es de bosque o selva. Son 

frecuentemente rojos o claros, aunque también presentan tonos 

pardos o grises, que no llegan a ser muy oscuros. Se usan en 

México con fines agrícolas y rendimientos moderados, aunque en 

zonas tropicales pro¡:Prd.onan rendimientos más altos, en culti

vos tales como el café y algunos frutales tropicales, ·son sue

los de alta susceptibilidad a la erosi6n. 47 

Nitosoles: son suelos que se encuentran en zonas muy 11~ 

viosas, tanto cálidas como templadas, su vegetaci6n natural es 

de bosque o selva. Se caracterizan por tener un subsuelo muy 

profundo, enriquecido con arcilla. Sus colores son casi siem

pre rojizos. Fertilidad moderada a baja. Susceptibilidad a la 
47 erosi6n moderada y alta. 

Rendzinas: Son suelos que se presentan en clima cálido o 

templado con lluvias moderadas o abundantes. Su vegetaci6n na

tural es de matorral, selva o bosque. Se caracteriza por poseer 

una capa superficial abundante en humus y muy fértil que desea~ 

sa sobre roca caliza o algún material rico en cal. No son muy 

profundos. Son generalmente arcillosos. Su susceptibilidad a la 

erosi6n es moderada. 50 

Tienen buen escurrimiento superficial derivado del relie

ve en que se encuentran, pero su drenaje interno es deficiente 

por ser arcilloso. Si se desmontan se pueden usar en la ganad~ 

ría con rendimientos bajos o moderados, pero con gran peligro 

de erosi6n en las laderas y lomas. 47 
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VI. - MATERIAL Y METODOS 

La investigaci6n consistió primeramente en la recopila

ción de bibliografía y antecedentes de la zona de estudio. 

Se utilizaron mapas de la regi6n así como de cartas ge,2. 

16gicas, topográficas, clima, hidrol6gicas, vegetaci6n y uso 

actual del suelo, en la cual se utiliz6 una imagen de sat~lite 

comprendida entre el río Usumacinta, la frontera con Guatemala 

y Palenque, Chis., 1981, escala 1:250,000. 

Con base en la inforrnaci6n obtenida, los puntos de mues

treo se escogieron por medio de fotos a~reas, haciendo la fot.2_ 

interpretaci6n tornando come base la topografía y vegetaci6n 

principalmente. 

Una vez ubicados los puntos de muestreo en la zona, se 

hicieron 13 perfiles de 1 m de ancho por 2 de largo, variando 

las profundidades una vez localizado el material parental, el 

perfil más profundo fue de 120 cm. 

Se tornaron muestras cada 10 cm de cada uno de los perfi

les, se determinaron los análisis previos de campo corno pH, 

reacciones con ácidos, etc., tambi~n se diferenciaron los hor.f. 

zontes y subhorizontes, así como otras características del mis 

rno, importantes para su clasificaci6n. 

La cantidad aproximada coiectada del suelo fue de 2 Kg., 

etiquetándolas y guardándolas en bolsas de polietileno. 

En el laboratorio se procedieron a secar al aire procu

rando evitar alguna contaminaci6n, se tamizaron con un tamiz 

de 2 nun de abertura para su posterior análisis físicos y quím.f. 
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cos. 

VI.A.- ANALISIS FISICOS: 

A.1. Color. En seco y en húmedo. Por comparaci6n con las 

tablas M.insell (1975) 

A.2. Densidad aparente. Por método de probeta (Baver, 1956). 

A.3. Densidad real. Por el método del picn6metro (Baver, 

1956). 

A.4. Espacio poroso(%). Se determin6 con los datos obteni

dos de la densidad aparente y real. 

A.5. Textura. Por el método de Bouyoucos (1951). Oxidando 

la materia orgánica con H
2
o2 al 8% y disper

sándola con Oxalato y metasilicato de sodio. 

VI.B.- ANALISIS QUIMICOS: 

B.1.-pH. Se determin6 por medio del potenci6metro Corning 

M.:>d. 7, mezclando al suelo con: agua destilada 

relaci6n 1 :2.5 y, con una soluci6n de KCl lN, pH7 

relaci6n 1:2.5. 

B.2. M3.teria 9rgánica. Por el método de Walkley y Black, 

modificado por Walkley (1947). 

B.3. Capacidad de intercambio cati6nico. Por el método de 

centrifugaci6n, saturando la muestra con cinco la

vados con acetato de sodio lN, pH7; cinco lavados 

con alcohol et!lico y, finalmente cinco lavad:::s con 

acetato de amonio lN, pH7. El extracto se lee en 

el flam6metro Corning 400. 

B.4. Calcio y magnesio intercambiables. Por el método de 
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centrifugaci6n con acetato de amonio lN, pH7, ti

rJlando con versenato. 

B.5. Sodio y potasio intercambiables, Por el método de ce~ 

trifugaci6n con acetato de amonio lN, pH7e El ex

tracto se lee en el flam6metro Corning 400 º 

B.6. F6sforo asimilable. Por los métodos Bray I y Olsen, 

determinaci6n calorimétrica por el método de azul 

de molibdeno en medio clorhídrico, Jackson (1964) 

usando un colorímetro Leitz, Mod, M. 

B.7 Nitratos. Por el método de colorimetría usando ácido 

fenoldisulf6nico, cuantificándose en un coloríme

tro Leitz Mod. M., Jackson (1964), 

B.8. Alofano. Por el método sernicuantitativo de Fieldes y 

Perrot, (1966) con NaF y fenolftale!na, 

B.9, Pastas de saturaci6n. Saturando 250 g de suelo con 

agua destilada a "capacidad de campo". El extracto 

de saturación se obtiene por una bomba de vac!o, 

B.10. Conductividad eléctrica. El extracto de las pastas se 

sa~~ra y se le determina su conductividad por un 

puente de conductividad eléctrica. Beckman Mod. 

Solu-Bridge. 

También al extracto se le determina el pH por me

dio del potenci6metro Corning Modo 7. 

B.11. Sales solubles. Del extracto de saturaci6n se determi 

naron los aniones; co; , HC0
3 

, Cl >' so: y los catig, 

++ ++ + + nes Ca , Mg Na y K • 

B.12. Determinaci6n de nitr6geno total, Por el ~todo de 

Kjeldahl, Jackson (1982). 
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VII.- RESULTADOS 

VII.1.- DESCRIPCION DE PERFILES 
y 

CUADROS DE RESULTAIXJS 



OESCRIPCION DEL PERFIL No, 1 

~calizaci6n 

M.inicipio 
Clima 
Geología 
Topografía 

Vegetaci6n 

A 2.5 Km N del Ejido 
Jos~ Castillo T. 
Palenque, Chis • 
Cálido-hlÍrnedo 
Caliza del Cretácico 
Sobre una ladera en pen
diente 6'7. 
Acahual muy viejo 

Clasif icaci6n 

Orden : Entisol 
Suborden Psaments 
Grangrupo : Tropopsamencs 

Horizonte y profundidad en cm Características 

(0-10) 

(10-30) 

(30-40) 

(40-60) 

(60 o m&s) 

Suelo de color pardo oscuro en seco 
(10 YR 4/3), pardo grisáceo nruy oscu
ro en húmedo (10 YR 3/2), abrasivo 
friable, abundantes raíces, estructu
ra granular con macro y microporo, 
efervesce fuertemente al ácido clorhí 
drico, textura migaj6n arenosa, reac: 
ci6n moderadamente alcalina. Fase ro
cosa. 

Suelo color pardo oscuro en seco (10 
YR 4/3), pardo grisáceo muy oscuro en 
hl1rnedo (10 YR 3 /2), abrasivo, friable, 
con abundantes raíces, estructura gr!!_ 
nular, con macro y microporo, efervei 
ce fuertemente al ácido clorhídrico, 
textura migaj6n arenosll, reacci6n me
dianamente alcalina. 

Suelo color pardo en seco (10 YR 5/3), 
pardo grisáceo muy oscuro en húmedo 
(10 YR 3/2), abrasivo, friable, abun
dantes raíces, estructura granular con 
macro y microporo, efervesce fuertemeu 
te al ácido clorhídrico, textura miga
j6n arenosa, reacci6n francamente ale! 
lina. Horizonte abrupto, Ft1se rocosa. 

Suelo color pardo nuy pálido en seco 
(10 YR 7 /3), pardo pálido cuando est:fi 
húmedo (10 YR 6/3), abrasivo, friable, 
con raíces, estructura granular, con 
macro y microporo, efervesce fuertemeu 
te al ácido clorh(drico, textura miga
j6n arenosa, reacci6n francamente ale! 
lina por efecto de contacto con el hor! 
zonte c. Horizonte abrupto, con moteados 
rojizos y grises. 

Roca calcárea mezclada con suelo, con 
moteados rojizos y grises, 
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ORAFIC.t No. 1 



PERFIL No. 1 

LOCALIZACION A 2.s Km. Norce del Ejido CWIFICACION 
EJIOO José Castillo Orden: Enthol 11JN!CIPIO Palenque, Chiapas 

Suborden: Psaments CLIMA C411do hllmedo 
CEO LOGIA Callza del Cr-e:t.A::ko Grangrupo: rropopsaments 

TOPOGRAF!A Sobre una ladera "!:: ;>endiente 6'% aprox. 
VEGETACION Acahual muy viejo 
ALTllUD LOO r.isnm 

Profundidad e o o 7, O.A 
3 D,R J 7, 

en cm. S e e o H1::.edo Arena Uoo Arcilla Clasificaci6n gr/cm gr/e,. Porosidad 

o - 10 lOYR 4/3 10 !R 3/2 64 34 Migoj6n 0.84 2.27 62.9 
Pardo Oscuro ?arde gristlceo Arenoso 

c¡u,7 c-scuro 

10 - 20 10 YR 4/3 10 'fR 3/Z 60 38 Migaj6n o.si z.21 63.4 
Pardo Oscuro Pardo .grts&ceo Arenoso 

?:l!.1J .O!C:Ut'O 

zo - 30 10 YR 4/3 10 ·,11 3/Z 64 34 Migaj6n o.a1 z.z6 61.5 
Pardo oscuro Pa:-d:> g:risAceo Arenoso 

:u-.1 ~a.curo 

30 - 40 10 YR 5/3 10 ·:11 3/z 60 38 Migaj6n 1.00 z.Z4 55,3 
Pardo Pard~ grisdcco Arenoso 

::uy escuro 

40 - 50 10 YR 7/3 10 !.R 6/3 66 Jl Migaj6n 1.41 Z.93 51.9 
Pardo muy !'ard: p.!lido Arenoso 
pA!ido 

50 - 60 10 YR 7/3 10 y;¡ 6/3 66 32 Migoj6n 1.13 z.21 50.2 
Pardo muy Pardo p.ílido Arenoso 
p.!lido 

UNIDADES 

HzO KCL M.O. e s C/N N0
3 

rneq/100 gr c.r.c.T. p c. E, 
3 ':\ 7. !oc.a! Ca ..... Mg++ Na+ K+ oeq/100 gr Kg/ha 1 :2.5 1 :Z.5 

p.p.m. :::r.xths/cm 
a 25ºC 

a.os 1.00 14.16 a.z1 Z3.ZO zs.o Ji.O z .~7 0.69 36.55 1.2z t.42 

8.lZ 7 .oo u.so 6.67 20.so l4.0 29.0 o.1a 0.47 J7 .zo 7 .22 o.a1 

a.15 7 ,59 1z.zz 7.09 14.ZS 25.0 J¡.O z.a¡ 0.69 J6.55 0.65 

8.Zs 1.10 6.47 3,75 4. 75 !8.0 19.0 3.oa 0.56 Z2.t9 9,78 0.43 

a.30 7.90 1.6Z 0.94 o.¡23 7.64 3.00 !4.0 a.o J.30 0,47 8.Z6 1).7 

a,35 7 .95 0.86 0.49 z.oo 14.0 a.o 3,30 0.47 8.Z6 1a.1 

Sales Sol·~les moq / 100 gr. 
---·-- --·----

::.. ++ Mg++ Na+ 
---~-----· 

SÓlidos 
C03• HC03- Cl so - K+ RAS PSI 4 To cales 

0.!588 1.908 0.179 0.0320 ·).19a o.za7 0.307 0.373 0.630 7.85 o .009Z 

o .054Z o. 759 o.10a o.ooz2 :•.054 0.108 0.153 0.071 0.SJ9 Z.09 o ,0076 

o.o4n 0.591 o.oa6 0.00:1 ,;,049 0.049 0.055 0.049 0.714 1.as 0.0051 

0.0887 o.zas 0.044 0.0024 J'.044 0.044 0.143 0.031 0.6S4 13.as 0.0026 

o .0689 0.4395 0.065 :j..IJ44 o 044 0.165 0.040 0.746 39.95 0.0019 

0.078a 0.3637 0.060 C.044 0.044 0.154 0.035 0.715 39.95 
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DESCRIPCION DEL PERFIL No. 2 

Localización 

Municipio 
Clima 
Geología 

Topografía 
Vegetaci6n 

A 3 .O K.~ del Ejido 
José Castillo T. 
Palenque, Chis. 
Cálido-ti1Jmedo 
Caliza del Cretácico 
Superior 
Relieve regular 
Sin vegetaci6n, terreno 
para paHoreo 

Horizonte y profundidad ;in cm 

(0-10) 

(10-30) 

(50-80) 

Clasificación 

Orden 
Suborden 
Grangrupo 
Sub grupo 

Características 

Mollisol 
Aquoll 
Argiaquoll 
Argiaquoll 
tic o 

Vér-

Suelos color gris muy oscuro en seco 
(10 YR 3/1), negro en húmedo (10 YR 
2/1), pUstico y pegajoso, estructura 
granular con macro y microporo, con 
abundantes raíces, textura migaj6n ª!. 
cilloso, débil reacci6n al ácido clor
hídrico, reacci6n alcalina. 

Suelos color pardo grisáceo oscuro en 
seco (10 YR J/2), pardo grisáceo muy 
oscuro en húnedo (10 YR 3/2), plásti
co pegajoso, estructura granular con 
macro y microporo, con abundantes raí
ces, textura arcillosa, débil reac
ci6n al ácido clorhídrico, reacci6n 
débilmente alcalina. 

Suelos color pardo grisáceo oscuro en 
seco ( 10 YR 4/2), pardo grisáceo muy 
oscuro en húmedo (10 YR 3/2), plástico 
pegajoso, estructura en bloque con ma
cro y microporo, con raíces, textura 
arcillosa, débil reacci6n al ácido clo!. 
h!drico, reacci6n débilmente alcalina 
con moteado oscuro verdoso. 

Suelos color pardo olivo en seco (2;5 
Y 4/4), pardo grisáceo oscuro en hú
medo (2.5 Y 4/2), plástico muy pega
joso, estructura pris~Atica, bordes de 
los bloques redondeados, con macroporo, 
textura arcillosa, débil reacci6n al 
Acido clorhídrico, reacci6n débilmente 
alcalina, con moteado oscuro verdoso. 
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PERFIL N o. 2 

LOCAL!ZACION A 3 Km del EJ ldo CLASIFICACION 
lr.1100 Jos/! c.utlllo 
1-l!NICIP!O Palenque, Chis. Orden : !bllisol 
CLIMA c.llido hllmedo Aw Suborden : Aquoll 
GEOLOGlA Caliza del Cret4dco Medio y Superior Crangrupo : Arglaquoll 
TOl'OGRAFIA Relieve regular 
VEGETAC!ON Sin vegecacidn, terreno para pastoreo 
ALTITUD 110 msrun 

-·-----1'-c x e u r a 
Profundidad e o o r ~ Clasif1cac16n D,A J D.R J o¡; 

en cm S e e o Húmedo Arene Limo .a.:-eUla gr/cm gr/cm Porosidad 

- 10 !O YR J/1 ~o y¡¡ 2/1 46 24 JO Migaj6n 0,91 ¡,99 54.30 
Gris muy r . .,.:uro Negro Arcilloso 

10 - 20 2.5 y 4/2 2.5 y J/2 lb JB 26 Migaj6n 0.98 2.08 52.80 
E=Etf~gri s4cco Jil~dg 5~M.iceo 

20 - JO 10 YR J/2 10 YR J/2 JO 26 44 Arcillo o.92 2.07 55 ,50 
rardo grh4ceo Pardo gr1s4ceo 
muy oscuro rruy oscuro 

JO - 40 10 YR 4/2 10 YR J/2 40 14.75 40.25 Arcilla 0.9.:? 2.ll 56.JO 
Pardo gris4ceo Pardo grisáceo 
muy oscuro muy oscuro 

40 - 50 !O YR 4/2 10 YR J/2 40 19.75 40.25 Arcilla 0.92 2.11 56.JO 
Pardo gris~ceo Pardo gr!r:l.ce0 
oscuro 09Cl..t"C 

50 - 60 2.5 Y 4/4 2,5 y 4/2 26 20 54 Arcilla 0.97 2.07 SJ.14 
Pardo olivo Pardo gris~ceo 

60 - 70 2.5 y 4/4 ºª2~§ºy 4/2 26 20 54 Arcilla 0.97 2.07 53.14 
Pardo olivo Pardo grh&cco 

oscuro 

70 - 80 2.5 y 4/4 2.5 y 4/2 22 20 58 Arc:ilh 0.92 2.07 59 .zo 
Pardo olivo Pardo grisAceo 

oscuro 

p H M.O e .,.q/100 gr 
HzO KCL ~ '· Total C/N NOJ c.r.c.r 

ca++ !!g ++ Na+ K+ Alofano 
l :2.l 1 :2.5 p.p.m. mcq/!OO gr Kg/Ha 

a.10 7 .01 l!.90 6,90 0.812 8.49 JO, 5 u.o is.o 0,90 0.55 72.23 5.44 XXX 

7 .59 6.90 9.73 5.64 8.0 4J,O 17.0 3.22 J.78 55.91 8.52 XXX 

7.80 6.SO B.28 4.80 n.o 17.0 20.0 0.96 0.18 60.92 :?.25 X 

7.80 6.49 7.24 4.19 ¡9,5 24,0 w.o 0.96 0.20 87 ,OJ 2.25 XXX 

7.80 6.50 7.24 4.19 19.5 29.0 20.0 0.96 0.20 87.0J 2.25 XXX 

7.40 6,49 4.J6 2.53 19.5 42.0 13.0 1.10 1.15 40.03 2.25 XXX 

7.40 6.20 4.J6 0.21 42.0 ¡J.O 1.10 l.t5 40.03 1.05 XX 

7.58 6.00 2.25 !.JO J5.0 ¡5.0 J.17 ¡,9¡ 18.27 3,49 XX 

- 47 -



DESCRIPCION DEL PERFIL No. J 

Localizaci6n 

M.micipio 
Clima 
Geología 
Topografía 

Vegetaci6n· 

A 2 Km del Ejido 
José Castillo T. 
Palenque, Chis. 
Cálido-hmnedo 
Caliza del Cretácico 
Ladera de Loma 10% de 
pendiente 
AcahWll de 2 años 

Horizontes y profundi.cb:! en cm 

(0-25) 

(25-50) 

~1 (50-60) 

(60-80) 

(80 o ~s) 

Clasific11ci6n 

Orden 
Suborden 
Grangrupo 
Subgrupo 

Carac terís tic as 

Mollisol 
Rendoll 
Rendoll 
Rendoll Lítico 

Suelo color pardo oscuro en seco (10 
YR 3/3), pardo grisáceo oscuro en hú
medo (10 YR 3/2), friable y plástico, 
pegajoso, abundantes raíces, estrucl:!! 
ra granular, ligera efervescencia al 
ácido clorhídrico, textura migaj6n ar 
cilloso, reacci6n ligeramente alcali
na. Fase rocosa. 

Suelos color pardo oscuro en seco 
(10 YR 3/3), friable y plástico, pe
gajoso con abundantes raíces, estru.s_ 
tura granular, efervescencia al áci
do clorhídrico, textura migaj6n are
noso, reacci6n alcalina con fragmen
tos de roca calcárea. Fase rocosa. Ho
rizonte abrupto. 

SUelo color pardo amarillento oscuro 
en seco (10 YR 5/2), pardo oscuro en 
húmedo (10 YR 4/3), plástico muy pe!@_ 
josa, con raíces, estructura granular, 
efervesce fuertemente al ácido clor
hídrico, textura arcillosa, re11cci6n 
alcalina, con fase rocosa. Horizonce 
de diagn6stico arg!lico y abrupto. 

Suelo color pardo amarillento en seco 
(10 YR 3/4), pardo amarillento en hú
medo (10 YR 5/6), plástico abrasivo, 
pocas raíces, estructura granular, 
efervesce fuertemente al ácido clorhí
drico, textura migaj6n limoso, reac
ci6n alcalina. Horizonte abrupto. 

Roca calcárea. 
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PERFIL No. 

LOCALIZACION A 2 Km can-acera a Palenque CU.SIFICACION 
E:.1100 Jos~ castillo 

Orden : ltllUsol liJN!CIPIO Palenque, Chh. 
CLIMA CAlldo hdmedo Subord<n Rendoll 

GEOLOG!A Caliza del Cret.1.cico Inferior y Superior Grangn.ipo : Rcndoll 

TOPOGRAF!A Ladera de Loma 10t de pendiente 
VEGETAC!ON Acehual de 2 años 
ALT!nJO 110 msnm 

Profundidad e o o r l Textura ClesificacHin D.A l D.R 
3 Porosidad 

en cm s e e o H (j rn e d o Arene Limo Arcilla gr/cm ;,r/cm l 

o - 10 10 YR 3/3 10 YR 3/2 52 32 16 Mlgaj6n 0.83 1.91 56.54 
Pardo oscuro Pardo gris.1cco 

muy oscuro 

10 - 20 10 YR 3/3 10 YR 3/3 40 30 ;o Mlgaj6n o.98 1.96 so.so 
P.lrdo oscuro Pardo .:.1ocuro Arcilloso 

20 - 30 10 YR 3/3 ID YR 3/3 56 36 Mlgaj6n 1.01 2.07 51,20 
Pardo oscuro Pardo oscuro Arenoso 

30 - 40 10 YR 4/3 10 YR 3/3 26 42 32 M!gaj6n 1.09 2.06 47.08 
Pardo oscuro Pardo oscuro Arcilloso 

40 - so 10 YR 4/3 ID YR 3/J JO 54 20 Mlgaj6n 1.os 2.JO 53.04 
Pardo oscuro Pardo oscuro Limoso 

50 - 60 10 YR 4/4 ID YR 4/J 24 12 64 Arcilla 1.06 2.27 53.JO 
Pardo amarUlc!l Pardo oscuro 
to oscuro 

60 - 70 ID YR 5/4 ID YR 5/6 12 60 28 M!gaj6n ·1.ll 2.27 50.22 
Pardo amar! - Pardo aoari- Utnoso 
llento llenc:.o 

70 - 80 10 YR 5/4 10 YR 5/6 12 60 28 Mlgaj6n 1.1J 2.27 50.22 
Pardo amar!- Pardo a:nari- Limoso 
llento llento 

p H 
H

2
0 KCL M.O e N C/N N03 meq/100 gr. 

c.i.c.r~ z z Total Na+ K+ 1 :2.5 1 :2.5 p.p.m Ca Mg me /100 r K /Ha. 

7.7 6.60 15.07 8.74 0.476 18 .36 76.5 57.0 29.0 0.10 0.82 65.0 4.53 

7.7 6.70 14.16 8 .21 0.694 11.82 45.0 44.0 16.0 0.56 o.so 5;.o 5,35 

7 .a 6.85 5.75 J.JJ 43.0 32.0 21.0 0.61 0.70 60.n 3.26 

7.9 6.75 1.81 1.05 25.5 so.o 20.0 0.61 0.48 ss.o 1.08 

a.o 6.88 3,59 2.os 23.2 JO.O 20.0 0.47 1.67 62.éó 1.07 

B.l 1.01 4,57 2.65 21.s IJ.O n.o o.7o 0.48 57.60 1.05 

a.2 7.21 4.28 2.48 19.2 13.0 32.0 0.56 0.38 41.«l 1.12 

8.2 1.21 4.28 2.2s 17.5 13.0 32.0 o.56 0.38 41."'1 1.12 
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OESCRIPCION DEL PERFIL No. 4 

Localizaci6n A 3.5 Km NW del Ejido 
José Castillo T. 

~l.Jnicipio 

Clima 
Geología 
Topografía 
Vegetación 

Palenque, Chis. 
Cálido-húmedo 
Caliza del Cretácico 
Parte intermedia de valle 
Pastos 

Horizonte v orofundidad en cm 

(0-10) 

(10-40) 

(40-70) 

(70-100) 

(100-120) 

Clasificaci6n 

Orden 
Suborden 
Grangrupo 
Sub grupo 

Características 

Mollisol 
Aquoll 
Argiaquoll 
Argiaquoll Vér· 
tic o 

Suelo color pardo oscuro en seco (10 
\.'R 4/3), pardo grisáceo muy oscuro en 
húr::edo (lo YR 3 /2), friable y plás ti· 
co, pegajoso, con abundantes raíces, 
est'"°.ictura granular, no efervesce al 
ácico clorhídrico, textura migajón, 
reacción ácida muy d~bil. 

Suelo de color pardo amarillento en s~ 
co (10 YR 5/6), pardo a¡r.arillento oscl! 
ro 'i!n húmedo (10 YR 4/6), plástico pe· 
gajoso, con raíces, estructura en blo· 
que subangular, no efervesce al ácido 
clorn!drico, textura arcillosa, reac
ción ligeramente ácida, con moteados 
verd-2sos, 

Suelo de color pardo amarillento en s~ 
co (llJ YR S/6), pardo amarillento os
curo en húmedo (10 YR 4/6), plástico 
pegajoso, pocas raíces, estructura en 
blot¡'.:e subangular, no efervesce al ác,h 
<lo c:!.:::rh!drico, textura arcillosa, 
reacción moderadamente ácida, con mo
teadc verdoso. 

Suelo e::iarillo parduzco en seco (10 YR 
6 /6), pardo amarillento en hiimedo (10 
YR 5/6), muy pl~stico y pegajoso, hor,!. 
zonte ¿e diagn6s tico arg!lico, sin raí
ces, estructura masiva, no efervesce al 
ácido clorhídrico, textura arcillosa, 
reacci6n moderadamente ácida, con rno· 
teados •1erdosos. 

Suelo ée color amarillo parduzco en s~ 
co (10 ·::R 6/6), pardo amarillento en 
húmedo '10 YR 5/6), nruy plástico y pe
gajosc, estructura masiva, no efervesce 
al ácié.:. clorhídrico, textura arcillo
sa, moéeradamente ~cida, con moteado 
verdoso. 
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lJlCAl.IZAC!ON : A J,5 Km NH del Ejido 
~:..JJOO : Jos~ C..:n~tillo 
~IJNICI PIO 
CLIMA 
GoOl.OGIA 
TOl'OGRAF !A 
VEGETAC 10:; 
Al.TI 'lUü 

: Pn lcnquc, Chls. 
: C/il ido h\Ímcc.Jo 

Roc.:n caliza 
Parte intcrm~di.a de valle 
Pllstos 
lOO rnsnm 

l' ¡; R f 1 L N o. 4 

Profundld•d e u 
l.! e o 

1 o r ---------:;:re--x ·l u r a i 

en cm. 

o - 10 

10 - 20 

20 - JO 

JO - 4() 

''º - 5(¡ 

50 - 60 

60 - 70 

70 - 80 

80 - <;Q 

90 - 100 

fºº ~ 110 

HO - 120 

p 11 

lO \'R 4/3 
Pnrdo oscuro 

10 YR 4/3 
PArdo oscuro 

10 YR 5/6 
Pardo amar i .. 
llcnto 

10 YR 5/6 
Pardo amari
llento 

10 YR 5/6 
Pardo amar i
llento 

10 YR 5/6 
Pardo amari
llento 

10 YR 5/6 
Pardo amari-
l lento 

10 YR 5/8 
Pardo omarl
llento 

10 YR 6/6 
AIMrlllo Par-
dusco 

10 YR 6/6 
Amarillo P•r-
dusco 

10 YR•6/6""' · 
Am.1r1iiO· rur
dusco 

10 YR 6/6 
Amar! llo Par
dusco 

Húmedo Arena Limo Arcilla 

10 YR J/2 
Pnrdo grls.iceo 
muy oscuro 

10 YR 3 /2 
Pardo grisAceo 
muy oscuro 

10 YR 4/6 
Pnr<lo amnrillen 
to oscuro 

10 Yll 4/6 
Pardo nma.rillcn 
to 

10 YR 4/6 
r.1rdo nmari lle!!. 
to oscuro 

10 YR 4/6 
Pan.Ju amarillen 
to oscuro 

10 YR 4/6 
Pardo amarillen 
to oscuro 

10 YR 5/6 
Pardo amarl 1 len. 
to 

10 YR 5/6 
Pardo Amari.llc!! 
to 

t0 YR 5/6 
Pardo Amarillc!! 
to 

~O .. ~R ~.l<J u , ,.,,·, 
t1:lrdo .i',m.ttri 1 le,!! 
to 

10 YR 5/6 
Pardo Amari.lle!! 
to 

N 

46 

44 

28 

44 

26 

44 

40 

20 

20 

16 

16 

16 

JO 22 

18 40 

32 40 

18 40 

20 54 

12 44 

12 48 

16 

16 64 

48 36 

6 76 

48 36 

Clasifl.cacL6n 

Mlgajén 

Arcilla 

Arcilla 

Arc1lla 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 

Hi.gnj6n Arci
llo Limoso 

Arcilla 

Migajón Arci
llo o Limoso 

Clos i.ficnc L6n 

Orden 
Suborden 
Grongrupo 

: »>11 J.ol 
Aquoll 

: Arglnc¡uol l 

D.A. 
3 

gr/cm 

D.R, 

gr/cm
1 Porosidad 

:¡ 

1.08 2.61 58.6 

1.01 2.21 55.5 

0.98 2.01 52.l 

o.99 54.1. 

0.96 2.15 55,3 

o.~6 2.22 56. 75 

1.04 2.29 54.58 

2.34 52 .1 

1.05 2.21 53, 74 

11 2º KCL H.O 
1:2.5 1:2.5 % 

e 
% Total 

C/N c.1.c.r. 
meq/100 gr. 

p 
Kg/Ho, Mofano 

6.55 

6,0.9 

6.C; 

S.20 8,27 

5,0B 1,08 

4.40 1.96 

3.60 2.J4 

J.so 1.oa 

3,59 1.os 

3.60 0.86 

0.63 

1.15 0,140 s.21 

l.36 

0.63 

0.63 

0.49 

;; • .i.o 3.60 0.58 O.J4 

5.50 3,50 0.22 O,lJ 

~.~o 1,59 o.4J 0.25 

5.7 3,70 0,79 0.46 

6..0 4.49 o.s8 0,34 

B.O 

J,O 

3,0 

3.0 

J,O 

23.0 15.0 3.22 1,74 

22.0 13.0 3,¡J 1.39 

26.0 14.0 J,22 1.69 

22.0 u.o 3.13 1,39 

26.0 6.0 2.42 1.32 

15.0 11.0 2. 78 1.02 

18.0 9.0 1.13 1.08 

24.0 10.0 2.42 1.54 

18,0 10.0 1.20 0,70 

21.0 12.0 1.10 o.83 

26.0 5.0 1.10 0.75 

24.0 11.0 1.io 0.12 

....... :: ~J .... _ ----- ---·---···----- -

37.20 

67.44 

62.88 

67 ,44 

64.83 

35. 24 

36 .11 

40,03 

40.04 

41.03 

J6.1l 

JS.24 

(1.731 Kg/Ha) XXX 
1,604 

2.317 XXX 

(1.29 Kg/llo) XXX 
1.317 

(2.25 l<g/lln) 
2.317 

(1,65 Kg/lln) 
1.604 

(O. 72 l<g/lla) 
o. 713 

( 1. 59 Kg/Ha) 
1.604 

XX 

X 

XX 

XX 

(1,54 Kg/Ha) X 
1.604 

( ¡, 54 Kg/lln) XX 
1.604 

(O. 74 Ka/IL1) XX 
o. 713 

(0.80 Kg/tlo) XXX 
o. 713 

(O, 75 Kg/lln) XXX 
Q,713 

··'---



DESCR!PCION DEL PERFIL No. 5 

Localizaci6n 

Municipio 
Clima 
Geología 
Topografía 
Vegetaci6n 

A 5 Km NW del Ejido 
José Castillo T. 
Palenque, Chis • 
Cálido-h~medo 
Caliza del Cretácico 
Ligeramente ondulada 
Acahual Viejo 

Horizonte y profundidad en cm 

(0-10) 

(10-40) 

{40-60) 

ClasificacicSn 

Orden 
Suborden 
Gran Grupo 
Sub grupo 

Carac ter Is ticas 

1-klllisol 
Rendoll 
Rendoll 
Rendoll Entice 

Suelos de color oscuro en seco (10 YR 
3/3), pardo grisáceo muy oscuro en hú
medo (10 YR 3/2), estructura granular 
y suelto, con macro y microporo, con 
abundantes raíces, efervesce al·ácido 
clorhídrico, text:ura migajcSn arenosa, 
reaccicSn ligeramente alcalina. Fase 
rocosa. 

Suelo de color pardo amarillento en 
seco (10 YR 5/5), pardo fuerte en hú
medo {7.4 YR 4/6), de estructura gra
nular y muy suelta, con macroporo, con 
raíces, efervesce al ácido clorhídri
co, textura migajcSn limoso, reaccicSn 
alcalina, con roca calcárea. 

Suelo de caler amarillo en seco (10 YR 
7/6), pardo fuerte en húmedo (7.5 YR 
5/6), pocas raíces, de estructura fri! 
ble y suelta, fuerte efervescencia al 
ácido clorhídrico, textura migajcSn ar~ 
nasa, con roca calcárea. 
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5RAFICA No, 5 
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PERFIL N. S 

LOCALIZAC!ON A 5 Km Nll del Ejldc Cbsif!caci6n 
MJNICIPIO P3.lenque, Chis. 
EJIDO JosJ Castillo Orden : Mlllisol 
CLlMA ciUdo húmedo Suborden : Rendoll 
GEOLOGIA CaU::a del CrctAcl.co Crangrupo : Rcndoll 
TOPOGRAFIA Ligeramente ondulada 
VEGEtACION A.:4hual viejo 
ALnmo 100 runm 

Pru(undtdad e o l 1, T e 'f."( e u ~ z O.A o.• 1 :2.s pH o 
gr/cm3 gr/e<.} S e e o H6.r.iedo Arena Umo Arcill..3: Porosidad H

2
0 Y.CL M.O 

o - 10 10 YR J/J LO YR J/Z 60 28 12 1.0 1.87 46.5 8.06 7.0 14.37 
i'.~rin oscuro P11:rdo grid'.ccc !-'Jg,,j6n .!1:-enoso 

ruy oscuro 

10 - 20 10 YR J/4 i .5 YR 4/4 28 52 20 1.12 Z.38 52.9 s.22 7.20 5.75 
P.l.rdo 11mari- Pardo oscuro Mlg:tj.5n Uroso 
Uento oscuro 

20 - JO 10 \"R 5/6 7.5 YR 4/6 18 50 2Z 1.14 2.43 54.0 8.38 7.JS 2.87 
f.lrcio llrn.tri'" Pa:-do fu.?rtc Mlgaj6n Li~so 
llento 

JO - 40 10 YR 4/t. 7 .5 YR 4/4 ]4 ;o zo 1.14 t.14. so.22 8.30 7.30 3.59 
Pudo aTMri- P4 rdo oscuro M1¡;aj6r, i..i~so 

llc:it:~ vscuro 

40 - ;o 10 YR 7 /6 7,5 YR 5/6 14 62 24 1.11 2.5.l 56.2 8,18 7.ll 1.62 
A.-nrillo Pardo fut.!rtc ~U~nj6n Li~so 

¡o - 60 '.O \'R 7/6 7 .5 YR 5/6 24 :...4 )! 0,90 t.117 5¡ .94 a.so 7.!.0 0.79 
A."'\lri llo P.ido fucrt~ rngnj6n . .t.rci.lloso 

- - + 
--e-----··- -

;;. ! .c.r. - .. , !!.1 1:.,. C/!I :;el 
~-:;/tOO gr ceq 1 100 ~r p.p.r.1. p.p.m. total 

5J.i't. • jQ,Q 10.0 :!.52 l .S6 11.14 8.)J 91.5 

35.24 Jl ,0 1).0 2 • .:.1 0,IJ] -~.6q J. J; 47.n 

25 .4~ .M.O 12.0 2.52 O.H4 .'l.69 l.66 12.15 

J0.02 J2.0 7.0 "\l 1.011 ;,33 2.0~ 6.56 1) • .!) 0. 327 

l s.~) .!2,G 11.0 o ,7) o.J9 .,.~9 0.9~ H.~ 

:s .!14 20.0 10.5 0.52 0,.!11 'l',JS 0.<6 (¡.~ 

ll 



DESCRlPCION DEL PERFIL No. 6 

Local Lzaci6n A z.s Km al Este del Ejido 
José Castillo T. 

Clasificaci6n 

Municipio 
Clima 
Geología 
Topografía 
Vegetaci6n 

Palenque, Chis. 
Cálido-húmedo 
Caliza del Cretácico 
Ligeramente ondulado 
Domina el pasto 

Horizonte y profundidad en cm 

(0-10) 

(10-30) 

(30-60) 

(60-90) 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 
Subgrupo 

Características 

Y.ollisol 
Aquoll 
~aplaquoll 

Re.plaquoll 
·:ertico 

Suelo de color pardo ~risáceo en seco 
(10 ·~"R 4/3), y pardo r.iséceo muy os
curo en húmedo (10 YR ;/Z), estructura 
gram.ilar, macro y micrcporo, no efer
vesce al ácido clorhídrico, regular 
CQ¡'.te:\ido de raíces, t!i!xtura migajón 
arenosa, reacción ligeramente ácida, 
con f~ietas cuando s~co. 

Suelo de color pardo oscuro y amari
llenéo en seco (10 YR 5/6), pardo ama
rille.-.co oscuro en h1.-::edo (10 YR 4/6), 
de es::ruc tura granular, con macro y 
oicroporo, no efervesce al ácido clor
hídrico, con raíces, ter.tura migaj6n 
aren~sa, reacción ligera::iente ácida, 
con grietas cuando seco. 

Suelo de color pardo ar:-.a:ri llento ose'!:!_ 
ro en seco (10 YR S/6), ?ardo gris.Íceo 
aMrillento en húmedo (1'.l YR 4/6), de 
estructura prismA.tica, p.::co poro, no 
efer~'e!~~ ~l ~cido clorh!drico, con P2. 
cas raíces, textura ar::illosa, reacción 
moderadamente ácida, ccn grietas cuan
do se~o. 

Suelo de color pardo a;:arillento en s~ 
co (10 YR 5/6), pardo a:1a::illento ose!:!_ 
ro en h"=::edo (10 YR 4/6), est:ructura 
prisn!tica masiva, poco pero, no efer
vesce al ácido clorhídrico, horlzonte 
abrupto con textura arcill~sa y migaj6n 
arenoso por efecto de la r~::a intempe
rizada, reacct6n moderaca=ente ácida,, 
con griet:as cuando seco. 
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ORAFICA No. 5 

Pro tu n di d•d •;.¡ 
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LOCALIZACIOS 
lliNICIPIO 
E:JI[X) 
CLIMA 
GEOLOGI.A 
TOPOGRAfIA 
VEGETACION 
ALTITUD 

r~ofundi.:!.ld 

o - 10 

10 - 20 

.w - 30 

JO - 40 

l.O - so 

jQ - óO 

'JÜ - i'O 

:\O - •JO 

1 reJ15 

~~t.LA$ 

P E R F I L N o~ 6 

A 2.5 Km. al E!lte del Ejido 
Pall!nque, Chis. 
José Castillo T. 
C51Ldo húmedo 
Caliza del CretAcico l-k!dio y Superior 
Ligcrar:iC!nte ondulado 
!k>rntna el pasto 
100 msnm 

e o l o r 

Húm~do 

Textura 

S t! e o A.rcna L1mo Arcilla 

10 l'R 4/1 
Pardo oscuro 

10 YR J/J 
Pardo oscuro 

LO YR 5/6 
Pardo ar.i.1.rl
llento 

LO YR J/J 
Pardo oscuro 

10 YR J/J 
Pardo oscuro 

!G YR 5/6 
?.:i:--do mMrt-
l lento 

10 YR J/2 
Pardo grisAceo 
muy oscuro 

10 YR J/'!. 
Pardo gris.iceo 
nuy oscuro 

10 YR 4/6 
Pardo 3mnil len 
to oscuro 

10 YR J/2 
Pn.rdo gr1$,foeo 
rr.<.iy oscuro 

10 YR J/2 
Pardo gris.foco 
muy -oscuro 

Pardo arMrille!l 
t:o oscuro:> 

60 

60 

52 

)4 

)6 

tci i'R S/6 10 YR 4/é 30 
!'-::-~:; .i'.'.".1:-ill,:.n !'.J:-=~~ ::::-..l:-!.!lcu 
t::; i:O VSCllrl) 

tJ 't'R 5/6 10 YR 4/ti 40 
Pardo .Jr..at'i-
l L<::ito to OSCUrl' 

24 16 

12 

16 

.!4 42 

!4 50 

!4 46 

JO 40 

48 

Clasifica 
ci6n -

Migajón 
Arenoso 

Mig0;j6n 
Arenoso 

Migaj6n 

Arclll& 

Arcilla 

Arcilla 

Arcilla 

~cilla 

Claslficn.c16n 

\ 
\ 

Orden : r-blliaol 
Suborden : J.quoll 
Crangrupo : Haplaquoll 

D.A. D.R. Por~'iidad 
gr/cm3 gr/cm3 "2° 

p H 

KCl 

6.52 5,15 

0.97 2.40 59,9 6.35 4.25 

0.95 2.10 54.7 5,52 J.60 

0.96 2.16 55.5 S.JO J.50 

1.0l 2.07 

.'.'. .·· 

1.01 2.22. ·54.'s.::· s~4iJ J.4o 

:0 YR j/6 
?.1~do ,1¡,,.1rl -
t:.•:nt:.i 

10 YR 4/b 
r.irdo nmarJ ! 
llc.nto 

42 36 MI.8aJ&n-Arc!. 0.86 2,Jl 
l lo'"arcnosu 

62.77 s.;o J,40 

. n:éq/1_00 g 

rrattmdid::td ~.o t:ntnl 
C/~ ea•~. Mg~· : ~,,,:L, 

c.1.c.r. · 
mcq/LOO ·g 

p 

l<g/11• 
Aluínno 

~=-=----~--------------,---·-;--.,-.--:-···;•"."·----·-·--"•-·---------
o - 10 

10 - 20 

.!O - Jll 

·,:) - •11) 

•in - ~o 

- '•.1 

; .SJ 

).0) 

;,JO J.07 

.?.1% t.27 

i.•)l 1 • .::.1) 

.?.Jl l,11-,, 

0.14t! ~0.7 

7.46 

1s;o .•.:;11.0 ·. o.¡j¡ ·1.0~ 

1 q. ,O". · ._18 ;O 2 ~oo l; ;~ 

l•'º· 10;0·. 0.96 0.69 

td'.o"' '1 r.ii.. 0.87 ! .O• 
.9W: 0~·13;0•- - o.IR Ó,6:; 

n.o '·º o.1r. o.J4 

9;u · lJ .O 0.21 0.!)'I 

t 7.0. 

15.0 

5,Q l.04 o.u 
Jl,O 

- 5' -

)8,J2 

:.?r1,2R 

40.41'.1 

1H,jl 

40.~0 

lb; u· 
:.1.29 

.'IJ.l!il 

R7.0l 

1.&4 

i.21 

2.20 

2.22 

- l .62 

u. 72 

1.4. 

¡ .44 

1.)~ 

XXX 

XX 

:<XX 

XXX 

XX 



DESCRIPCION DEL PERFIL No. 7 

Localizaci6n A 4 Km al NW del Ejido 
José Castillo T. 

Municipio 
Clima 
Geología 
Topografía 
Vegetaci6n 

Palenque, Chis. 
Cillido-húmedo 
Caliza del Cretácico 
Ligeramente ondulada 
Pastizal 

Horizonte y profundidad en cm 

(0-10) 

(10-20) 

(20-47) 

(más de 47) 

Clasificaci6n 

Orden 
Suborden 
Grangrupo 
Sub grupo 

Características 

Mollisol 
Aquoll 
Argiaquoll 
Argiaquoll vér 
tic; o. Gley hú:
mico. 

Suelo color pardo grisáceo en seco 
(2.5 Y 4/2), y olivo pardo en hÚ!!!edo 
(2.5 Y 4/4), plástico y pegajoso, P2 
cas raíces, estructura prismática an
gular, no efervesce al ácido clorhí
drico, textura arcillosa, reacci6n ca 
si neutra. -

Suelo color pardo olivo claro en seco 
(2.5 y 5/4), pardo grisáceo en húme
do (2.5 Y 5/2), plástico y pegajoso, 
pocas raíces, estnictura prismática 
angular; ligera efervescencia al áci
do clorhídrico, textura arcillosa, 
reacci6n ligeramente alcalina, con rn2 
teados rojos oscuros. 

Suelo color pardo grisáceo en seco 
(2.5 Y 5/2), pardo grisáceo en húme
do (2.5 Y 5Í2J, plástico pegajoso, 
estructura prismática angular, efer
vescencia al ácido clorhídrico, tex
tura arcillosa, reacci6n alcalina, con 
moteados rojos oscuros. 

Roca c11lcárea. 
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ORAFICA No. 7 

. ' 
P rof ndi dad 

1 
0•1 o 
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1 I 1 

\ 1 I 1 1 

1 I 1 

\ 1 I i 1 

1 I I 
1 1 I 1 

10·2 
1 1 \ 1 

1 1 1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

\ 
20•) 

1 
1 

' 
.\ 1 

1 

1 
1 
1 

1 1 ' I 1 

1 0·4 

ºº 
20 'º 

1 

Ar•n• D·A· 0,A, Poro\Í ••• H2c -- M 0 C.l.C.P. m•q noo' c.1.c.r. p NOj •... , ..... 
T•afur.a t.imo q /Cm) ~,,,., º'º pH º'º 

c.•• 
~ 

Na.,-·-·- m•ql!OOt º'º ic, IH& ppOI 

º'º Arc11l•--- KCL ---
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UlCALIZACIOS 
EJIDO 
l>IJNICIPIO 
CLIMA 
GOOLOGIA 
TOPOGRAFIA 
VECIITACION 
ALTITUD 

Profundidad 
en cm 

O - 10 

10 - 20 

20 - JO 

JO - 40 

'· '-
M.O e 

7.59 4.40 

l.27 o. 74 

1.0~ 0.63 

¡,Oo 0.61 

A 4 l<m al NW del Ejido 
José Castillo 
Palenque, Ch! 1. 

c&Udo hdniedo 

P E R F I L N o, 7 

Caliza del Cret&elco Inferior y Superior 
Ligeramente ondulada 
Pastiza.l 
110 nsnm 

Textura. 
e o 1 o r .. .. 

S e e o Hd:ted~ Arena Limo Arcilla 

2.5 y 4/2 2.5 y :../:. 28 12 60 
Pardo gds~ceo Pardo olivo 
oscuro 

2.5 y 5/4 2.5 Y 5/2 26 20 54 
Pardo olivo Pardo ¡;ris.!:eo 
claro 

2.5 y 5/2 2.5 Y 51?. 26 14 60 
Fardo gris.1cco Pardo 

2.5 y 5/2 2.5 y 5/? 26 ¡8 56 
ranfo gris.1cco p.1rdo 

meq 100 h c.1 .c.r. 
C/5 ++ Mg++ Ne 

. 
~· meq/lOO g Kg/Ha Ca 

4.07 )2.0 is.o t.6J 0.40 46.H 14.74 

7.tJI 1~ .o l:J.O lo.iU 0.51 4).6 5.66 

JO.o 22 .o 1.u 0.47 53.0 ;.•7 

29.0 !9.0 1.21 0.40 51.0 6.75 

- 57 -

o.A Clasifi.C! 
3 ctOO gr/cm 

AT'Cilla 0.90 

Arcilla 0.95 

Arcilla 1.0J 

Arcil.la 1.IJ 

NO 
3 Total P•P•"' 

11.0 t .oe 
lJ.O 0.100 

11.0 

a.1 

Cluificac16n 

Orden : M:JlUsol 
Suborden : Aquoll 
Cra:ngrupo: Argiaquoll 

Cley Hdmtco 

D.l< p H 

J Poros!, 
"2º Kel gr/.:.=<i dad 

1.78 49.4 6.8 6.40 

2.Jt 58.8 7.7 5.59 

!.62 36.4 7.9 6.20 

l.6Z J0.2 7.R 6.00 

Alof.ano 

:\AA 

XXX 

XXX 

n:x 



DESCRlPCION DEL PERFIL No. a 

Localiz.Jci6n A 2.s Km 111 !IE del Ejido 
Jos~ Castillo T. 

~!.lnicipio 

Clima 
Geología 
Topograf!a 
Vegetac16n 

Palenq'.!a, Chis. 
Cálidc--húmedc 
Caliza del Cretácico 
Ondulada con pendiente 5% 
Selva alta perennifoli11 

Horizonte y profundidad en en 

(0-10) 

(10-20} 

(20-30} 

(30-40) 

(40-60) 

Clasificación 

Orden 
Suborden 
Grangr>Jpo 
Sub grupo 

Ca rae ter s ticas 

Mollisol 
Aquoll 
Haplaquoll 
Haplaquoll 
Fluvaquentico. 
Gley Húmico. 

Suelo color pardo grisáceo oscuro en se 
co (2.5 Y 2/2), gris muy oscuro en 
húmedo (2.5 Y 3/0), friable y suel
to, estructura granular, con macro y 
microporo, con abundantes raíces, de
bil efervescencia al ácido clorhídri
co, textura migaj6n, rcacci6n casi 
neutra. 

Slelo color pardo grisáceo en seco 
(2.5 Y S/2), pardo grisáceo oscuro 
en húmedo (2.5 Y 4/2), friable y 
suelto, estructura granular con ma
croporo, abundantes raíces, eferves
cencia al ácido clorhídrico, textura 
migaj6n limoso, reacci6n car,i neutra. 

suelo color pardo olivo brillante en 
seco (2.5 Y 5/4), pardo grisáceo os
curo en húmedo (2.5 Y 5/4), friable 
y suelto, estructura granular, con ~ 
ero y 1ulcroporo, con abundantes raíces,¡ 
efervescencia al ácido clorhídrico, 
textura migaj6n, reacci6n alcalina. 

Suelo color pardo olivo brillante en 
seco (2.S Y S/4), pardo grisáceo o~ 
curo en húmedo (2.S Y 4/2), plásti
co pegajoso, estructura en bloque, 
macro y rnicroporo, con abundantes 
raíces, efervescencia al ácido clor
hídrico, textura arcillosa, reacci6n 
alcalina. 

Suelo color pardo amarillento en seco 
(2.5 Y 6/4), pardo olivo brillante en 
húmedo (2.5 Y 5/4), plástico friable 
por efectos de fragmentos de roca cal
ciirea, estructura granular, con rr.acro
poro, fuerte efervescencia al ácido 
clorhídrico, textura migaj6n, reacci6n 
alcalina, con moteados rojizos y oscu
ros. 
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cmmn 

PERFIL N o, a 
LOCAL! ZAC !O~ A 2.5 Km del pobhdo José Ca¡¡tiUo Clasificac i6n 
fJIOO Jos.é Castillo 
~NlC!P!O Palenque, Chf.s. Orden : f'tllli.sol 
CL!MA c.Alido hdrocdo Suborden : Aquoll 
crotocu Ca.l.i.;:a del Cr<!tAc1co Medio y SuperLor Crangnipo: Haplac;ucl l 
TOFQCMf"lA Pla.no-vnl.le Clcy Hd:::ico 
VEGE'TACIO~ Selva alta pc.rennlfol1a 
Al.TIWD 110 msnm 

Profundidad 
e o 1 o r T . X t u r . 

ClaUflC!, 
O,A O.R Poros!, p R 

S e e o Húz:ledo 7. dod -:m C!"l Artma. Limo Arc:llla cf.6n gr/cm 3 
gr/cm3 H¡O KCl 

o • 10 ¡,5 y 4/2 2.5 y 1/0 44 46 20 Mlg•J6n o.n ¡,93 61.:1 7 ~s l. to 
Pardo grtsJc~o Gris r:sJy oscuro 
oscuro 

lO • 20 2.5 y 112 2.5 'i 4/2 46 50 Hlgoj6n o.n l.26 59.2 7 .9 6.90 
P<>rdo oscuro fardo gt"ls1kea Limoso 

.:iscuro 

.;a - JO 2.5 \' S/4 2.) y 4/¡ )8 ;n 22 Hlgaj6n 0.98 2.45 60.0 8.3 1.0 
P4rdo olt.vo Fndo gril.A-:.~o 
claro oscuro 

JO - 40 2.5 y 5/4 2.5 y ;/¡ 22 18 60 Arcilla ¡.09 2.)6 SJ.8 s.r ;.10 
Pardo olivo Pardo ~ds6::eo 
da ro us.curo 

'º • 50 2.3 \' 614 z.s 'f 44 44 12 Mig•J6n 1.os 2.16 :50 .. 0 0;.4 ¡.30 
PArdo dmarillcn_ 1'J.•d\) oll•:o 
co claro cl.:iro 

)0 • 60 2.s , b/4 c.; Y S/4 46 JO 24 Mlg•J6n !.t2 2.22 49 • .5 o.; ;.•o 
Pat"dO amarillo f'3rdo ollva cliiro 

•,o • 70 2.'.i l.' 1/4 ~.) y 51• !..4 •2 14 M1.gaj6n 1.06 2.53 ss.1 S.4 7 .40 
A::-.. 1dtln p,Hida ran!.J olivo 

:o • tl,O .!.5 y 7/4 ~- s y j/~ :.;; Jó 14 M1g'1j6n t.!O 2.37 11.ó il • .! i ,40 
Ar..,:trElo p1l ido i'J.rdo olivo 

c;.t..r:) 

.;!) - 90 :!,.) \' ;/t. ::.s 't' ~ 11 .. 26 JO Hig.1j6n l .01 2.41 51.6 ,l.4 7.40 
/..:'.'.lr'lll•' r:l.li..úv Pardo oll'.·;,;. are U toso 

:-1:,U en• ' 
~10; C~.¡,p, '.f'¡q/tOO!! + c.1.c.T. p 

'· !ntal p.p.r.i. c. Mi:; !--d. K• <:1<q/100 g ti..g/Hn 

i!.i.9:! r;,{)5 t2.'12 O.li&ti !l1.5- 5~.u 40.0 l.22 0 .. 35 l•.ú ¡O .. tii 

,,18 :.4l ¡3,5 l•f1,0 10.0 1.02 o. 32 52.2 s.t..f) 

!..d.7 t.6-fl li.25 0.201 is.o 29.0 14.0 l.22 0 • .28 41.6 7.19 

O.Z 1J O,li tJ.O 1-1.CJ 19.0 l.04 0.10 )4,0 ;. JJ 

1.~1 1.05 IS.O ~6.0 l},0 1.07 0.24 '.\{i,4 hoM> 

2 •• 1:; t.31¡ 1 '\,0 3(),.í 12.n 1.04 0.21 j4,IJ .).l)lj 

t .2) 0.:-1 45,0 22.0 1.01 0.22 -is.o ó.)4 

0.; J 0.42 4.]':l O.OB9 !.t:;,0 a.o 0.67 Q,)I lJ.2 ~.;¡ 

J.)\ C.J9 fl4.0 ~.o O.% 0.21 n.o J.85 
·----·--·~-~-·- -- __ , ___ , _____ 

. ;9 . 
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DESCRIPCION DEL PERFIL No. 9 

Localizaci6n A 3 Km al este del Ejido 
Josá Castillo T. 

Clasificaci6n 

t1.lnicipio 
Clima 
Geología 
Topografía 
Vegetaci61. 

Palenque, Chis. 
Cálido-hillnedo 
Caliza d~i Cretácico 
Ligeramente ondulada 
Domina pasto 

Horizonte y profundidad en cm 

(0-14) 

(14-17) 

(17-22) 

(22-40) 

(40 o más) 

Orden 
Suborden 
Grangrupo 
Sub grupo 

Características 

Mollisol 
Rendoll 
Rendoll 
Rendoll Entico 

Suelo color pardo gris en seco (10 YR 
4/1), negro en húnedo (10 YR 2/1), po
co plástico y peg~joso, con regulares 
contenidos de raíces, estructura gra
nular, efervescencia al ácido clorhí
drico, textura ~ig~j6n, reacci6n alca
lina. Horizonte ab-rupto, 

Suelo color pardo pálido en seco (10 
YR 6/3), pardo grisáceo oscuro en hú
medo (10 YR 4/2), plástico abrasivo, 
pocas raíces, estrJctura granular, con 
pequeños fragmentos de roca calcárea, 
efervesce fuertemente al ácido clorhí
drico, textura migaj6n, reacci6n alca
lina. Horizonte abrupto. 

Suelo color gris claro en seco (10 YR 
7/2), pardo amarillento en húmedo (10 
YR 5/4), friable y suelto por efecto 
dn lo~ .;r.1nulcs y fragmento,; de la r2_ 
ca calcárea, efervesce al ácido clor
hídrico, textura r:ú.gaj6n limoso, reac
ción medianamente alcalina. Horizonte 
abrupto. 

Suelo color pardo =Y pálido en seco 
(10 YR 7/3), pardo amarillento en hú
medo (10 YR 5/4), i:::uy friable por do
minar el material parental de caliza 
granular y fragmentos de roca, efer
vesce fuertemente al ácido clorhídri
co, textura limosa, reacci6n mediana
mente alcalina. 

Suelo pardo muy pálido en seco (10 YR 
8/3), amarillo en húmedo (10 YR 7 /6), 
material suelto friable limoso, efer
vescencia fuerte al ácido clorhídrico, 
reacci6n alcalina. 
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P r z r 1 

LOCALIZAC!ON 
E.J!OO 
MJNJC!PtO 
CL!MA 
GEOLOGIA 
101'-'0GRAF(A 
VEGF.TAC!ON 
ALT!WO 

A J. Km al €5te dal pobhdo Jod CuUU.:
Jos~ Ca~tlllo 

Profuod ldad 
en cm 

o • 10 

tO • 20 

20 ... JO 

JO ... e.o 

n.o 

2.16 1.2'5 

0.3 ¡6 0.47 

P.:ilcnque, Ch1&. 
C.ltldo hóoodo 
Caliz4 del Cret:Acico 
Ligeramente ondulada 
Dominn el pasto 
lt5 rnsnm 

e o 1 

Seco H11medo 

10 YR 4/1 10 YR 1/t 
Pardo grh Negro 
os.:uro 

!O YR 6/3 
Pardo pálido 

!O YR 7/2 
Gris claro 

lO YR )/) 
Pardo muy pá .. 
lldo 

!O YR 8/3 
P.lrdo muy p..t .. 
ti.do 

total 
C/N 

10 YR 4/2 
Pa.rdo grisáceo 
o5c:uro 

lO YR 5/4 

to 

10 YR 5/4 
Pardo am.:1:1::lllen 
to 

!O YR 7/6 
Ar.arillo 

"º; 
p.p.m. 

bil.l 

J7.5 

21.~ 

16.t 

S.t 

26.0 

JO.O 

n.o 
9.o 
s.o 

38 24 

16 48 

22 24 

tB 32 

ll 

mcq/10:! ~ 

~4\++ ~i 

6.0 n.~.. O.JO 

b.O O.!>t O.J9 

7,0 o.~: 0.32 

9.0 1.L! 0o.2J 

:i A L t:: S S O L V a L E S tll\'q 11 :i: 

uco; Cl so~ 

O.Oú4) O,JS9 O. ¡OS 

1\.1029 o. '.'il) 0.110 

0,07}() {),250 0.011 

0,09G1 Q,44it o.o&• 
o.o )30 O, \StJ O.OJ? 

++ 
Ca 

0.0% 

0.077 

O, JOO 

0.074 

0.106 

0.!9J 

0,025 

0,07S 

0.0.?4 

0.0;!.b 

0,jj9 .: oJt;O 

0.425 : .J]Q 

0.201 
: ·"' 

0, 1Rl : .~!.:. 

0,JJJ : .. '~!l 

- •t 

Clsst.f'1cn 
ci&t -

Migajón 

Migajón 

Hl¡¡aj611 
Umoso 

1!1gnj6n 
arc:lllo 
1:.r.ioso 

ll=•• 

)2.84 

26.54 

!B.92 

13.05 

1?.66 

o.;.i._j 

1 ... !.Hl 

0."/.2 

t.;-.z~ 

l.JJ:>¡ 

CluLf!cacLén 

Orden : ~Dllisol 
Subgrupo : Rendoll 
Crangn.tpo: Rendo U 

D.A O.R 

gr/cm3 gr/cm1 Poro si 
dad '% 

0.90 2.09 

1.09 2.26 

i.10 2.62 

9.04 

6.61 

J.92 

9,47 

ñ.5>1 

PSI 

1.64 

2.ll 

{._.\J 

J0,9S 

~.:H 

Q,li2 

0.70 

0.48 

0.45 

0.26 

59.5 

56.9 

a.10 1.0 

B,28 7.JO 

8,42 7.:.tJ 



DESCRIPCION DEL PERFIL No. 10 

Lcc~lizaci.Sn A 2 Km al Sures te del Ejido 
Jos~ Castillo T. 

Clasificación 

Municipio 
Clil'r'.a 
Geología 
Topografía 
Vegetaci6n 

Palenque, Chis. 
Cálido-h6medo 
Caliza del Cretácico 
20% de pendiente 
Acahual de 10 años 

Horizonte y profundidad en cm 

(0-10) 

(10-30) 

(30-70) 

(70-100) 

Orden 
Suborden 
Grangrupo 
Subgrupo 

Cllracterís ticas 

Mollisol 
Rendoll 
Rendoll 
Rendoll L! tic o 

Suelo de color pardo oscuro en seco 
(10 YR 4/3), pardo oscuro en hú.-::edo 
(10 YR 3/3), friable, suelto abrasi
vo, con fragmentos de roca calcárea 
de bordes angulosos, estructura gra
nular suelto, con abundantes raíces, 
efervesce fuertemente al ácido clor
hídrico, textura migaj6n limoso. Fase 
rocosa. 

Suelo color pardo amarillento oscuro 
en seco (10 YR 4/4), pardo oscuro en 
h6medo (10 YR 4/3), friable, suelto 
y abrasivo, con fragmentos de roca 
calcárea de bordes angulosos, est?'.'US 
tura granular suelta, con abundant2s 
raíces efervesce fuertemente al áci -
do clorhídrico, textura migaj6n limo
sa. Fase rocosa. 

Suelo de color pardo amarillento en 
seco (10 YR 5/4), pardo amarillento 
oscuro en h6medo (10 YR 4/t,), f::i.;
ble, suelto y abrasivo, con fra~n
tos de roca calcárea de bordes angu
losos, estructura suelta, con raíces, 
fuerte efervescencia al ácido clorhí
drico, textura limosa, reacci6n alca
lina. Fase rocosa. 

Suelo de color amarillo parduzco en 
seco (10 YR 6 /6), pardo amarillento 
en h\1."nedo (10 YR 5/4), friable y =Y 
suelto, abrasivo, con fragmentos de 
roca calcárea de bordes angulosos, 
estructura suelta, con raíces, fuerte 
efervescencia al ácido clorhídrico, 
textura limosa, reacci6n alcalina. 
Fase rocosa, 
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l' " R F J l. N o. 1 O 

LOCAL I ZAC ION 
EJI[).J 
1-llNlClPlO 
el IHA 
c;Elllth:IA 
TUl\l<.!<AFI A 
VEGETAC!ON 
ALTITUD 

A 2 Km al Sureste del poblado 
Jo~:~ ca~ti llo 
l'~lcn<\UI.!, t.:hi ~. 
e.in ido tuint~~tto 
No.:01 ...::11 l.H'I c.h:l Crut~icico SupQ1·ior c.• lnfcriLH' 
20'.. de pcndicntu 
Acahual de 10 años 
115 msnm 

Textura 
Pi-ofundidad 

en cm 

e a 

S e e o Húmedo 
% % % 

Arena Limo Arcilla 

o - 10 

10 - 20 

20 - JO 

JO - 40 

40 - so 

5.0 - f¡Q 

60 - 70 

70 - 80 

80 - 90 

90 - 100 

10 \:R 4/J 
Pardo oscuro 

JO YR 4/4 
Pardo amari-
11.anco oscuro 

10 YR 4/4 
Pardo amari-
1 lento oscuro 

!O YR 5/4 
Pardo amar! -
l lcnto 

10 YR 5/4 
Pardo amari-
1 lcnto 

LO YH ~/1+ 
Pardo nmari
llento 

10 Ylt 5/4 
Pardo amari
llento 

10 YR 6/6 
Arm.ril lo par
dusco 

10 YR 6/6 
Amarillo 

10 YR 6/6 
Amurillo par
dusco 

10 YR J/3 
Pardo oscuro 

10 YR 4/J 
Pardo oscuro 

10 YR 4/J 
Pardo ocuro 

16 

16 

17 

10 YR 4/4 . 14 
Pardo amarilleu 
to oscuro 

10 YR 4/2 14 
Pardo amarillen. 
to oscuro 

!O Ylt 4/4 <O 
l•ardo amarillc!! 
to oscuro 

10 YR 4/4 10 
Pardo amarille!!. 
to oscuro 

10 YR 5/4 
Pardo amarille!!. 
to 

10 YR 5/4 
Pardo 

10 YR 5/4 
Pardo amari-
1 lcnto 

14 

12 

J2 

70 

64 

60 

86 

72 

70 

84 

80 

76 

68 

M.O .. e 
~ 

N 
total C/N NOJ meq/100 g 

p.p.m. Ca++ Mg++ Na+ 

6.~4 J,70 0.))6 11.27 

3.óJ 2.10 

J.62 2.09 

3.6J 2.10 

5.2J 3.0J 

4.55 2.12 

J.66 2.12 

7.32 l.J4 

2.32 1.34 

2.!8 1.26 

ca; 
0.0665 

o .0417 

0.0107 

0.04W 

0,04J8 

0.414 

0.0604 

0.0610 

0.041J 

0.0380 

Hco; 

0.299 

0.271 

0.227 

O. !SI 

0.219 

0.197 

0.145 

O.lSJ 

o .155 

0.152 

Cl so: 

0.047 0.0018 

0.0]6 0.0043 

O.OJ4 0.0041 

O.O]¡ 0.0026 

O.OJJ 0.002J 

O.OJll 0.0026 

o .OJJ o .0025 

O.OJO 0.0025 

o .031 o .001 s 

O.OJO 0.0014 

45.0 

21. 5 

12.2 

17 .5 

21. 5 

11.0 

14.0 

17.0 

J8 .o 
20.0 

15.0 

23.0 

16 .o 

12.0 

13.0 

20.0 

27 .o 
13 .. 0 

13.0 

11.0 

18.0 

22.0 

s.o 
20.0 

16.0 

s.o 

0.56 

0.54 

0.91 

0.52 

0.54 

0.91 

0.67 

0.67 

0.65 

0.56 

SALES SOLUBLf.S meq /loo gr 

Ca++ 

o.on 
0.052 

0.059 

0.042 

0.054 

0.041 

0.040 

0.061 

0.041 

0.091 

M¡;++ 

0.03J 

0.020 

0.010 

0.021 

0.010 

0.020 

o.ow 
0.020 

0.020 

0.020 

- 6J 

Na+ 

0.174 

0.156 

0.141 

o.14J 

0.174 

0.143 

0.163 

0.149 

0.151 

0.202 

14 

20 

23 

8 

14 

10 

6 

6. 

12 

20 

K+ 

0.43 

0.38 

O.JO 

0.31 

0.)1 

1.01 

0.20 

0.31 

0.25 

0.31 

K+ 

0.079 

O.OJ6 

0.029 

0.028 

O.OJ5 

0.029 

0.024 

0.024 

0.022 

0.026 

Clasifica 
ci6n -

Migaj6n 
Limoso 

Migaj6n 
Limoso 

Mignj6n 
Limoso 

Limoso 

Migaj6n 
Limoso 

M1K11J6n 
Limoso 

Limo 

Limo 

Migaj6n 
Limoso 

Migaj6n 
Limoso 

c.1.c.T. 
meq/100 g 

30.2 

25.4 

29.15 

24.8 

28.0 

28.28 

25.67 

20.45 

17 .84 

15.23 

O.A 

grlcm3 

0.97 

1.04 

0.91 

1.07 

¡.02 

u.95 

l.02 

1.07 

1.02 

1.07 

p 

Kg/Ha 

3.12 

4.64 

8.90 

5.84 

J.29 

9.78 

9.78 

5.84 

2.28 

2.39 

RAS - - . PSI·-· . 

0.743 1.85 

0.825 2.12 

0.758 3.12 

o.sos 2.09 

0.972 1.92 

0.822 3.21 

0.942 2.61 

0.741 3.27 

0.862 J.64 

1.188 3.67 

Clasificaci6n 

Orden : M:Jllisol 
Subgrupo: Rendoll 
Grnn¡¡rupo: R~ndcll 

p H D.R 

gr/cm3 
Porosi 
dad t H

2
0 KCl 

1.69 92.6 s.1 1.8 1.2 

2.57 59.5 8.2 7.7 7.0 

2.51 63.7 8.4 7.8 7.4 

2.47 s6.6 8.2 a.o 7.3 

2.46 58.5 8.4 8.0 7.4 

2.44 61.0 H.4 7.2 7.4 

2.47 58.7 8.4 7.9 7.4 

2.49 57.0 8.4 7.45 

2.49 59.0 8.4 1.50 

2.50 58.3 8.4 7.50 

C.E 
rmnohs/cm 
a 25°C 

0.95 

0.54 

0.44 

0.39 

0.49 

0.38 

0.41 

O.J4 

0.36 



DESCRIPCION DEL PERFIL No. 11 

Localizeci6n A 3 l<m al Sureste del Ejido 
Jos~ Castillo T. 

Clasificación 

Mlnicipio 
Clima 
Geología 
Topografía 
Vegetación 

Palenque, Chis. 
G~lido-húmedo 
Caliza del Cretácico 
15% de pendiente 
Acahual de 6 años 

Horizonte y profundidad en cm 

(0-10) 

(t0-30) 

(30-40 o m4s) 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 
Subgrupo 

Caract:eris ticas 

1-klllisol 
Rendoll 
Rendoll 
Rendoll Eut:ro
pept:ico 

Suelo color pardo grisáceo oscuro en 
seco (10 YR 4/2), partlo grisáceo muy 
oscuro en húmedo (10 YR 3/2), estrus 
tura granular y suel:o, con macro y 
microporo, con abunda.~tes ra!ces, li
gera efervescencia al ácido clorhí
drico, textura migaj6n arcillosa are
noso, reacción del suelo ligeramente 
alcalina. 

Suelo de color pardo escuro en seco 
(10 YR 4/3), pardo oscuro en húmedo 
(10 YR 3/3), de estruc::ura granular 
y suelto, con macro y ~croporo, con 
ra!ces, con efeivescen:ia fuerte al 
ácido clorhídrico, textura rnigaj6n 
arenosa, reacci6n del ~~elo alcalino. 

Suelo de color pardc amarillento en 
seco (10 YR 4/4), pardo amarillento 
en húmedo (10 YR 5/6), estruct:ura 
friable, con macroporo, con raíces, 
fuerte efervescencia al ~cido clor
hídrico, textura migajón limosa, rea::, 
ci6n del suelo moderadamente alcalino. 
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P E a F I L Y o. 1 1 

LOCALIZACION 
l.1100 
HJNICIPlO 
CLIHA 
CEO LOGIA 
!OPCGRAFIA 
VEGF.TACION 
ALTl!UD 
F.JIDATARIO 

A J Km 41 Sureste de la comunidad 
Jos~ Castillo 
Palenque, Olh. 
Clilido hdmedo con lluvias casl todo el dilo 
Roca Caliza del Cretlicico Medio y Super1or 
151 de pcndlente 
~\cahual de 6 años 
120 msnm 
H.lguel ~ndez S&nchcz 

e ¡. ;. u r .. 4 

Clu1f1caci6n 

Orden 
Suborden 
Grangrupo 

: t-bllisol 
Rcndoll 

: Rendoll 

Porosi Profundid,id 
'!O Ct.I 

e º 
S e e o 

o r 
Hdfl'tedo 

Arena Ur.ic Art:illa 

O.A 

gr/cm3 
D.R 

gr/cm
3 

d&4 ~ 

o - 10 

10 - 20 

20 - 30 

JO - 40 

M.O 

a .35 

l.08 

J.45 

1.99 

co~ 

o.oaia 

o.oa59 
o.o.r..;4 

0.0917 

tO YR 4/2 
Pardo gr1s4ceo 
oscuro 

lO YR 4/3 
F':!t'do oscuro 

10 YR 4/3 
Pardo oscuro 

10 Yll 3/2 
Pardo gris.1'.ceo 
muy oscuro 

10 YR 3/J 
Pardo oscuro 

10 YR 3/J 
Pardo oscuro 

lO ]2 

56 32 12 

44 3ó 

tO YR 4/4 
Pardo amar1 .. 
ll.:into oscuro 

!O YR 5/6 22 70 
Pardo amurillen_ 
to os~uro 

C/N rm; meq/ioo g 

7. 
total c,,tt Mg 

tt 

"" 
. 

p.p.m. 

4.S4 0.467 10.36 56.5 JJ.O 7.0 0.90 

2.95 19.l 20.0 16.0 0.5:. 

'·ºº [7,0 t4.0 22.0 O.S-4 

l.ll 0,159 7.2) ll.Q 16.0 9.0 J.;2 

SALES SOLUBLES r..eq/100 gr 

uco; el 
. so: e,,++ ""' ... .. . 

O.bZ2 0.101 0.0011 0.085 0.064 O.B1 

0.601 o.oso 0.0444 0,064 o.12s o.:o9 

O.J25 0.049 0.0118 0.093 o.ou o.u.1 
O.Jbi 0.101 D.046 0.022 0.202 

6l -

Mlg•J6n 
Arcillo 
Arenoso 

MJ.gaj6n 
Arenoso 

Mlgaj6n 

Hlgaj6n 
Limoso 

c.1.c.r. 

0.90 

0.95 

1.01 

1.13 

2.20 

2.47 

2.46 

p 

•• meq/tDO g kg/lla 

0.69 39.8 4.02 

0.11 39.R 3.06 

0.)1 32.0 3,32 

O.J¡ 2s.a 2.52 

K• RAS PSI 

G.061 0.663 2.2ti 

0.029 0.674 t.ll 

0.024 0.618 1.68 

0.023 1.098 2.01 

ia.o 

lQ.O 

54.0 

e.E 
nmot11/cn 
a .?SºC 

0.65 

Q.l.~ 

0.52 

0.4¡ 

pff 

H
2
o ICCl 

1 :2.5 ':2.5 

a.o •.15 

8.2 7.05 

8.2 ;.10 

8.J 



DESCRIPCION DEL PERFIL No. 12 

Localizaci6n A 1800 rn al Sureste del Ejido 
José Castillo T. 

Clasificaci6n 

Municipio 
Clima 
Geología 
Topografía 

Palenque, Chis • 
Cálido-húmedo 
Caliza del Cretácico 
35% de pendiente 

Orden 
Suborden 
Grangrupo 
Sub grupo 

Mollisol 
Rendoll 
Rendoll 
Rendoll Lítico 

·. Vegetaci6n Sitio recién quemado, limpio 

Horizonte y profundidad en cm 

(O - 10) 

(10-30) 

Caracter s ticas 

Suelo de color gris muy oscuro en se
co (10 YR 3/1), negro en húmedo (10 
YR 2 / 4), de es true tura granular y 

·suelto, con macroporo, abundantes raf 
ces, ligera efervescencia al ácido 
clorhídrico, textura migaj6n limosa, 
re~cci6n del suelo ligeramente alca
lino. 

Suelo de color gris oscuro en seco 
(10 YR 3/1), negro en húmedo (10 YR 
2/1), de estructura granular y suel· 
to, con l!U1croporo, abundantes raíces, 
efervescente al ácido clorhídrico, 
textura migaj6n limosa, reacci6n del 
suelo alcalino. 

Suelo de color pardo amarillento en 
seco (10 YR 5/4), pardo amarillento 
oscuro en húmedo (10 YR 4/4), de es· 
truc tura granular y suelto, con ma
croporo, fuerte efervescencia al áci
do clorhídrico, textura migajón li
mosa, reacci6n del suelo alcalino 
moteados oscuros verdosos. 
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p E R F l L N o. 1 

LOCAL!Zi\ClON A !300 rnt• al Surest.:? de la comunidad Clast!icaci6n 
EJIDO Jo<;~ Ca~ti.llc-
r-1.1Nrcrrro Ptlle11que 1 Chls. Orden :~llisol 
CLIK-\ C.1Udo hi.1mr!do con ::·Nvi.as casi e:: o do el año Suborden :Rendoll 
TOPOGRAfIA 35'.: de pendiente CranCrupo:Rendoll 
GEOLOGIA Roca ;:~liza <Jo! ~:-e~.kl.co ~lí!dlo y 5u~r1or 

\.'EGCTAC10N .;í.Cio :-ec16n rJUl.!::UO.:, ltrnpio 
Al TITUD 110 .':".'i0:';1 

~lDAtARlO ~Ugu!:l !-~nd~7. Sán~~!!: 

Prufundid;,id 
e o 1 0 T 1 < X t u T o U.A D.R p H 

~n cm S e e o H ú .:t t! d u 
,, Clasifica 

J J 
?oros!_ 

H~O KCI Aren.'l Limo An:illa d6n gr/en ~r/cm dad 

o - 10 10 '¡'F( J/t l[' :~ :11 "º 14 Mi.gaj6n 1,01 l .67 J9.5 7,90 7.11 
Gris r.':U\' 09"' NC'S¡,· lir.:O!iCI 

!0 - 10 10 YR ]/1 'º '" c/1 40 ;..4 ~¡.;aj,.-¡n l.¡¡ 2.06 :Ob.I R,OJ 7 ,!lO 
Gris cuy osi:.urv Se~r.;. Li:::ioso 

20 10 tO YR J/2 to · .. , Ji?. 2.'.. ,. 22 "tigtij6n !. !l ;:!,.Q(¡ .:06.1 -'l,2U 7 .oo 
r.1rdc srii..1c1w PJ rav. .;!"t s.f :::e(1 lir.oso 
muy 1)SCurc ~y •HC'.lt'O 

JO • :,o to y¡.¡ <I l 'º ~ ~ :..14 !O j4 26 nigaj6n 1.00 2.JK 5:..1 8.0) ; .oo 
r.irdo n.:11ro Par::l;:- 1.=.;iri.lh-'!!. Li.no:c.o 

to ,,s.:-;.i:-o 

:.:} ){) "' 'ii{ ')í:. !O i"R liJ 20 j~ 14 Hii.;.ijSn 1.25 .:.211 ~).4 .'\.10 )' .10 
l'Jt"dC ,1;":""."lri• P!lrd:: ·~>.:Uro Ll~lSO 

th•ntri 

----·--·- -----··-
\j,ll "'' :;..; ; !'.'.eqí too gr C.f .c. l. 

tot.ll c.1 ++ 
'.'-'-; - ~;J 

+ ,. r.icq/tuU K;/~.1 ~.p.~. " 
l\l."i'I ,,,¡:; o.77l 7,1¡¿ 10.;: n:o 12.0 IJ,li;? l.rl2 "1J ,OH 12 .. r...l 

! •• -,.:. :. :q !2,jO 44,0 11:..0 0.111 0.6) )! ,4(¡ 1,, .. ,-: 

-•• 1,1 i,.:1. f}. 4 ~,, ,, .li ~ J.:..~ 'i JIJ.o t'-i.G o.87 O,.'i7 ):!,.!! 'J,Ji", 

.,¡1 .;, JU JI.O 1~.o O.iH O,M.! 30 • .:.: .. ,!¡~ • 

l.'l! -·-· l\J l•.O rn.o 0.11 Q,fl'J n.t1!, f1,: 

- ');t -
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DESCRIPCION DEL PERFIL No. 13 

Localización A J.S Km al Sureste del Ejido 
José Castillo T. Clasificación 

r.tmicipio 
Clima 
Geología 
Topografía 
'/ege t:ac i6n 

Palenque, Chis 
Cálido-húmedo 
Caliza del Cretácico 
Con pendiente de 10% 
Acahua l de 5 años 

Horizonte y profundidad en cm 

(0-20) 

(20-40) 

68 

Orden 
Suborden 
Gran grupo 
Sub grupo 

Carac ter!s ticas 

Mollisol 
Rendoll 
Rendoll 
Rendoll Eutroch
reptico 

Suelo de color pardo grisáceo en seco 
(10 YR J/2), gris muy oscuro en híime
do ( 10 YR 3 /1), de es true tura de fri!!_ 
ble a suelto, con 11lgunos guijarros 
granulares, con rnacroporo, con abun
dantes raíces, poca efervescencia al 
ácido clorhídrico, textura migajón ar
cillo-arenosa, reacción del suelo ca
si neutro. 

Suelo de color pardo grisáceo oscuro 
en seco (10 YR 4/2), y pardo grisáceo 
en hdmedo (10 YR J/2), de estructura 
friable, con guijarros granulares, con 
macro y microporo, abundantes raíces, 
efervesce al ácido clorhídrico, textu
ra migaj6n arcillosa, reacción del su~ 
lo alcalina. 
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P E R F l L N o. 1 l 

WCAL!ZACION A ),5 Km. al Sures te de la comunidad Claslficaci6n 
!::.1100 .Jos6 Castillo T • 
~UNlC[PlO Palenque, Chi!>. Orden, ~llisol 
CLIMA Cdlldo hGmcdo Sub grupo Rendoll 
Gf.OLO,-;!A Roca C.1liza dol Crcdcico Medio y Superior Gran grupo Rendoll 
fJi'Q(;RAF'IA Con p~ndienCl!!I del 107. 
VEGSTACIO:-; Acnhual de 5 <1ños 
ALT:n:n 100 r.t!;nm 

Wiík\TARIC ~g-..iel 1-~ndc: Sánchcz 

Prnfandidad e o 1 o r T e X t U r • O.A D.R 
p H 

S e e o H6.medo 7. Cla.5ifica-
J ) 

Por:Jsidnd 
H

2
0 KCI en :::r. Arcnn Limo Arcilla c16n g/cm g/c~ 

o - 10 10 YR J/2 10 YR J/1 60 20 20 Mlg3j6n Q,RJ 1.94 57 .2 7.2 6.62 
r,1rdr. gri 5,~cca Crb rl\l\' oscuret Arcillo 
mu:.· oscuro Arenoso 

lC - 20 10 YR J/J 10 YR J/2 )6 28 )6 Migaj6n o.n 2.12 57.0 7.8 6.50 
Pnrdo oscuro Pardo r.:uv oscuro Arcilloso 

28 - JO 10 YR 4/2 'º YR 3/2 )6 28 )6 1'Ug11j6n 0.9) 2.66 65,0 7.9 6.50 
Pardo grl!...tceo P.1rdo ¡;ris.kco arcilloso 
oscuro rr:uy vscuro 

:w - "º to YR 4 /2 lO YR )/2 ]6 28 )6 Mignj6n 1.06 2.65 60.0 a.1 i.!i) 
Pordo ..;ri!i.icco Pnrdo ¡;ris.icco Arcillos~ 

----------------------·- ·-- -- -·-·-·--·---·-··-
~:. \) 

total 
C/N "º1 M e q I 1 o o i .;.r.c.r. p 

c.i- ++ 
!<c 

+ 
K 
+ 

r.-.cq/tOO Kg/Hc p.p.r.:1. M~ g 

i."'l 1, J7 ~5.5 4).0 12.0 0,90 o. 74 57.44 1.a~ 

~ .:.'· L14S 2J.2S )9.0 22.0 0,70 0.711 SC,04 Z.OJ 

;,..:.) .!,00 0.490 '·ºª tS.5 J0,0 10.0 0.11 0,74 .:'.l.J.,)6 o.n 
1 • .: ' 1.11; 10.0 ¿¡.o 12.0 O • .!.! 0,ti3 :"·ª' 0,9:.! 

--- -----~--- -·· 
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VIII.- DISCUSION DE RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos de los análisis físicos y 

químicos, así como por las observaciones en campo y, con base 

en los criterios de la clasificaci6n Soil Taxonomy, se concluye 

que los suelos predominantes en la zona de estudio pertenecen 

al Orden Mollisol, diferenciándose en Grandes Grupos y Subgru

pos según las características cli~Áticas, roca parental, miner~ 

les, materia orgánica, desarrollo pedogenético, interacciones 

hídricas, así como uso actual y potencial del suelo. 

El perfil No. 1 se clasificó dentro del Orden Entisol por 

presentar las siguientes características diagn6sticas: el color 

pardo oscuro a pardo pálido en seco y, en húmedo pardo grisáceo 

muy oscuro a pardo pálido, como consecuencia del alto contenido 

de materia orgánica (14.16 a 0.86~;) que aporta el tipo de vege

tación formada por un acahual muy viejo, la coloraci6n del mis

mo se debe .'.! los altos .:ontenidos de óxidos e hidróxidos de fíe 

rro y aluminio, 

Po-::- su textura, el suelo es migajón-arenoso propiedad que 

influye en la permeabilidad y buena porosidad (62.9 a 50.2%); 

la densidad real es constante a lo largo del perfil (2.27 g/cm
3
), 

la densidad aparente presenta valores de 0.87 a 1.13 g/cm
3 

deb! 

do al alto contenido de materia orgánica presente a lo largo 

del perfil. Relacionado con la textura y estructura se observa 

más compactaci6n de los 40 a 60 cm de profundidad. 

El pH es neutro a ligeramente alcalino (8 a 8.3) atribui

do ol material de origen formado a partir de caliza del Cretác! 

co Superior e Inferior. El catión que prevalece en la solución 

iO 



++ del suelo es el calcio, siendo también alto el nivel de Mg y 

bajos los contenidos de Na+ y K+, elementos importantes para el 

desarrollo de las plantas; la C.I.C.T. es alta de 36.55 meq/100 g 

disminuye a 8 .26 meq/100 g de suelo en los horizontes inferiores 
++ +t- + + (A

11 
y c1g). Los cationes intercambiables (Ca , Mg , Na y K) 

presentan altos niveles en los horizontes superiores debido po

siblemente a la vegetaci6n que sustenta el perfil fonnado por 

un acahual muy viejo y, en consecuencia, existe una acurnulaci6n 

de la materia org~nica que ha favorecido la conservaci6n de es

tos cationes a pesar de las altas precipitaciones y textura del 

suelo, ya que en estas regiones el lavado de los mismos es muy 

rápido a lo largo del perfil. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los análisis 

qu!micos en las pastas de saturaci6n y al cuantificar los anio

nes como ca;, HCO~, Cl-, SO~, así como la conductividad eléctri 

ca (1.4 a 0.4 mmhos/cm3), el suelo no tiene problemas de alcali 

nidad ni salinidad. 

El Pes extremadamente pobre (7.2) aumentando en las ca

pas inferiores (hasta 18.7 Kg/Ha) donde se encuentra quelatado 

por los altos niveles de calcio, que hace que se conserve el 

conteni.do de f6sforo. 

Por todas estas características, adenás del clima, geolo

g!a, topografía, vegetaci6n, así como análisis físicos y quími

cos, el perfil No. 1 se clasific6 dentro del Orden Entisol, Sub

orden Psatmnents, Gran Grupo Tropopsamments. 

Los perfiles 2, 4 y 7 se clasificaron dentro del Orden 

Mollisol, Suborden Aquoll y Gran Grupo Argiaquoll. Las caracte

rísticas que presenta el perfil No. 2 ubicado bajo un pastizal 

son: color gris oscuro a pardo grisáceo oscuro hasta los 80 cm 
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de profundidad en seco y en húmedo; el contenido de materia º! 

gánica por lo mismo es alta con valores de 11.90 en los prime

ros 30 cm disminuyendo conforme la profundidad hasta 2.25%, v~ 

lores considerados para un buen crecimiento radicular. La tex

tura varía en los primeros 30 cm presentando un migaj6n que 

cambia bruscamente a arcilla en los siguientes horizontes, Cafil 

bios que coinciden ~on los contenidos de materia orgánica. La 

densidad aparente se mantiene constante a lo largo del perfil 

(0.92 g/cm
3
), en cambio la densidad real va en aumento de 1,99 

a 2.26 g/cm3; relacionado can el porcentaje de porosidad que de 

igual forma aumenta de 54.3 a 59.2 debido a la presencia de arci 

lla en todo el perfil. 

El contenido de cationes intercambiables totales es alto 

con valores de 72.23 que disminuyen a 18.27 meq/100 g de suelo; 

por lo que respecta al calcio varía de 43.0 disminuyendo a 

35.0 meq/ioo g al profundizar el suelo; los valores de magnesio 

van de 15.0 a 13.0 meq/100 g de suelo; sodio de 0.90 a 3,17 

meq/100 g al profundizar en el suelo, cantidades influidas por 

el tipo de vcg¿tación, clima y roca parental principalmente. 

El contenido de P es muy pobre debido al contenido de cal 

cío que precipita al f6sforo al derivarse de la roca parental 

(calizas) que predomina en la zona de estudio, los val ores que 

presenta varían de S.44 a 3.49 Kg/Ha. 

Los pH varían de 8.1 a 7.58 en agua destilada y con KCl 

de 7,01 a 6, o sea, ligeramente alcalino a neutro, 6ptimo para 

la actividad micr0biol6gica y desarrollo de la vegetací6n. 

El perfil No. 4 presenta un color pardo oscuro, pardo a~ 

rillento y amarillo parduzco en seco, y en húmedo pardo gris~

~eo muy oscuro a pardo amarillento hasta los 112 cm de profundi 

72 



1 dad. El color del mismo nos indica la presencia de materia org~ 

nica en los primeros 20 cm de. espesor y posteriormente la colo

raci6n la dan los 6xídos e hidr6xidos de fierro y aluminio; re

lacionado con el pH éste disminuye de 6.55 a 6.0 con agua des

tilada y con KCl de 5.20 a 4.49 considerado por tanto, como li

geramente ácido, común para los suelos minerales de las regiones 

húmedas. 

La materia orgánica varía de 8.27 y desciende a 0.58% de

bido a que se desarrolla bajo un pastizal, también a la topogr~ 

fía plana que influye en la acurnulaci6n de la misma, por lo que 

su contenido aumenta la capacidad de intercambio cati6nico to

tal, con valores de 37.20 a 67.44 y 35.24 meq/100 g de suelo, 

la textura está formada por migajón y arcilla, migaj6n-arcillo

limoso que interviene favorablemente en la retención de los ca-

cienes. 

El perfil presenta un buen contenido en calcio (23, 24, 

26 meq/100 g de suelo) influencia directa de la roca parental 

formada por caliza del Cretácico Superior e Inferior. En cuanto 

al cati6n Mg++, es rico su contenido a lo largo del perfil (15-

11 meq/100 g de suelo) que al igual que el calcio proviene del 

rraterial de origen, ya que, el magnesio se encuentra en forma 

de carbonatos de magnesio ya intemperizado asimilable por las 

plantas. El sodio presente a lo largo del perfil varía de 3.22 

a 1.10 meq/100 g de suelo, aun cuando existen altas precipita

ciones (2000-3000 mm de lluvia anual). 

El potasi.o es bajo debido a las frecuentes precipitacio

nes pluviales, lo que provoca su lixivíaci6n, sus valores son 

l. 73 a O. 75 Kg/Ha a lo largo del perfil. 

La presencia de alofano indica contaminací6n por cenizas 
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volcánicas por algún período de vulcanismo cercano a la zona. 

El fósforo varía de 1.6 a 0.70 Kg/Ha por lo que se considera P2 

bre en su contenido en el suelo, posiblemente se ha insolubili

zado al combinarse con calcio, fierro y aluminio o fijado por 

el alofano. 

Perfil No. 7, es superficial con 40 cm de profundidad, se 

caracteriza por su color pardo grisáceo oscuro en seco y, en hú 

medo, pardo olivo a pardo, resultado de las condiciones de redus 

ci6n del fierro al estado ferroso por anegamiento en alguna ép2 

ca del año, debido a la tcpografía ligeramente ondulada. La te~ 

tura está formada por un 60% de arcilla, propiedad que se rela

ciona con el aumento en la densidad aparente y real, retardando 

el movimiento del agua y aire, asimismo la porosidad que varía 

de 49.4 a 30.2%,esto ocasiona la predominancia de microporos y, 

por tanto, la disminución en el movimiento del agua en el suelo 

y su compactación por el alto contenido de arcilla. El conteni

do de materia orgánica en el suelo varía de 7.59 a 1.09%. 

El pH con agua destilada es neutro a débilmente alcalino 

(6.8 a 7.8) y, con KCl (6.4 a 6) débilmente ácido a neutro, 6p

timo para el equilibrio de aniones y cationes. La Capacidad de 

Intercambio Cati6nico Total es alta de 46.8 a 51.0 meq/100 g de 

suelo, consecuencia del abundante contenido de arcilla en codo 

el perfil. 

El calcio presenta alto contenido a diferencia del magne

sio, sodio y potasio, por derivarse de calizas roca parentaL que 

prevalece en la zona. El fósforo se considera pobre en su co:-:t~ 

nido a través de todo el perfil, debido posiblemente a que s~ 

encuentra en forma de apatitas insolubles y a fosfatos de fíEO

rro y aluminio, aunque el pH del suelo es neutro. 
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Los perfiles 3, 5 y del 9 al 11 se clasificaron en el Or

den rbllisol, Suborden Rendoll y Grangrupo Rendoll, por presen

tar las siguientes características: los perfiles se desarrollan 

bajo una vegetaci6n compuesta por Acahuales de diferentes eda

des, a excepci6n del perfil No. 9, que se encuentra bajo un pa~ 

tizal y el perfil No. 12 en un sitio recién quemado, que ante

riormente era un Acahual; la topografía var!a de plana a liger~ 

mente ondulada y a inclinada en pendientes de 5-20%; el suelo 

se desarrolla sobre roca caliza del Cretácico Superior e Infe

rior; las profundidades varían de 40, 60 80 hasta 100 cm, el c~ 

lor en húmedo es pardo grisáceo muy oscuro a pardo amarillento 

y, en seco pardo oscuro o pardo grisáceo muy oscuro a pardo a~ 

rillento o pardo grisáceo en todos los perfiles antes menciona

dos, el color pardo que presentan es resultado del aporte de la 

vegetación de acahuales presente en cada uno de ellos, lo que 

favorece la acumulación de residuos orgánicos que junto con el 

fierro forman complejos organo-minerales (fierro-alu-ninio), que 

favorecen la coloración parda del suelo. Por las altas precipi

taciones en estas regiones, se produce una descarbonataci6n en 

el Horizonte A. 

El contenido de materia orgánica varía en todos los perfi 

les de 15.07 a 0.79%, este contenido se considera muy alto a p~ 

bre, ya que algunas áreas con acahuales han tenido suficiente 

tiempo para recuperar su vegetación arbórea y, favorecer la for 

mación de humus que por el clima y roca parental origina el hu

mus carbonatado en el que predominan los compuestos poco trans

formados (;:¡,atería orgánica fresca, humina heredada y ácidos fúl 

vicos) parte de los cuales se estabilizan químicamente. 

La densidad aparente varía de 0.83 para los horizontes s~ 
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perficiales n 1.25 g/cm
3 

en los subhorizontes. La acumulación 

de materia orgánica fluctúa a lo largo del perfil afectando la 

agregación y la compactación, esto se relaciona con la densidad 

real la cual varía de 1.91 a 2.65 g/cm
3 

y el porcentaje de por2 

sidad (42 a 60%); estos resultados se correlacionan con el tipo 

de textura que es migajón-arenoso, migajón-arcillo-limoso, los 

cuales se consideran adecuados para la adsorción de nutrimentos 

movimiento de aire y agua en todo el suelo. 

El pH de estos suelos varía de ligeramente ácido a liger~ 

mente alcalino por varios factores que actúan en conjunto como 

son: tipo de vegetación, frecuencia de las precipitaciones plu

viales y roca parental. 

La c.I.C.T. varía desde 65.33 y 15.0 meq/100 g de suelo, 

resultado que se relaciona con el tipo de materia orgánica, co

loides inorgánicos (arcillas con óxidos hidratados de fierro y 

aluminio), pH y roca parental. 

++ El contenido de Ca varía de 57 a 13 meq/100 g de suelo; 

el Mg++ de 32 a 8 meq/100 g de suelo; el Na+ fluctúa de 0.70 a 

2.52 y desciende hasta 0.22 meq/100 g de suelo conforme aumenta 

la profundidad y características del perfil; el K+ varía de 

0.82 a 0.21 meq/100 g de suelo, esta disminución se debe al ex

cesivo lavado, el P es extremadamente pobre también por la fij~ 

ci6n con los materiales calizos de la roca parental; lo mismo 

sucede con los nitratos (NO;) que se encuentran en cantidades 

variables de 91.5 a 76.5 bajando hasta 6,9 p.p.m., conforme la 

profundidad, este contenido resulta de la densa vegetaci6n com

puesta por acahuales, formando así una gran cantidad de acumula 

ci6n de materia orgánica que se biodegrada rápidamente, sin em

bargo, la pérdida de nitratos resulta de la alta pluviosidad en 
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la regi6n. 

A los perfiles Nos. 9, 10 y 11 se les realizaron los aná

lisis de sus sales solubles a partir de las pastas de satura

ci6n, así como la conductividad eléctrica que de 0.95 disminuye 

a 0.26 mmhos/cm a 25°C, resultados que indican que no hay pro

blema de salinidad en ellos. 

Los perfiles 6 y 8 se clasificaron dentro del Orden Molli 

sol, Suborden Aquoll y Gran Grupo Haplaquoll por presentar las 

siguientes características diagn6sticas: color en seco ·pardo o~ 

curso y pardo grisáceo oscuro a pardo amarillento y, en húmedo, 

gris muy oscuro o pardo grisáceo muy oscuro a pardo olivo y pa,r 

do amarillento conforme a la profundidad, estos cambios de col2 

raci6n a lo largo del perfil tanto en seco como en húmedo, se 

debe a la distribuci6n de la materia orgánica, presencia de 6x~ 

dos de fierro y aluminio. El contenido de materia orgánica va

ría de 7,53 y disminuye a 0.87%; la densidad aparente varía en 

el perfil No. 6 de 1.02 a 0.86 g/cm3 en las últimas capas; la 

densidad real de 2.39 a 2.31 g/cm3 
y el porcentaje de porosidad 

57,3 a 62.77%, resultados que se relacionan con la cantidad de 

materia orgánica a lo largo del perfil y a las condiciones de 

anegamiento, por lo que aumenta el fen6meno de reducci6n, dism!. 

nuyendo el movimiento del agua y aire. La textura es migaj6n

arenosa y arcillosa después de los 30 y hasta los 90 cm de pro

fundidad, 

El pH varía de 6.5 a 5.7 con agua destilada y con KCl de 

5.15 a 3,4 considerado como moderado a ligeramente ácido, co

mún para los suelos minerales de las regiones cálido-húmedas, 

causado por las altas precipitaciones pluviales, suficiente pa

ra lixiviar apreciables cantidades de bases intercambiables de 
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los horizontes superficiales. 

La c.r.c.T. aumenta de 30.02 a 87.03 meq/100 g de suelo 

confonne la profundidad, contenido que corresponde al aumento 

de arcilla así como la de humus que se ha originado de la mate

ria orgánica, "también se observa anegamiento que se presenta en 

la parte baja del perfil. 

El calcio varía de 18 a 15 meq/100 g de suelo; el magne

sio aumenta de 11 a 33.0 meq/100 de suelo; el sodio es más o rn~ 

nos constante a lo largo del perfil, y el potasio, de 1.08 a 

0.30 rneq/100 g de suelo, resultados de las condiciones antes 

mencionadas. 

El perfil No. 8 está ubicado en una zona con vegetaci6n 

de Selva Alta Perennifolia, sobre roca caliza del Cretácico Su

perior e Inferior, presenta condiciones de anegamiento por en

contrarse en una zona con topografía plana. El color varía en 

seco de pardo grisáceo muy oscuro a amarillo pálido, y en húrne-

do gris muy oscuro ª~~ olivo, consecuencia de la materia o_r 

gánica derivada de la vegetaci6n, presencia de 6xidos e hidr6xi 

dos de fierro y aluminio, así como a las condiciones de reduc-

ci6n que se dan a través del perfil, ya que las precipitaciones 

son del orden 2000-3000 mm. La textura está formada por migaj6n, 

es migaj6n-limosa a migaj6n-arcillosa; la densidad aparente va

ría de 0.77 a 1.07 g/cm
3 

por los bajos contenidos de materia ºE 
gánica hay menos agregaci6n y más compactación reduciendo el 

porcentaje de macroporosidad y microporosidad (61.11 a 55.6%). 

La densidad aumenta conforme la profundidad, de 1.98 a 

2.41 g/cm3• El pH con agua destilada es de 7.8 aumentando con

forme la profundidad a 8.4 y, con KCl, de 7.1 a 7.4, considera

do por tanto, como neutro a débilmente alcalino, 6ptimo para el 
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desarrollo de las plantas, esta debil alcalinidad, como se ob

serva en el cuadro d~ resultados, se debe al contacto con la r~ 

ca parental formada por caliza, que puede estar formando carbo

natos de calcio (CaC03) y carbonatos de magnesio (Mgco
3

) asimi

lables fácilmente por las plantas. 

El contenido de materia orgánica es muy alto en la primer 

capa de 0-10 cm, 14.92 y decrece hasta 0.51% en los últimos ho

rizontes; relacionado con la baja densidad aparente, real y al

to porcentaje de porosidad. 

La C.I.C.T. decrece a lo largo del perfil, de 58.6 a 33.0 

meq/100 g de· suelo, sin embargo, en la capa de 30-40 cm aumenta 

por la presencia de arcilla, reteniendo as! una gran cantidad 

de cationes intercambiables corno se observa en los contenidos 

de calcio, magnesio, sodio y potasio. El f6sforo en el suelo se 

encuentra en cantidades muy pobres (13.85 hasta 7.33 Kg/Ha) que 

relacionado con la roca parental formada por caliza origina una 

gran cantidad de calcio activo, y en la soluci6n del suelo que 

provoca su fijaci6n. 
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IX. CONCLUSIONES 

1.- Se efectu6 un estudio edafo16gico en el Ejido Jos~ Casti

llo Tielemans, encontrándose variaciones en cuanto a la 

disminuci6n y crunbio en las propiedades de la materia or

gánica, repercutiendo en el pH, textura, plasticidad pri~ 

cipalmente, consecuencia de las desforestaciones que se 

están llevando a cabo en el área, siendo más evidente en 

las zonas donde se ha cambiado la vegetaci6n de selva a 

pastizal. 

2.- De los suelos muestreados y de acuerdo a los resultados 

de los análisis físicos y químicos y con base al Soil 

Taxonomy, se clasificaron los suelos como: 

Entisoles, que corresponde al perfil No. 1, ubicado bajo 

un acahual muy viejo, y por su textura de arenas 

margosas finas o más gruesas, clasificándose den

tro del Suborden Psamments. 

Mollisoles, correspondientes a los perfiles 2 al 13, ubi 

cadas bajo pastizales o sin vegetaci6n (perfiles 2, 

4 y 7), o selvas altas perennifolias y acahuales 

(perfiles 3, S y del 9 al 13), los primeros se cla

sificaron dentro del Suborden Aquoll y Gran Grupo 

Argiaquoll, los segundos en el Suborden Rendoll y 

Gran Grupo Rendoll. 

],- Las características que presentan los Entisoles son prin

cipalmente que: la mayoría de estos suelos tienen un epip~ 

d6n 6crico y pocos presentan un horizonte antr6pico, al~ 

nos son arenosos y presentan un horizonte álbico, se pre-
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sentan en planicies anegadas, e% de arcllla, acumulacién 

de materia orgánica en los primeros 25 cm de profundidad, 

pérdida de carbonatos, no presentan horizonte de diagn6s

cico, el RAS puede exceder un 13% en más de la mitad de 

los 50 cm superficiales, textura de arena fina, limosa o 

gruesa a 1 m de profundidad. 

Los Mollisoles se caracterizan por presentar la mayoría 

~n epiped6n m6lico, rico en bases. ~"chos presP.ntan un hE_ 

rizonte arg!lico, nátrico o cálcico, pocas veces horizon

te álbico, cubren extensas áreas subhúmedas a semiáridas, 

la mayoría de estos han tenido una vegetación de pastos 

alguna vez, tienen menos del 30% de arcilla, presentan 

acumulaci6n de calcio, arriba del contacto lítico y para

lítico a una profundidad de 50 cm. 

Principalmente los Mollisoles son suelos que tienden a 

arosionarse al no tener cuidado en su manejo, en el mismo. 

4.- ~l cambio del uso del suelo que constantemente se está re~ 

lizando en las zonas ha repercutido colateralmente en la 

~érdida de muchas especies de flora y fauna, al no tener 

tiempo para desarrollarse y tener su habitat natural. 

Por t~<lo esto se recomienda: 

1º ~s necesario que se lleve a cabo un uso racional de los 

suelo en la zona. 

2º ?tofundizar los estudios en este tipo de suelo para ente!!. 

der la dinámica de estos y su productividad. 

Jº Crganizar trabajos para la conservaci6n de los mismos, de 

¡a flora y de la fauna. 
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