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En México se cuenta con fos recursos naturales necesarios 
·para su desarrollo económiéo, social cultural y político. Las 
zonas áridas que constituyen los. desiertos de México cubren un 
área apfoximada de 90. millones de hectáreas; localizadas 
principalmente en las regiones centio y norte del país 
representando más del 60 . .% del territorio nacional; sin precisar 
la extensi6n, delimitación y su definición acerca de las zonas 
áridas y semi~·ridas; debido a las discrepancias de los 
especialistas, no podemos negar la importancia para el 
desarrollo regipnal y por tanto del país. ' 

El estudio del uso y mane }::i del suelo ·es imprescindible para 
la adecuada"pian~ación en el campo agropecu.árfo, forestal y 

· . ufbano de la r~gión,. y asi tener el conocimiento del 1ecm-so 
edáfico, tina posibiiidad de. éxito en cuánto a m 
aprove,chamiento.m~yor. · . , 
. Ts:iniendo en cuerfrn. la posición. que juega el suelb, por ser 

fuente bá.sica~ de orjgen . de otros recursos- · · com.~, son:'' 
vegetación, fam1íJ;'purificador y transformador de desechos, 
hidrológico, ganüdero,. ag.rkola; ett,. · ' 

Zacatecas· se en cu en ua dentro de ·la~ zonas aridas, 
presentando condicÍOfü:s climáticas a?versas, que· hacen que el 
aprovechamiento) expfotaci6n y ínánejo de-los recursos sean 
limitados y a su vez de gran, importancia para el mismo estado. 
Uno de los aspect,os principales es el frutícola y en este caso el 
cultivo de guayaba, ya que los requerimirntos · de este cultivo 
en lo que respecta al suelo no se? muestra exigente, por otro 
lado, aunque la guayaba no se éonsidera un producto de 
primada dentro de los gustos del· cohsiunidor ·nacional, tiene 
cierta prioridad con respecto al resto de los frutales por olor, 
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sabor, color, forma y presentaci6n. Esto es importante pum lu 
econ6mia del país, ya que la producción del guayabo se ve 
incrementada constantemente gracias al apoyo tecnólog.ico. 

Dentro de los objetivos de este trabajo esta la contribución 
al estudio de las zonas áridas, y a la vez realizar un estudio de 
las caracterfstkas del suelo, uso y manejo adecuado para zonas 
de cultivo (Psidium guayaba), en este tipo de regiones. 
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· C\1ntribuir al e~tudio de las zonas áridas y sflriáridas del 
' paIS. 

· Contribuir al estudio de los suelos de la localidad, Jalpa, 
Za ca tecas. 

· Determinar las propiedades físico-químicas de los suelos 
di,: 7 perfiles en Jalpa, Zacatecas. 

- Caractel'izar y clasificar a los suelos aplicando el sistema 
de !a Séptima Aproximacion (Soil Taxonomy). 

- Proponer un posible manejo del suelo cuando este sea el 
adecuado para ei culfr;o del guayabo. 

· ... 
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Geogl'áficamente las zonas áridas y semiáridas de México se 
localizan en la franja mundial de los desiertos entre los 20 y 40º 
de latitud norte. En México son consideradas las zonas de este 
tipo a las áreas cuya precipitación es menor de 350 mm al arto, 
con una temperatura media anual que oscila entre los 15 y 2'S' 
C, no menos de 7 meses de sequia, con una cubiel'ta yegetal 
menor al 70 %, dominando principalmente especies xernfíticas. 
Las zonas semiáridas presentan una precipitación pluvial de 

350 a 600 mm al afio, con una cubierta vegetal mayor al 70 % 
y la vegetación dominante la forman los diferentes tipos de 
matorrales y pastizales naturales. (Villa, 1980). 

Las zonas áridas y semiáridas se localizan principalmente en 
los llamados Desierto Chih uah uense, Desierto Sonoreme y 
·Desierto de Baja California. El Desierto Son orense y 
Chihuahuense han sido originados principalmente por la 
ubicación de macizos montañosos, formando asi una barrera, 
cerrando el paso a los vientos húmedos, teniendo como 
consecuencia la ausencia de lluvias. 

Geológicamente estas áreas estan representadas por el 
periodo Cretácico lnf erior, Medio y Superior; por el periodo 
Cenozoico Clástico. El periodo Cretácico Inferior esta 
formado por calizas; en el Cretácico Medio se encuentran 
aluviones, conglomerados de calizas, calizas con 
concentraciones ferruginosas y nodulos de pedernal; el 
Cretácico Superior consiste en gruesos bancos de calizas casi 
horizontales; el periodo Cenozoico Clástico se situa tanto en 
las planicies como en las laderas y consta de arcillas, arenas y 
aluviones en las partes planas, en las laderas se forman 
conos de deyección con aluviones, conglomerados y arcillas 
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En cuanto a suelos de las zonas áridas y semiáridas de 
México, existe una gran variedad, presentando una gama de 
colores desde los blancos hasta obscuros segun la región de 
donde procedan; las partículas pueden ser pe<lregosas, gravo~as, 
f ranca.s, arcillosa<'. (Aguilera, 1963). 

La problemática que agobia a los desiertos mexicanos no 
solo radica en un bajo rendimiento agropecuario, sino aunado a 
la falta de infraestructura tanto económica como social, al 
inadecuado uso del melo; se propicia que los suelos 
queden expuestos a la erosión y se vean degradados, 
propiciando asi procesos de desertificación. 

Sin embargo se llegan a desarrollar gran cantidad de 
espécies nativas de suma importancia para los pobladores de 

las zonas áridas y otras especies de importancia económica 
nacional; por lo que respecta al desierto Chihuahuense 
destacan las siguientes especies vegetales: Prosopis s,p 
(mezquite\ Fommieria solendens (albarda), diferentes especies 
del género Yucca, ~ lechuguilla (lechuguilla), Euphorbia 

antisyph ilit ka (candelilla), Lrum. trindentata (la gobernadora), 
diferentes especies del género Acac_ill, Datura stromonium 
(toloache). En cuanto a tspecies animales podemos mencionar: 
Sylvilagus audubouii (conejo audubon), Cynom)'.s mexicanus 

(perrito de las praderas), Canis lat.rans (coyote), Cathartes wrn 
(zopilote), Aguila chysaetos (águila real), Crotalus seutulatus 
(vlbora de cascabel), OdocoUeus yfrginianus (venado cola 
blanca). Constituyendo asi un potencial socioecónomico de las 
zonas desérticas; dando así al país otros horizontes para su 
desarrollo. (Hernández, X. 1963) (Beltrán, 1963). 
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IV. ~A~&CTDil~1IltCM JDJ!l1 &~ lDJl! 
!~iU~TI© 

Localizacion y lfmites 
E! estado de Zacatecas se encuentra situado en el norte 

centro del país, entre los 2103'19" y 2S09'09" de latitud norte y 
entre los 100lt9'9S" y 104'19'05" de longitud oeste. Zacatecas 
limita al norte con el estado de Coahuila, al este con Nuevo 
León y San Luis Potosí; al sur con Aguascalientes, Guanajuato 
y Jalisco; al oeste y noroeste con Nayarit y Durango. La 
extensión . territorial del estado es de 75 040 Km, la cual 
representa el 3.8 % de la superficie total del país, ocupando el 
8vo. lugar en superficie territorial. El Trópico de Cancer corta 
al estado casi a 1a mitad. 

El área de estudio se localiza al sur del estado. El municipio 
de Jalpa esta limitado al norte por el municipio de Huanusco, 
ai este con el nmiiicipio de Nochistlán de Mejía: al sur con el 
municipio de Apozol y al oeste y noroeste con los municipios 
de Tepechitlan y Tlaltenengo de Sr\nchez Román 
respectivamente. (Fig 1). 

Fisiograffa 
La zona de estudio queda comprendida en el área 

fisiográfica correspondiente a la parte sur de la Sierra Madre 
Occidental. Se limita al sm por el Eje Neovokánico, al este 
por la Mesa Central, al oeste por la Planicie Costera del 
Pacífico. Se presentan sierras altas alargadas en sentido 
norte-sur frecuentemente rematadas por mesetas que se 
alternan con valles de pendiente suave con terrezas y lomeríos. 

El sistema montafloso se originó en el Terciario Inferior o 
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Medio. Predominan las rocas ácidas e. intermedias. La Sierra 
akanza de 2500 a 3000 msnm, presenta una imponente escarpa 
hacia el occidente; en tanto que al oriente va bajando de 
manera gradual haciá regiones llanas del centro. En la franja 
oriental hay cadenas y valles de orientación noroeste-suroeste 
que son producto de los a.fallamientos que acompanaron a los 
procesos de levantantamiento del Pleistoceno. 

Sobre el dorso central de la Sierra se encuentra materiales 
volcánicos dtpositados en amplios mantos tendidos que 
confonnan las elevadas mesetas. En el occidente se 
encuentran cañones debido ~una conjunción de actividad 
tectónica; rasgos litol6g,icos, distribución de fracturas y 
procesos erosivos hídrkos. 

Los flancos de la Sierra presentan condiciones de climas que 
van de semisecos cálidos y semicálidos a subh tímedos cálidos y 
semicálidosi presentandose segun la altitud, de cálidos y 
semicálidos a templados y seníÍfríos, que en el sur pasan a ser 
subhómedo~ dlidos v sf:'misecos. 

En las partes altÚs predominan bosques de coníferas y 
encinoi sobre la vertiente occidental selva caducifolia, en 
tanto que en los declives orientales se presentan asociaciones 
de matorral y pastizal. 

Geología 
El estado de Zacatecas se encuentra dividido en cuatro 

provincias gfológicas: 
·Sierra Madre Occidental 
· Sierra Madre Oriental 
· Mesa Central 
- Eje Neovokánico 
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El área de estudió se encuentra en la provincia de ta Sierra 
Madre Occidental. Comprende la porción sur uel estado de 
Zacatecas; se limita al occidente con el estado de Jalisco; al 
norte y oriente con la Planicie de la Mesa Central y ai sur con 
la provincia del Eje Neovolcánico. (Fig 2). 

La provincia geológica de la Sierra Ma<lre Occidental es 
una de las mas grandes de la Republica Mexicana, formada 
principa~mente por rocas ígneas extrusivas. El aspecto 
geomorfol6gico debe atribuirse solameme a nn grar. 
levantamiento general, lo suficientemente rápido p'.l1·a 
permitir que todas las corrientes permanescan en su ci:J.p.-.. 
juvenil, es decir en callones de gran pendiente. 

El municipio de Ja!pa, localizado al sur de la Sierra Madr,? 
Occidental, esta formada por dos grandes secuencias de rou.s 
ígneas, ambri.s son de composición calco-alcalina con numerosos 
derrames de ignimbritas de tipo riolítico. La secuencia inferior 
esta comtituida por rocas batolíticas hacia la pane nccidentz..l 
de la sierra y por andesitas a lo largo de la sieL:t. La sernenci2 
superior en su gran mayoría piroclástica riolíticu y de~Jen 
haberse formado grand~ vohímenes de cineritas debido a 
gruesos cmuplejos de calderas volcánicas de forma circular, q üZ 

generalmente estuvieroa arnmpanados de pequeñas efusiones 
de lava basáltica. (Lopez, 1979). 

Ordaz Hinojosa (1969), realizó un recorrido en la porción 
sur de la sierra desde Jalpa, Zacatecas hasta T epic, Nayarit. 
Describiendo geológicamente: Jalpa y Sanchez Román se 

consideran depósitos contientales. Estos depósitos consisten ce 
fuargas de color blancuzco y estratiiicadas en capas delgadas de 
poca inclinación. Sobre est!\S rocas descansan depósitos 
consi:1tentes de limos, arenas y gravas mal clasificadas 
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y compactadas con espesores bastante gruesos. Sobre esta capa 
d~cansa una capa de con_slo~era,~o mal_ceme!'ta_do. co~ matríz 
arenosa. ', :\\',;.~. -· · -· ·. - ·· ·· 

Los sedimentos formados por limos, arenas y gravas) su 
origen se atribuye a la obstrucción de corrientes lávicas 
provocaron en ia.~ salida~ de aguas: formando así cuencus 
cerradas y por consiguiente la constitución de cuerpos de agua 
en los que se <lepositaron. La edad de estos sedimentos se 
calcula del Terciario y la parte alterada del Cuaternario. 

Las andesitas forman parte principal de las sierras/ 
localizadas en las panes bajas, ya que en la mayoría de los casos 
han sido cubiertas por otras rocas de tipo riolítico y basáltico. 
Este tipo de andesita es de color rojizo, compacta, muy 

fracturada y poco alterada. 
Las riolitas, tobas y brechas integran la mayor parte del 

recorrido, constituyendo el núcleo de la sierra. Se pr.esentan 
en forma de derrames o corrientes sensiblemente horizontales, 
otras riolitas se presentan en forma de intrusiones pequenas 
(por io reguiar diques tabulares), que se formaron 
aprovechando sistemas previos de fracturas abiertas o lineas de 
menor resi:;tencia en las rocas infrayacentes donde se 
consolidaron: estas roca~ son por lo general tobas riolíticas y 
andesíticas. Presentan una coloración rosado y morado 
dependiendo de la proporcion de los minerales contenidos y la 
intensidad del intemperismo a que han estado sujetas. 

Los basaltos rnn las rocas más recientes (Cuaternario) y por 
lo tanto se encuentra descansando sobre las formadontis antes 
descritas. Estos basaltos provienen de aparatos volcánicos. 
También es notoria la abundancia de piroclásticos, 
principalmente de ctnizas. 
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Geologfo económka 
Es la prnvincia mas importante tanto por su actividad 

extractora como por su potencialidad en el estado de Zacatecas. 
Por rn actividad extractora podemos mencionar las minas 

de Sombrerete, San Martin y Chalhihuites; por rn 
pote1~cialidad Veta Grande y Jalpa. De estas minas se extrae 
principalmente sulfuros de plomo, sulfuros fie z~nc, y algunos 
subproductos de oro, plata y cobre. 

Estratigrafia 
En la provincia geoiógica de la Sierra Madre Occidrntal es 

la que presenta los afloramientos mas antiguos del estado de 
Zacaterns. Lns rócas metamórficas que 3e presentan son de 
bajo grndo (pizarras: iilita.s y esquistos). Su edad püede estar 
incluida en el Triásico Inferior. En esta región predominan las 
rocas fr.neas exumivas terciarias. estas forman un grueso 

~ , " 
paq:ICte de psrndoe.stratos de tobas y riolitas entremezclados 
que sobreyacen en rocas andesíticas del Terciario Medio. En las 
partes' altas de mEsetas y cuestas sobreyacen basaltos del 

. Terciario Superior y del Cuaternario. 
Existen varios cuerpos intrusivos de tipo diorítico y 

granodiorítico que afectaron a las rocas mesozóicas marinas 
provocando algunas mmeralizaciones (oro, plata, plomo, zinc). 

En la zona de estudio se encuentran distribuidas rocas 
· sedimentarias consideradas depósitos continentales, estos 
depósitos consisten en margas y limos estratificados en capas 
delgadas, ademas de arenas, gravas y conglomerados mal 
cementados depositados en cuencas cerradas por corrientes 
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lávicas del Terciario. En el Cuaternario existen depósitos 
aluviaies que rellenan algunos valles que existen en antiguas 
fosas tectónicas. 

Era Periodo Suelo 
Aluvial 

Cu« ternario Residual 
Piamonte 

Rocas sedimentarias: 
Arenisca. conglomerado . .... 

Arenisca-conglomi;rado 
Arenisca-toba 
Lutirn-arenisca ,.i_ . 

1...u10z01ca Caliza-ltttita 
r 

Terciario Rocas ígneas extrusivas: 
(medio) Basalto, riolita: toba 

brecha volcánica. 
Rocas faneas intrusivas: .. 
Granito_, g.ranodiorita 
diorita. 

Rocas sedimentarias: 
Cretácico Lutita-arenisca 

Caliza-lutita 

Rocas met.amó'rficas: 
Mesozoica Triásico Esquisto 

·Pizarra 
Filita 
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Suelo 
En Zacatecas predominan los suelos de litosol1 regosol, 

aridiso1, suelos salinos, suelos sódicos, suelos derivados de 
cenizas volcánicas y andosoles. 

La zona de estudio se encuentra en una zona peni.shmica y 
muy cerca una folla tectónica (SPP/SGZ, 1981). · 

En Jalpa se e11cuEntran suelos derivr;,dos de cenizas 
volcánicas y ando. (Gürcia, E. Aguilera, N., 1972). 

Hidrología 
El río Juchipila pasa por los municipios de Huanusco: Jalpa, 

Apozoi, Moyahua y Juchipila. Presenta una longitud 
aproximada de 250 Km y una superficie total de 8354 Km. 
(Esta.dísticas, 1984). Este río llega a unirse con el río Santiago. 
Tiene m nacimirnto a 10 Km al sur de Zacatecas rnn una 

dirección suroeste en los tíltimos 18 Km su dirección es 
francanwnte oeste. 

Jalpa presenta una presa mayor a 5 millones de nfde agua, 
· la presa lleva el mismo nombre que el río Achoquen ya que 
este es su corriente alimentadora. También se presenta otra 
presa llamada el Brinco. Jalpa ademas tiene sus pozos 
profundos como el de la Mesa de Corretones, el Mesa de García 
y el del Olmo. (A vita, 1981). 

Clima 
El dima que corresponde a la zona de estudio esta dado por 

los datos de las estaciones meteorológicas de Juchipila y 
Nochfstlán de Mejía. Predomina el clima (A)Cf'Vo ){w) 
semicálido,· con lluvias en verano, con una precipitación media 
anual que fluctua entre los 500 y 800 mm y una temperatura 
media anual que oscila entre 18 y 22ºC. La máxima incidencia 
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de lluvias se presenta en el m2s de julio con un rango de 110 a 
12i.I mm de precipitación. El mes mas seco corresponde a 
febrero con menos de S 111111 de precipitad6n. Las máximas 
t"mpernrnras son regist.radas en el mes óe junio con 25 y 26ºC; 
la mínima corresponde a enero con un rango de 16 y 17ºC. 
1~~omúnmente se presentan las heladas en el mes de 

s.. ptiembre y las últimas en marzo; el mayor m1mero de 
heladas se presentan en el mes de febrero con 1.8 y los meses 
~e menor nnmero de heladas son los meses que van de marzo rt 
octubre con O heladas, estos datos son dados por la estación 
:ne~eorológ.ica de Juchipila., mientras que para Nochistlán de 
!v1ejí~ el promedio de heladas anuai es de 10.1: presentándose el 
mayor número de heladas en enero con 4.1 y los meses con 
menor m1mero de heladas es de marzo a ocrnhre con O. Las 
granizadas casí no se presentan, ya qt)f sólo se rresentan de O a 
2 días anuales. (CETE:~AL, 1973). (Fig-''3). 

Vegetación 
\1iranda y Hernáildez (1963), lo consideran un matorral 

e~pinosoJ ya que este tipo de vegetación consiste en 
&grupaciones secundarias debido a la tala o destruccioh de 
diversos tipos de selva¡ sobre todo de selva baja caducifolia o de 
seh·a baja espinosa. Rzedowski (1983) lo considera bosque 
tropical caducifoliol otros autores lo denominan bosque 
desciduo o monte mojino. Las especies mas comunes son: 
Piscidín piscipula, Lysiloma bahamensis, Cordia dodecanda, 
.lliaradoa amorphoi<les, Haematoxylon brasiletto, Lysiloma 
~ellenuatrnii Lysiloma acapulcensis, Bursern excelsa_(copal), 
Pistada mexicaana, Amphiaterygium ~ (cuachalate), 
Bm~eta mIJ..,, ~_rp_a procernJ Ipomea sppJ Conzattm s.frlm. 
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En ocasiones ron abundantes las e:>pecies de leguminosas 
espinosas como el Cercidium ~ · (mezquite verde), 
Pith eceilobiuin flexicaule (ébano), Olneyatesota w. {pa fo fierro). 

En el estrato herbáceo son comunes Bouteloua 
wrtipendulaJ B, rothrocldi. Hilaria simplei, Cathestecum SJ!l!. 
(Aore.s, 1971). 

Alg.unoa amores consideran esta reg,idn con manchones o 
mozaico (Rzedowsky, 1968). Se encuentran bien representados 
por aigunos géneros de Acacia liulfdillll!, A. tortuosa, A. 
bilimekii por Boutdouª gracilis, Andropo~on ..spp, 

Se presentan a menudo cactáceas colunu1ares y 
candelabriformes como los generos Lemaiducerem, 
Neolmxbaumia, f!;~erus. 

Uso agrícola 
Debido a las condiciones climatológicas y a la escasez de 

agua hacen que esta actividad dependa ca.si exclusivamente 
. del cultivo de temporal. Para esta subproviuciu {Sierras y 

valles zacatecanos, 21036061 Km, 6071.03 Km están 
utilizados para la agricultura de temporal; 112.57 Km para la 
agricultura de riego; 26.37 Km por agricultura de temporal 
nómada y 24.23 Km por agricultura de temporal permanente 
anual y temporal nómada combinadas. 

En cuanto a la agricultura de . riego se presentan dos 
posibilidades, una se da en suelos de profundidad mayor de 40 
cm. y pendientes menores del 3 %, el agua es suministrada por 
pozos y presas, y bombeada por ríos. La labranza en general es 
mecanizada y en las labores sencillas por tracción animal. Los 
principales cultivos son: maíz, frijol, chile, alfalfa, vid, 
durazno, cafia d~ azdcar, mang,o, aguacate, sorgo, guayaba, 
papa, cacahuate y nJgunas hortalizas. Estos productos se 
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destinan ai comeirio nacional y regional, tambi~n para 
autoconsumo. 

La otra alternativa es gent'ralmente en suelos someros con 
pendientes del 3 al 25 % y pedregosidad de escasa a moderada, 
el suministro de agua, técnicas de riego, labranza y manejo ce 
fertilizantes son muy semejantes a las descritas anteriormente. 
El .único cult~vo que se presenta es el guayabo. 

En la agncultura de temporal se puede practicar en suelos 
con profundidades mayores a 40 cm, en suelos someros de 
mediana a baja fertilidad y en suelos someros de mediana a 
baja fertilidad pero con mayor pendiente que el anterior (15 a 
40 %). La labranza es mecani;zada en los suelos profundos y en 
los suelos someros por tracción animal. Los ciclos de cultivo 
son anuales, y ~e cultivan maíz, frijol, haba, avena forra jera, 
calabaza y sorgo en los suelos profundos; en los suelos someros 
solo maíz y frijol. 

Las posibilidades de uso pecuario presenta la alternativa de 
un pastoreo extensivo sobre el pastizal; la vegetación es de 
óptimo valor forrajt::ro. Las razas que pueden explotarse para 
carne con los bovinos son el Criollo, Angus, Barangus. Del 
ganado caprino el Criollo, Nubia, Toggenburg) Saanen, Alpina, 
Granadina. 

Las posibilidades de uso forestal están mas dedicadas a la 
explotación doméstica, ya que una de las Jimitantes es la 
pedregosidad. 

La Secretaría de Programación y Presupuesto en 1981.1 

calculó las posibilidades de incorporar la tierra a Ja agricultura 
con los siguientes datos: 
Area total de la subprovincia. (Sierras y valles zacatecanosf. 
21036.61 Km . 
Area con posibiHdades de uso agrícola: 
14024.72 Km. 
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Area ocupada por la agricultura: 
l239.20 Km. 
Area con posibilidades de ser incorporada a la agricultura: 
71&552 Km. 
Area no apta para la agricultura: 
7011.89 Km. 
Area de incremento: 
124.8 %. 

Aspectos socioeconómicos 
Los productos que se obtienen de la agricultura en las zon¡¡s 

áridas son muy escasos o nulos y reflejandose en una economía 
muy pohrr:. Zacatecas pertenece a dichas area~ presrntando 
una serie de condiciones climarol6girns adversas t~les como la 
escasez de agua y erosión del suelo. Amiado a todo esto la 
llanura zacatecana es azotada constantemente por lo~ vientos 
produciendo erosión eélica y acarreondJ el poco suelo 
superficial. 

Lo anterior se traduce en el bajo nivel socioeconómico de 
la ~ran mayoría ·de lo~ habitantes, el problemí1 se acentua por 
la falta de orientación que les permita apro·:echar de manera 
mas racional y al máximo posible, los recursos disponibles, y 
buscar nuevas alternativas de producción que mejoren sus 
mgresos. 

El 12 % de los recursos hídricos y el 60 % de la poblacíón -~ . 
queda comprendida en la~ zonas ttridas del país; mientras que el 
sur ntenta con 40 % de recursos hidraúlicm y un 7 % de 
la pobladón. (SRH, 1975). 

Zacatecas cuenta con un millón de tierras laborales; de las 
cuales el 98 % corresponde a tierras de temporal. La 
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agricultura de riego es de aproximadamente 76 000 Ha., 
concluyendo que los rendimientos unitarios son bajos debido a 
la reducida tecnología que se aplica. 

En nwnro a alimentaci6n se refiere es muy pobre en fo 
mayoría de lri población'. ya que es a base de maíz y frijol, 

. ocasionalmente pan de trigo y algunas veces pastas de harina y 
sémola; en épocas de mayor e3rnsez se come nopal tierno 
cocido. Solo un reducido grupo de la población consume leche, 
carne, huevos y frutas. (SPP/SGZ, 1981). 

El estada tiene la tradición minera que data de la Epoca 
Colonfal1 los principales centros mineros son: Fresnillo, 
Sombrerete, Concepción del Oro, Mekhor Ocampo, Mazapil y 
.Zacatecas. (IEPES, 1975). 

La ganadería que sf! práctica es poco productiva y los pastos 
son de mala calidad. Estos factores han determinado que la 
población dt la entidad emigre a otras reg.iones del país y al 
extranjero en bu.sea de empleo y un salario real mayor. 

En cuanto a la frmicult.ura Zacatecas presenta importantes 
cultivos para el país, tanto perennifolios como caducifolios. 

Dentro de los caducifolios se han cultivado básicamente: 
durazno, uva, manzana, membrillo, higo, pera, chabacano, 
nuez de ca:·tilJa y nuez encarcelada; estos frutales son 
predominantes debido a que gran parte de la extrnsi6n del 
estado cuenta con alturas de 2000 mmm que son aprovechadas 
en busca de temperaturas bajas durante el invierno; las cuJles 
son necesarias para que el ciclo vegetativo normal de las 
especies de hoja caduca se cumpla. 

El clima que muestra ias mejores posibilidades para cultivos 
caducifolios es el BStKW(w)(árido templadot El suelo que 
predomina es el xerosol, castanozem y feosem. (Avila, 1981). 
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Los frutales perennifolios deben ser 'tultivaoos en zo11a~ 
donde no haya diferencia marcada en las estaciones del afto; los 
cultivos se restringen a las regiones centro suroeste y suroeste 
donde existc1 cot~dió:Jnes menos adversas para el desarrollo. 

Los cultivos de este tipo no presentan· un tipo de suelo 
característico, enconLrnndose luvisol, -feozem, planosol, 
cambisol, ranker y regosol; los suelos que mejor presentan 
posibilidades para cultivos frutícolas son el luvisol y el f eozem/ 
cuyo uso depende de su profundidad. Los demás surtos son 
someros y presentan una limitante lítica, por lo q~e 
p1obablemente haya mejores posibilidades de · ~xito con 
cultivos no frutkolas. (Avila, 1981). , ·· ··, 

El aguacate es otro perennifolio cuya producci6n ha ido 
aumentando en los tfüimos aí"los, su cultivo se localiza 
principalmeute en las zonas con dima BS,h W(w) y 
(A)C(V4)(w)a. Este frutal, sobre todo variedades mexicanas, 
son bastante resi~tentes al frío. 

El ma11~0 se pietendic fomentar, ya que existen dimas· 
cálidos y semicálidos, sin embargo no se tomo en cuenta la 
gran sensibilidad que tiene el cultivo a la heladas. 

Los cítricos cultivados en Zacatecas son pr~ncipaimente la 
naranja y el limón; siendo mayor el número de municipi~ 
productores de 11arar.ja debido a que esta puede desarrollarse 
en climas cáiidos y semicálidos y excepcionalmente en 
templados; mientras que el limón es· más sensible a cambios 
leves .de temperatura, solo es cultivado en climas cfüdos. 

En cuanto a la guayaba es uno de los frutales que mas se 
produce en el estado, ya que puede cultivarse en suelos 
someros o profundos de diferente tipo. Existen 14 municipio~ 
productores de ~uayaba, entre los cuales destacan Apozol, 
Juchipila y Jalpa; situados en la región suroeste, de clima 
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semi cálido. 
Estf tipo de cultivo muestra buenas posibilidades para 

111ne111entar su area Je producción debido a que la. guayaba, 
niuesrrn una extraordinaria adaptaci6n edáfica, también se ve 
favorecida esta posibilidad al encontrarse dentro de las 
r~giones de c!ima sen~idli~0 y d.lido con mlidades de ripgo. 
(Cuadro 1). 

Caracterfatica; r!e !a giwyab:: 
L1 gua1·aba (Psidium guayaba), es una planta originaria de 

.\:1faico y Colombia_. st encuentra Extendida en casi toda Ja 
América Tropical y actualmente en todo el mundo. (El Campo, 
1973). 

Es u11 ~frboi de raíces poco profundas, con tendencia a 
ramcar cuca de la rn¡uficie del suelo y produciendo retoños 

- en las raíces cerc:mas a !a búse del tronco. La corteza es iisa de 
color vt:rdoso a cuf é rojizo. E! fruto que se ohtiene de el, es 

· una baya de color verde hmón a amarillento cuando se 
encuentra madura. DEntro dd fruto, puede o no haber 
semillas .. en caso de que exista11, ocuparan junto con la masa 
central el 40 % del peso total El color de la pulpa puede 
ser blanco cremoso a rosado; presenta hojas opuestas, 
inflorescencia y pertenece a la familia de las Mirtaceas. 

El guayabo es hastante sensible a bajas temperaturas 
pudiendo llegar a morir si alcanzan 1.7º C si es prolongado 
durante varias hon·s. Se ren1pera rápido en las heladas de 
-3.Jt:: solo los adultos ya que los árboles pequeffos mueren. Los 
mejores Írnf 1)S (Huyes) 1960; consultado por Larn, 1983)) 
menciona que son prod11cid0s donde la humedad es baja y la 
estarión I:uviosa y defiaida El viento fuerte es perjudicial al 
folfaie. floraridn v frutos v1 r;11e los torna secos. Hera~ en 1976 

J .J • • 1 

1m.'nd0na qi.;e el fruto µro..:pern mejor en sl.melus ácidos con 



CLADP.O 1 

PRODUCCION DE GUAYARA E;\ LOS PRI!\CIPALES 
'.vfUNIClPJOS DE ZA CA TE ;-:AS 

1985 

·--
Municipio Sup. (!,, Sup. 07. Produ~. % ;O :1.1 

sembraja Ha Cosechada (fo:1s) 

Jalpa l 6G4 39 1499 45 1S 640 42 
Apozol 1047 26 1 0~·1 J. L / 31 ,,~ ... , 3..,.., 

.1.:J : .(., 44 
TníJasco 699 17 377 11 2 215 5 
Huanusco 162 4 162 s 1432 3 
Juchipila 160 4 160 ) 2 040 5 
Otros 416 10 114 3 616 1 
To~:i.i 4 osg 100 3 359 ·100. 44 315 100 

Fuente: Elaborado con ba~e a información proporcionada por la 
Dirección de Agricultura del Gobierno de Zacatecas. 



pH de 4.S a 5.0 asi como riioderadamentle alcalinos con pH de 
7.6 a S.2. La textura del suelo es de amplio rango desde limosos 
hasta de origen orgánico. El area mas importante productora 
dc 1 país basándose por su t~xt uraJ es arrillo-arenosa. Tambi~n 
prospera rn suelos arcillosos de poca prnfurnhdad y pedregosos. 
Se adapta muy bien a suelo~ poco profundos bastándole 50 cm 

de profundidad. Es altamente tclerante a salinidad, ak:Jnzando 
conce11tr:~,ciones di: hastr! 7 % de Cl en sus lejidos sin presentar 
anomalias. fBony y Alcalde) 1982; consultado por Larai 1983). 

Se reproduce genernlmente por semilla pero puede ser 
injerte o por estaca. no es necesario el deshicrb(. La plaga 
principal es la moscti de la fruta (Ana~;tropha), en esto~ casos se 
recomienda quemar la fruta. 

El fruto es muy variado en tamaño y sabor, entrE dulce y 
ácí<loi siendo su característica principai su olor pt>netranle, que 
e~ ma~ marcado en unas variedades que en otras. (Cuadro 2). 

En Zacateca~, las variedades producidas en la región de los 
canones (sur del e~tado) 1 son consideradas entre las de mejor 
calidad por m tamaño, sabor, aroma:. textura y resistencia en el 
empaque; tales variedades son China, Media China, Regional 
de Calviliol Beamont, de Platillo y Pink Acid. 

Norma de calid::d. Las guayabas se dasifican seg1ín su 
calidad en les siguientes grupos: 

Guayaba extra y primera. (80-'120 y 60-80 g). Este tipo de 
guayaba es de calidad superior, las condiciones de-·tamaño son 
inmejorablesl forma y grado de madurez; siendo su destino 
final el mercado de l&. fruta fresrn, por ser el que permite 
mayor precio eí~ su comercializ3ció11. 

Guayaba de segunda. (45-80 g). La calidad que presenta es 
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CUADRO 2 

A~~ALISIS NUTRICION:h.. uE GUAYABA 

Valor nutritivo 

Cal01·;as 
Proteínas 
Grasa 
Carbohidratos 
Cddc 
Fósforo 
Fierro 
Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Addc1 ascórbicÓ 

Variedad 
Gt.ayuba Blanca 

52 
·11,, ..... ~ 

0.6 g 
12.0 g 
33.0 mg 
39.0 mg 

0.7'1 m~ 
O.OS mg 
0.04 mg 
1.20 mg 

'150.0 mg 

Otro ~ipo 

55 
1.0 g 
0.4 g 
13.5 (J 

~ 

33.0 mg 
29.0 mg 
1.32 mg 
0.05 mg 

0.04 mg 
1.21 mg 

149.G ñ1g-

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición en una mu~~tra de 100 
g de pulpa de guayaba fresca. 



media, también su destino pr1ncipa1 es el mercado de la fruta 
frescr,, c0mplerando a Ja calidad superior y dirigido a personas 
de recursos econ6tuicos mas limitados. Parte de este tipo de 
producd6n, se destina al procesamiento de Plantas_ 
;\groindustriales, siendo preferentemrnte usada en néctares e 
almíi.i'.1res. 

Guayabh de t.rrcera. (25-45 g). Este tipo de guayaba es fa dE 
menor graóo de madurez, teniendo un mercado potencial, 
principalmente en la i:1dustria, para ser transforfnado en 
néctar, almíbar, ates y dulces. 

El procese de selección y empaque, como en todos los 
frutales, debe ser atendido desde el proceso de plantación con 
una bum¡¡ poda, control de plagas, f ertilizaci6n adecuuda, 
manejo de la cosech \!, etc.1 para obcener una buena calidad en 
fl producto. 

AsC las normas d·e calidad deben estar enfocadas hacia el 
manejo agron6mico de la huerta, con el fin de obtener fruta 
de buena calidad, para su posterior selección y empaque. 

El empaque debe hacerse en cajas de madera con capacidad 
. de 25 kgs; los materiales utilizados en el interior, en uingun 

caso debe utilizarse papeles impresos o producto~ tóxicos. 
La fruta debe presemar homogeneidad en el empaque, este 

debe estar acondicionado de tal forma que se asegure la 
protección eficiente del producto, una observación importante 
es que la fruta no debe sobresalir del nivel superior del 
empaque, para que el dnño causado por la estiba sea el mínimo. 
Para la fruta de consumo, debe utilizane empaques nuevos. 

Situación actual. Lo que mas a mermado bltsicamente a 
nivel regional a las huertas de guayabo, es la degeneración de 
las variedades que se cultivan .. ocasionando oosechas de menor 
calidad. El sistema de propa~ación que se pr~ctica, 
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mediante brotes de ratz, ha agudizado el prob1érna de 
incidencia de nemátodos que en los llltimos afios ha causado 
bajos rendimientos. Además, sobre todo en el afio de 1985 se 
tuvo un fuerte ataque de la mosca de la fruta, ref1ejfadosf en 
garndes pérdidas económicas. Aunad'-1 a ello,/ los fenómenos 
meteorológicos que afectan la zona como heladas y granizadas, 
provocando la caída de la hojas y el deterioro de . los frutos. 
Por otro lado la topografía tan accidentada de las huertas 
dificulta la mecanización del1, terreno. Otro factor que 
merma la producción, es el sistema de recolección, seleci6n y 
empaque que se emplea, ya que 110 es adecuado este tipo de 
manejo para un fruto tan delicado; dicho sistema es manual y 
provoca un 20 3 de pérdida. Todos estos factores limitan en 
gran escala, un adecuado sistema de comercializad6n. 

Calidad de la fruta. Como se mrncionó anteriormente, la 
guayaba producida en los cañones es de muy buena calidad; 
esto se debe principalmente a factores ecoló~ico.s. La 
producci6n de guayaba de buena calidad se puede elEvar si 
. existe un manejo mas adecuado, ademas retirándola del 
mercado parn evitar una compeiencia en cuanto al precio de la 
fruta de calidad; mejoraría sensiblemente las condiciones del ' , 
mercado del guayabo, h~nefidándose así los productores a 
través de mayores ingresos por la venta dE la fruta. (C\iadro 3). 

Localización de la zona productora. La región productora 
~e concentra principalmente en los municipios de Jalpa, 
Apozol, Tabasco, Huanusco y Juchipila, los conforman un 90% 

. de la superficie sembrada en todo el estado. 
La ampliación de la superfide cultivada ha ido en 

aumento, nada menos en 1970 la superficie cultivada fue de 75 
Ha. y la 1·egistrada en 1986 es de 4 · 088 Ha., . de los cuales se 
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cosechan 3 359 Ha. con una producción de 44·315 Tons.1 fuii
rendimiento promedio de 13193 Kg/Ha. (Cuadro 4). 

Volumfn y valor de la producción. El volumen de la 
producción oscila alrededor de 38 900 Tons. anuales con sus 
respectivas variaciones; en cuanto al valor de la producción 
también se puede hablar de aumento, siendo el liltimo dato 
oficial de 1 540 millones de pEsos. 

Segun laJefatura del Programa de P1anead6n Agrícola de 
la SARH, se espera una producción probable de 47 700 Tons. 
para 1987. 

Epoca de disponibilidad del producto. La guayaba es un 
1 producto que se puede encontrar casi todo el año, dependiendo 
de las condiciones rcol6gicas que presenten en cada región 
productora. En la sulJregión del canon de Juchipila, la 
temporada mayor de producción se -presenta en los meses de 
agosto, septiembre, octubre y noviembre; la producción baja 
en los meses de diciembre, enern y febrero; y es mínima en los 
meses de marzo v abril . 

.! 

En los iueses de agosto y septiembre, se concentra la 
disponibilidad de matel'ia prima para la industrialización. 
(Volumen y precio). 

Organizaci6n de productores. Funcionan ues asociaciones: 
· Unión de ejidos "Eduardo Correa Correa", con tos siguientes 
ejidos: San Pedro Aposto!, San Viceut.e, Primero de Mayo, 
Nochebuena, El Huejote, Hnanusco, Tenayuca y Atotoniko. 
Esta organización esta sujeta a1 crédito de fo Seleccionadora y 

Empacadora de Guayaba que actualmente esta en éon$t1:ucción 
en el municipio de Jalpa. ' 

· Sociedad Cooperativa en fonnl\cii'm del ejido San Pedro 
Apostol, municipio de Hw111usco, operan en la 
industrializadora de GuayabJ. 
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CUJ\DR03 

Pureen tajes por calidades de la 1n·c·dliccioh 
' guayabera 

Extra 4.85% 
Primera 1940 % 
Segunda· 48.50 % 
Tercera 24.25 % 
Mermas 3.00 % 

Fuente: Elaborad.o fll base a la inform:idón 
proporcionada por la Direccióit de Agrirnltu
ra del Gobierne del Estado, l986. 

CUADRO 4 

}-... ~LiJ Superficie. Supe1füie P:rodv.ociJJn Precio medio 'h:::r de'..:. 
Semhad~. Coseche·fo. Obtenida rural Pndi•·;cio:. 

1980 2 644 2 46S ::5 301 4 600.00 162384 6:G :: 
1QC<·I _ • ..)J. 3 623 3 523 ~~ 476 5 OOC.00 ~1i'3SO or;c ~ 
1982 3 623 3623 52 533 7 500.00 393'997 500.00 
1983 3 621 3 623 33 269 15 000.00 499'03.5 oao.:;.o 
1984 3 623 2 272 29 200 30 JGO.CO s16·000 :oc'.)(} 
1985 ? 623 2 984 '.4 388 44 sco.co 1540'582 4C(;~'.J 
1986 4 088 ?ro ~I ·~ ) •• 44 315 9.'; 000.00 N.D.· 
~~~~~~~~--~~~~~~~ -~~~~~-

Fu. ente. Elat·m¡,do en base 1 la lnformac:i1l'n prop~·tcionaJa pvr !.; Direcciefn dé: 
. Agricul~ura del Gobierno dd EstaJo, 1986. 

N.D.*: No dispoüble. 



· Sociedad~Cooperativa "Guayaber~e Apozoi", ··ubicacfó ett ef 
poblado de Bento Juárez. 

Proce$o de comerdalizacidn. La comercialización de lu . 
:: 1myaba se caracteriza por su excesiva intermediación que 
encarece notablemente el producto, siendo los perjudicados los 
productores, ya que pagan la gran diferertcia que hay entre el 
precio M venta de los primeros y el precio al que compran los 
tfüimos. 

La producción de guayaba como fruta fresca es distribuida 
por el acaparador rural y el comisionista, los cuales abastecen 
tantoal comerciante como al medio-mayorista. 

Los puntos de distribución bfisicos son el D.F., Guadalajara 
y Torreón; de estas localidades se surten a las demás ciudades 
del país. 

Los productos procesados se pueden comercializar a todo el 
país a mayores proporciones y volúmenes por tener un 
caracter duradero. (Cuadro S). 

Los principales factores que limitan la comercializaci6u de 
la fruta fresrn son: 
. La falta de org,anizaciún de los productores para afrontar el 
problema, formando un solo bloque de comercialización; lo 
cual hrneficiaria tanto al productor como al consumidor, 
mediante un proceso mas efectivo de distribución del producto 
y romo comecuencia un precio mas bajo al consumidor y un 
mayor beneficio económico al productor. 
· Falta de instalaciones adecuadas para conservar y distribuir el 
producto. 
· Falt<J. de seleccionadoras y empacadoras eficientes, que 
garanticen el abasto y calidad del produrto. 
· Bajo poder económico de b mayoría de los productores y, en 
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CLlADRO 5 

Locaiidad 

D.F. 
:rv1onterrey 
Gua dala.jara 
Torreón 
Durnngo 
Ti juan a 
México 
Chihuahua 
Zacateca~ 
Resto del país 

PRINCIPALES CONSUMIIX)RES 
1973-74 

Consu~no % 

70.00 
8.00 
7.00 
1.25 
1.00 
0.75 
o.so 
0.50 
o.so 

10.25 

Fuente: CONAFRUT. 

T0neladas 

33 335 
3 81C 
~ .,,.,:~ 

J)j 

525 
476 
357 
357 
238 
258 

4 882 



términos generales, una infraestructura de comércialización 
mas adecuada a las necesidades de cada región. 

Industrialización. Actualmente en d estado de Zacatecas 
e>:isten dos empresas que utilizan la guayaba para 
in<lustria!izarla; El Saucito S.A. y El Fuerte S.A. de C.V. 

La primera rnenta con unu capacidad instalada de 16 Tons 
pc,¡· tmn.:.i de 8 hrs.) procesa aproximadamente 2 000 Tons por 
temporada. )e encuentra ubicada en la carretera 
Panamericana en el Km 680, en el municipio de Enrique 
Estrada. 

La segunda presenta una capacidad instalada de 3 Tons por 
turno de 8 hrs., y procesa aproximadamente 200 Tons por 
temporada. Se localiza en el poblado de Ojocaliente. 

Estas empresas producen néctar y cascos de guayaba; 
además de procesar otros productos como manzana, durazno y 
mango. 

Prciducciói1 Nacional de Guayaba 

Producción Nacional de 
. Guayaba 

100 % 

/ 
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Consumo 
Fruta fresca 

78% 

Consumo 
Industrial 

15% 

Fruta sin 
Comercializar 

6% 



Metodoloda: ...., 

1) Trabajo de campo 
2) Tr:.ibajo de laboratorio 
3) Trabajo de gabinete 
El trabajo de campo consistió en seleccionar el área de 

estudio, haciendo un recorrido por la regi6n en el municipio 
de Jalpa, Zacatecas. 

Colecta de material edáfico. Los perfiles fueron por 
mue$treo al azar, se delimitaron los horizontes con base a sus 
propiedades. La profundidad del perfil estuvo sujeta a la 
presencia de la roca madre. Se colectaron muestras de 10 en 10 
cm de la roca madre a la superficie. Se hicieron 7 perfiles. Las 
muestras se colocaron en bo!.~as de plástico debidamentE 
etiquetadas con aproximádamente 1.5 Kg de suelo cada una de 
ellas y se transportaron al laboratorio para su posterior análisis. 

Trabajo de laboratorio. 
· Preparaci6n de muestras. Las 48 muestras colectadas, se 
secaron a tetllperatura ambiente sobre papel períodico durante 
el tiempo necesario hasta estar complet;¡mente stcas; 
posteriormente fuernn tamizadas con un tamíz <le m~Ha de 2 
mm para la realizaci6n de análisis físico-quf micos. 

Ana1isis físico del suelo. 
- Color en seco y h rtmedo por comparad6n de las tablas 
Munsell (Munsell, 1954). 
- Densidad aparente por el método de probeta, empleando un 
volumen de 10 ml. (Baver, 1956). 

· · Densidad reat·por el método de picn6metro. (Jackson, 1982). 
·Porcentaje de porosidad por la relación de los dos anteriores. 
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- Textura por el método de 'Bouyucos -(~69) destruyendó 
pr~viamente la .materia orgánica. 

Análisis químico 
-pH. L1 re¡icci1Jn del suelo se midi6 tanto en suspensión de 
¡:i~ua tlestilada como de KCl 1N pH 7, en ambos casos e11 
relacion 1:25 en~pleando un potenciómetro Corning con 
electró<los de vidrio y calomel. 
- Materia or~ánirn. Se determinó por el método de Waikley, 
modificado por V/ alkley y Blacl:. (Jar.:kson, 1982). 
- Capacidad <le intercambio catiónico total. (CICT), por 
centrifugación saturando con KCl, lavados de akohcl etilico y 
eluyendo con NaCJ, la titulación con el método de Versenato 
(EDTA) 0.02 K (Jackson 1982). 
- Ca y :vtg . Se hizó por el método volumétrico de versenato 
(Jackson, 1982). 
- Na y K intercambiables. Se realiz6 obteniendo alícuotas por 
el lavado con acetato de amonio 1N pH 7 cuantificados en 
flamómetro Corning. (Jackson, 1982). 
- Fósforo. Se hizo por el método de Olsen; cuantificado por 
fotocolorímetro marca Leitz a 640 mn. 

En todas las muestras se obtuvieron extractos por medio de 
paseas de saturación para suelos alcaiinos para realizar los 
siguientes análisis: 
- Conductividad eléctrica. Cuantificando por un puente de 
conductividad y una celda de conductividad. 
· Na y K solubles. Se obtuvieron alícuotas del extracto de la 
pasta de saturación y se cuantificó por el método de 
ilamómetro Corning 400. (Jackson, 1982). 
- Cloruros. Se determinó en alícuota del extracto de la. pasta 
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de saturación por tit ulacio'h con AgNO 0.01N; utilizando 
como indicador K CrO al S %, segdn el método de Mohr 
. Carbonatos v bicarbonatos. Por titulación de Hcl ü.01N, 
usando como ·iwFcadores fenoftaleína y nnaranjado de 11!1.:tilo. 
·Sales solubles. Utilizando 1 ml del extracto de la pasta d~ 
saturación e~~ cápmlas de porcelana dejando secar a la estufa a 
una temptraturn de ss(Jc y pos~erknnente el pesado . 
. Sulfates. Se detennin6 por gravimetría en forma de sulfato 
de bario. (Jackson, 1982i 

Trabajo de gabinete 
. Caracterizadon edafológica. 
• Calculas matemá'ticm para ta obtención de las diferentes 
características füico-quimicas de los 7 perfiles de suelos. 
- ClasificacióH de perfiles. Con ba~e a ios datos obtenidos se 
clasificaron los st~elo~ de acuerdo al Soil Taxonomy del US DA 
1975. 
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Los resultados de los perfiles de suelos colectados se 
~)resentan en la~ tablas y gráficas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La 
éescripción de los perfiles son: 
PERFIL 1 

La profundidad de este perfil es de 90 cm, se colectaron 6 
muestras de suelo. La roca madre es de material calizo y se 
encontró a los 90 cm de profundidad. En el campo se · 
distinguieron 6 capas, de 0-7 cm1 de 7-21 cm, de 21-36 cm, de 
36-53 cm, de 53-67 cm y de 67-90 cm. 

El perfil consta de tres horizontes: el A11 que abarcd los 
primeros 15 cm, el A12 abarcando de 15 a 45 cm, y el C 
que queda comprendido desde los 45 cm hasta los 90 cm. Los 
colores en seco son muy similares en todas las capas(10YR 712 y 
10YR 7/1), gris brillante; en hútnedo presenta un gris obscuro 
(10YR 4/1) de O a 15 cm; pardo grisáceo (10YR S/2) de 15 a 30 
cm y pardo (10YR Sí3) de 30 a 90 cm. 

La textura en el horizonte A11 con un espesor de 15 cm es 
de migajón arcilloso para despu@pas~r a ser arcilla hasta los 75 
cm, en la capa siguiente se vuelve a presentar migajón 
arcilloso. El contenido de arcilla para el horizonte A11 es de 
30 % aumentando hasta 48 % en el horizonte A121 volviendo a 
disminuir hasta 30 % en la dltima capa del horizonte C. El 
limo va de 38 % a 26 %. Las arenas van de 16 a 44 %. 

La densidad aparente aumenta de 0.9~ a 1.04 g/ml y 
la densidad real va de 2.26 a 2.38 en el perfil. El pordento de 
espacio poroso varia de 60.76 a 52.53 % conforme a la 
prof un di dad. 

El pH en Ja suspención del suelo en agua destilada hervida y 
pH 1 en relación 1:25 se obtienen valores entre 8.4 y 8.é 
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rcrnltando mod.;r::idamente básíco. El pH con In solución d(;; 
KCl 1N pll 7 1eg,istra valores desde 7.1a7.8. 

El contenido de materia or:;ánica va de 3.21 % a 0.47 % 
di~ :ninuyen<lo con la proí un<lidad .. 

La Capacidad de Intercambio Cati6nico Total (CICT) varia 
1e~de 23.2 hasta 31.6 meql100 g., siendo el val0r mas alto en la 
profundidad de 1S a 30 cm y de 45 a 60 cm. 

El calcio interrambiable a todo lo !argo del perfil es mayor 
que el magnesio correspondiendo los más altos a las 
profundidades 30-45 y 0-15 (67 60 meq/100 g respectivamente); 
en cuanto al magnesio fluctúa entre 5 y 10 meq/100 g. El sodio 
va de 1.30 a 0.78 meq/100 g. El potasio va de 2.64 a 8.20 
meq/100 g. . 

Los valores de fósforo asimihb!e van de 187.5 a 500 ppm 
siendo el valor máximo en la profundidad 0-15. 

La conductividad el~ctrica fluctua entre 0.26 y 1.15 
h . "5< .... nun os/cm a ;;. ,_ .. 

El pH del extracto de la pasta de saturad6n va de 8.2 a 8.8. 
El perfil se clasificó dentro del Orden Aridisol, Suborden 

Argílico y Gran Grupo Hap!argids. 
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PERFIL 2 
La profunditlad de este perfil e~ de 100 cm. En el campo se 

}llJdieron Jistin;;uir 7 capas: de 0-10 cm, 10-26 cm, 2(-45 cm1 

45-54 cm, 54-65 cm, 65-75 cm y 75-100 cm. los lrnrizontes 
ddertados son A10, C1, C2 y C3. 

Los colores en seco son los siguientes: pardo grisáceo 
brillante {10YR 6/2) de G-10 nn; gris brilfonte (10YR 7/2 y 711) 
de 10-45 cm; blanco (lOYR Sil} de 45-55 cm; pardo grisáceo 
brillante (10YR 6/2) de 55-100 cm. Los colores en húmedo son 
pardo grisáceo obscuro (10YR 4/2), gris pardusco brillante 
(10YR 6í2) y pardo (10YR 513). 

El porciento de arcilla va de 8 a 30 %, estos valores 
corresponden a las profundidades de 45-55 cm y 10-25 cm 
respectivamente; el porciento de limo varía de 23.6 a 47.6 %; el 
de arena de 34 a 58.8 %. La textura en general~ mi~ajón 
areno~o: también se presentó el franc.o. 

La densidad aparente varía de 0.76 a 1.01 g'ml aumentando 
coa la profundidad. La densidad real va de 1.94 a 2.43 g/ml. Ei 
espacio poroso flucttía entre 54.87 a 62.02 %. 

El pH cJn agua destilada hervida en relación 1:25 presenta 
valores muy h ~terógéneos ya qu( Lis valores fluctttan de 8.1 a 
10.5, presentándose este nltimo en la prof un di dad de 45-55 cm. · 
Con la solución de K Cl 1N pH 7 en relación 1:25 se presentan 

valores que oscilan entre 7.1 y 9.2. 
Con respecto al porcie11to de materia or~ánica es bajo ya 

que se obtuvieron •.ralcres de 0.10 a 0.88 % correspondiendo 
estos valores a las profundidades 45-55 cmy 85-100 cm. 

!..,a CICT en todo el perfil fue fluctuante obteniéndose 
valores que van de 22.4 a 32.2 meq/100 g. 

El calcio intercambiable presenta valores mayores que los 
dd magnesio, ya que aquel varia de 13 a 39 meq/100 g; miemras 
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que para. el ttiaGtie~io va d1.: 6 a 20 meq/100 g, presentándose 
~ste óltimo en 1a profundidad 10-25 cm. E! sodio presenta 
valores muy 1leterogér.eos ya que para. la profundidad de 0-10 
cm se· obt ovo 2 meq/1t)0 g, mientras que para la profundid<ld 
70-85 cm se obtuvo 39.1 tnt."q/100 g. 

El fósforo asimilable o~cik. entre 340 y 590 ppm siendo el 
valor má~ alto en b profondidad de 0-10 cm. 

La conductividad eléctrica en el extracto de la pasta 
de saturaci6n en la profundidad de 10-25 cm alcanzó un valor 
de 13 mmhos/cm a 25 C; para el resto del perfilvalores entre 
4.6 y 0.56 mmhos/cm a 25 C. 

El pH del extracto va de 8.3 a 10.1, siendo este último valor 
para la prof undidao 45-55 cm. 

El perfil ~e clasificó áent ro del Orden Entisol, Suborden 
Orthe11ts, Gran Gruvo Xerorthents. 
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PERFIL 3 
Es un perfil con una profundidad de 100 cm, ~e pt:dieron 

distinguir S capas: 0-14 cm, 14-37 cm, 37-57cm, 57-76 cm y 
76-100 cm. Se disting.uieron tres horizontes: A111 C1 y C1. 

La coloración de este perfil en seco presenta tonalidades de 
gris pard~12co brillante (10YR 6/2) y gris {10YR 511). En 
hnmcdo prEdominan los pardos grisácrns (10YR 3/2 y 4/2.\, 
intercalado con gris obscuro (10YR 311). 

La Textura es heterogénea; el porciento de arcilla . varia 
de 10 a 32 % siendo la mas baja y la mas alta para ias 
profundidades 90-100cm y 20-30 cm respectivamente. El 
porciento M limos varia de 23.2 a 59.6 % presentándosf 
µrimero un aumento en la profundidad 40-SO cm llegando a 
59.6 %, se presenta un ligero descenso volviendo a aumentar 
en la última capa de 90-100 cm. El porcienlo de arena va de 
28.4 a 62."3 %, el valor m~s alto corresponde a la proíundidad 
0-10 cm. La textura es migajón arEnoso para la profondidud 
0-10 cm; franco en la profundidad 10-20 cm; migajon arcilloso 
en 20-30 cm; migajón limoso .en 30-40 cm; migajón arcilloso en 
40-50 cm; franco 50-70 cm; migajón arenoso 70-90 cm; ·y 
franco para !a profundidad de 90-100 cm. 

La densidad aparente presenta valor~s que van de 0.83 a 
1.15 g/ntl siendo en las profundidades 50-60 cm y en 0-10 cm 
respectivamente. La densidad real oscila entre 2.16 y 244 g/ntl. 
El espacio poroso se considera alto ya que va de 63:4 a 51.7 %. 

El pH en solución de :i.gua destilada presenta valores que se 
cqnsideran moderadamente bfisicos a todo lo largo del períil 
con valores que van de 7.9 a 8.7, y en solución de KCI 1N se 
mantuvo entre 7 y 7.4. 

La materia orgánica presenta un leve ascenso con la 
profundidad para dcspu~s volver a descender; el valor mas alto 

33 



~e 0btuvo en las profundidades 30-40'.y 40-SO'cm coh t77 %. EI 
pordt;n!.í> de carbono ft!e de 1.03 %. 

La CICT para la profundidad 0-lO cm es .de 19.6 meq/100 gJ 
numentanc;o con la profundidad hasta llegar u 30-40 cm rnn 
un valor de 36 meq/100 g y desciende con la profundidad hasta 
90-100 •. m con 23 meq/100 g. 

El contenido de calcio desciende con la profundidad hasta 
lli:>gar :! 60"70 cm E"l el que alcanza mt máximo de 36 meq/100 
g para descendft' abruptamente en la profundidad 90-100 cm 
cnn un valor de 10 meq/100 g. El magnesio intercambiable va 
de 1 a 7 meq; 100 g. Los contenidos dE potasio van de 1.89 a · 4.2 
meq/100 g siendo alto ?ara fas profundidas 0-10 cm y 20-30 cm. 
JJ sodio varia de 0.95 a 1.9 meq/100 g. 

El fósforo oscila entre 170 y 575 ppm. 
El pH del extracto vbaria de 8.1 a 8.S. 
El perfil se clasificó dentro del Orden Afidisol, Suborden 

Orthids y Grrtn Grnpc Camborthids. 
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PERFIL 4 
Present~ n una profundidad de 50 cm. En el campo se 

pudieron distinguir tres capas: 0-13 cm, 13-28 cm y de 28-50 cm. 
Con dos horizontes: A10 y C1. 

El cofor en seco es pardo (10YR 5/3) en todo el pufil. En 
húmedo el color es pardo obscuro (10YR 3/3). 

El porcir;;nto de arcillas para la profundidad de 0-10 cm es 
de 20 % aumentando con la profundidad, sfondo el valor más 
alto en In profundidad 30-40 cm. el porciento de limos va de 
11.2 a 21.2 %, el valor más bajo se presenta en la profundidad de 
20-30 cm. el porciemo de arenas va de 37.6 % a 64.4 % 
disminuyendo con la profundidad. La textura es migajóa 
arcillo-arenoso de 0-30 cm; en el resto dt>l perfil arcilfo. 

La densidad aparente flucrna entre 1.12 g/ml y 1.22 g/ml 
disminuye1L<lo con la profundidad. La densi<lad real se 
mantiene homogénea eu 24 g/ml a todo lo largo del perfil; con 
excepción de la. profundidad 40.50 cm con un valor de 1.91 
g/ml. 

El pH Jel suelo con agua destilada presenta valores qae 
fluctóan entre 8.3 y 8.6; en soluci611 de K Cl 1N pH 7 va de 7.1 a 
7.4, siendo el valor más alto en la profundidad 0-10 cm. 

El pordento de materia orgánica oscila entre 1.23 y 1.43 %. 
La CICT asciende con la profundidad con un valor para la 

profundidad 0-10 cm de 24 meq/100 g; y para fa proíundi6ad 
40-50 cm un valor de 38.8 meq/100 g. 

El calcio intercambiable es superior al magnesio a iodo lo 
largo del perfil. El calcio oscila entre 23 y 42 meq/10C g. El 
magnesio fluctúa entre 4y10 meq/100 g. El potasio va de 1.46 
a 2.02 meq/100 g. El sodio vana de 1.04 a 2.0 meq/100 g. 

El fósforo asimilable es homogéneo a todo lo largo del 
perfil con valores de 145 ppm. 
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Et pH eu el extracto de la pasta de saturaci6n muestra 
valores que van de 83 :1 8.6. 

El perfil se clasificcf dentro del Orden Aridisol, Suborden 
Orthius y Grau Grupo Camborthids. 
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~PERFIL 5 
La profundidad de este perfil es de SO cm; pudiéndose 

distinguii cuatro ca¡ru; de 0.5 cm, S-17 cm, 17-26 cm y de 26-50 
cm. Los horizontes que ~r: identificaron son Ap1, C1 y C2. 

El color en seco es pardo (lOYR 513) para todo el perfil. En 
ht\medo el color es pardo obscuro (10YR 4/3 y 3/3) rnmbién 
para todo E I perfil. · 

La textura para el horizonte Apl es n:igajón 
ardllo-a~·enos•), al igual que et C1; para el horizonte C2 
es arcilla. Ei porciento de arcillas en la profundidad de 0-10 cm 
es de 27 % descendiendo hasta 23.6 % en !a profundidad de 
20-30 cm; para las siguientes profundidades (30-40 cm y 40-50); 
el porciento de arcilfas es de 47 % y 57.6 % respectivamente. 
La arena µara la p!·ofundidad 0-10 cm es de 54.8 % 
descendiendo a lo tar~o del perfil. Los limos varían de 11.2 a 
25.2 % siendo el valor más bajo para la profundidad de 40-50 
cm. 

La densidad aparente se mantiene en 1.1 g/ml. La densidad 
real varía de 20 a 25 g/mt. 

El pH con agua destilada va de 8.1 a 8.6 este ú.ltimo 
r~sultado para la profundidad 40-50 cm. El pH para la solución 
salina de K Cl 1N se mantiene en 7 3. 

La materia orgánica para fa profundidad de C-10 cth 
presenta un valor de 5.53 %; para el resto del perfil flucuia 

"O" 16 % .,. ~ntre J.. "'a . . 
La CICT oscila entre 24.6 y 32 meq/100 g; el valor má~ bajo 

se presenta en la profundidad Je 0-10 cm. 
Los valores de calcio imercambiable para los primerns 30 

cm de profundidad se mantiene entre 21 y 28 meq/100 g; para 
el resto del perfil se eleva hasta 40 meq/100 g. El magnesio vu 
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de 4 a S meq1100 g.. El potasio para los primeros 30 cm varfa 
de 2.4 a 2.9 meq/100 g; el resto del perfil es de 3.2 meq/100 g. 
E! sodio va de 0.86 a 1.26 meq/100 g. 

El f ósi'orn asimilablt> es bastante alto, varia de 95 a 1240 
ppm distribuyéndose lo~ valores mtis altos en las profm1did2:tles 
20-40 cm. 

El pH del Extracto de la pastad~ saturación oscila entre 7.& 
y 8.5; t'1 valor más hajo corresponde a la profundidad 0-10 cm. 

El perfil se da~ific<J dentro del Orden Aridisol, Suborden 
Argids y Gr:in Grnpo Haplargids. 
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PERtlL V 

El perfil es de una profundidad de 40 cm. Se pudieron 
distinguir tres capas: de 0-7 cm. 7-26 cm y 26-40 cm. Los 
horizontes presentes son: C1 y C2. 

El co10r en seco del perfil es en gmeral pardo (10YR/S/3), 
en húmedo predomina el pardo ~risáceo muy obscu~·o (WYR 
312}. 

El contenido de arcilla ~a de 23.6 a 37.6 % e:~re ltltimo 
resnltudo para la profundidad de 30-40 c1:. El porciento de 
arenas va de 45.6 a 53.6 %, descendiendo con la prnf undidad. El 
porciento de limos fluctúa entre 12.& y 22.3 %. La clase 
tt•xtural es migajón arcillo-arenoso y arcii!a-arenosa. 

La densidad apar.:nte en todo el pt'r[il es dE' 1.1 g/ml. La 
de11sidr1d real p!·esenta va!ixes de 1.9 a 2.6 g/ml. 

El pH del melo con agua destilada es de S.S \:ll to<lc el perfil. 
El pH et~ solació'l salina de K Ci es de 7.4. 

El pordento dt materia orgánica para lor primeros 20 cm 
de prcf undidad es de 0.54 %; en la profundidad 20-30 cm 
presenta un valor de 1.31 %. 

La CJ CT varia de 27.6 a 29.2 meq/100 g. 
El calcio intercambiable aumenta ligeramente con ta 

prof undid'ld, Vi1ría di: 2fí meq/100 g a 59 meq/100 g. El 
magnt:~10 va de 3 a 6 meqt100 g. El potasio varfo de 2.1 a 2.4'.J 
meq/100 g disminu~,iendo conforme la profundidad. El sodio 
oscila Gltre 0.82 y 1.7 meq/100 g. 

El fósforn asimilable v:1 de 280 a 600 ppm disminuyendo 
con ia profundidad. 

El pH del extrarto es de 8.4. 
El perfil se (lasificó den: ro dd Orden Entisol, Suborden 

Orthens y Gran Grupo Ostonhens. 
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i'ERFIL 7 
El perfil tiene una profundidaá de 110 cm., pudifnrk·se 

distinguir seis capa~ de 0-9 cm, 9-42 cm, 42-50 cm, 50-64 cm, 
64-80 cm y S0-110 cm. Los hcrizontes identificados: A11, B? 
C1. 

La coloración de este · pet'fi1 es varlad2, desde el blanco 
{10Y R 8/1) hasta los pardos grisaceos (10YR 712 y 7 /1) largo del 
pedil. En húmedo predomina el pardo gristkeo (10YR 512) y el 
pardo grisáceo obscuro (lOY R 4/2~ 

Ei porciento de arcilla en Ja proíundidad 0-10 cm ~de 17.6 
% disminuyendo conforme la profundidad hasta llegar a fa 
profundidatJ 70--80 cm con ~m 21.6 % aumentando conforme h _ 
profundidad. El porciento de timo~ es heterogéneo con valores 
que van de 26.8 a 44.S %. El porciento de arenas va de 37.2 a 
63.2 % este ttltimo resultado para la profundidad 60-70 cm. 
Predomina una textura franca intercalada con migajón 
arenoso y migajón arcilloso. 

La densidad aparente varia de 0.51 a 0.99 g/ml. La densidad 
real, ios valores fluctuan entre 1.9 y 24 g/ml. 

El pH en solución de agua destilada presenta valoreS entr~ 
8.4 y 9.3. En la solución salina de KCl 1N los V.llores oscilan 
entre 7.2 y 8.4. 

El porciento de materia orgánica es bajo, los valores están 
entre 0.13 y 0.95 % para todo el perfil. 

Los valores para la CICT oscilan entre 11.0 y 35.2 meq/100 g 
el valor más bajo corresponde a la profundidad 40-50 cm y e1 

. mas alto para la profundidad 80-90 cm. 
Las bases intercambiables como el calcio muestra valores 

que van de 17 a SO meq/100 g éste 1tltimo resultado para la 
proí undidad 100-110. El magnesio va de 2. a 13 meq/100 g. Et 
potasio varfa de 3.2 a 0.89 meq/100 g, descendiendo con la 
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profundidad hasta 40-50 cm con 2.1 meq/10Óg. El sodio va dt 
2.6 a 5 meq/100 g ascendiendo rnn la profundidad. 

.. El fósforo asimilable fluctúa entre 50 y 455 ppm, el valor 
más bajo rnrrespondr a la profundidad 0-20 Cin y el rt1á) alto 
t1ara la. urofuadidad 100-110 cm. 

Ei anáfüi~ de c:·rho~atos oscila ent.r:: 0.04 a 0.23 m>;>q/100 g. 
1.o;; bkarb.~~1::tos v:i.rl'au de 0.16 a 0.5 meq/100 g. 

El pH dt=1 rxtr:Kto º"'la pa~ta df' saturación muestrn vaiores 
eittrc 8.7 y c'>.8. 

El perfil se da~ifkó denro del Orden aridisol, Suborden 
Orthids y Grnn Grupc. Camborthids. 
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Lrt zona de :studio se localiza eu el municipio de Jalp:¡, 
estado de Zacatera~. 

La t1)pogndfa dd lugar debido a su locali:::ación (Sierra 
\ríadre Gccidtntal); presenta un lomerío intercalado rnn valles; 
~a zona i:~: llamaL<a también "Sierras y valles zacatecanos". 
Ge0iógkamente la rPgión presenta los afloramientos más 
anti~uos del estado: su edad puede ser considerada incluida et< 

el Triásico Inferior Estan presente~ ~·ocas metamórficas de 
bajo grndo (pizarras .. filitas y esquistos}; predcminan la~ rocas 
ígneas ;ntrusivas S·.m de tipo diorfrir.o y granodiorhico. Se 
hayan distribuic!~s t~mbié11 rocas s.-:~fanentarias consideradas 
depósitos tontinelitales (margas, li,nos y calizas). El marerfai 
aluvial que rellena los valles es del Cuaternario. 

La reg.i<:in PS muy importante en cuanto a ren1rsos 
geológicos ya que presenta un gran número de minas plomo, 
zinc y algunos s~rl:produrtos de oro y plata; con gran acfr:idad 
ex~rac.tora y potencial. 

Predomh1a un dima semicalido (A)C(Vl )(w), con !luvias en 
verano, con una precipitaci6n media ar.ual que fh~ctüa entre 
ios 500 y 800 mmJ !a temperatura media amml oscila entre 13 
y 22ªC. 

La vegetaciSn corresponde a diversos tipos de selva, 
principalmente de seh'ít baja caducifolfa 'o ·de ~elva 1Jafa•· .... 
espinosa. Este ~ipo d~ vegetación es considerada por Mirnnda y 
Hernández {1963) como matorrnl espinoso; que consiste 
actualmente en ag.~ uradones secund:lrias debido a 1a gran 
altcn1chfn prov0cuda por el hombre. Rzi.:dowski (1983) lo 
crlmider~ bosque t ropkal caducifolio. 
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0ebido a las condiciones climáticas, ali:a ínsólaci6n y baja 
precipitación; los productos que se obtienen de esrns regiones 
·ron muy escasos o nulos, esto se ve reflejado en un bajo nivel 
socioeconómico. 

· Sin embargo, Zacatecas cuenta con importantes cultivos 
f rutfcolas para el pafs dentro de los cuales <le:5taca la guayaba 
por su gran adaptabilidad a suelos someros y de diferentes 
tipos, asf como una considerable tolerancia a 1a salinidad; 
favoreciér,dose el cultivo por encontrarse dentro de las 
regiones de dima cálido y semicálido. 

Debido a que el cultivo de guayabo muestra una 
extraordinaria adaptación edáfica, puede tener buenas 
posibilidades para incrementarse el urea de produ~ción. 
Existen 14 municipio productores de guayaba de ios cuales 
destúcan Ja1p.a; Apozol, Tabasco, Huanusco y Ju(hipila 
confor~1l!ndo un 90 % de fo superficie sembrada con guayabo 
en todo el estado. 

Las variedades producidas en la región de los cañones (sur 
del estado) son consideradas entre las áe mejor calidad. No 
ob$tante, las mermas que se presentan a nivel regional en las 
huertas de guayabo son debido a la degeneración de variedades 
que se cultivan, lo que ocasiona cosechas de menor calida.d. 
Para elevar la producción se debe tener en cuenta un manejo 
mas adecuado del cultivo, retirar del mercado la fruta de 

• - . • rali&Jd irJeriqr; q1:1e _se.procesaría (ate, dulces, mermel~das, et,.) 
y esto mejoraría las condiciones del mercado para el guayabo. 

De ta producci6n nacional de guyaba, el 78 % se consume 
como fruta fresca; un 15 % para la industria, y un 6 % sin 
comercializar. 

Los productos del guayabo se pueden comercializar en to9o 
el país a mayores proporciones y volúmenes por tener .un 



caracter duradero. ~:in embargo, existen varios factoreS' 
limitames en la comercialización de la fruta fresca¡ entre otros 
la falta de instaladones adecuadas paro cc,mserva.r. y dis.tribuir • 
d prodt~:w; el baj11 poder económico de la mayoría de los 
productores y por lo tanto la falta de infraestructura de 
pr•xes1mieuto pr1ni nm• comercia!izadón. 

Con resp~cto a lus sudos estudiados lo~ resultados 
obtenidos <le los análisis físico-químkos realizados en el 
laboratorio, características de la roca madre, clima, topograffa 
y vegetación; los perfilf's se pudieron agrupar de la siguiente 
manera: 

Dentro de los suelos dasificados en el Orden Aridisol 
quedaron comprendidos los perfiles 1, 3, 4, S y 7; con tas 
siguientes características: 

Son suelos generalmente de colores que van de gris a pardos 
en condiciones ~ecas, al huml.:'.decerse esta coloración se vuelve 
mas obscura. 

El pH reai es moderadamente básico corroborándose con el 
pH potencial ya qt¡e existe una diferencia de una unidad entre 
ii.mhos resulta1.hs. Escas caracttrística~ también se relacionan 
con s~¡flos d.: bajas precipitaciones. 

La mater!a. or:fllka en general es baja a i,>xrtpcio11 de los 
perfile~ 1 y 5 co11 ua porcentaje de 3.21 % y 5.53 % 
respectivamente en s1 !elo superficial) esto se ue reflejado con 
la cap:Jcidad de intercambio catiónico total, ~iendo mayor en 
estos perfiles deíiido a que el p'.ircentaje de materia orgánica y 
arcilla son mayores'. teniendo asi mas sitios de intercambio que 
adsorbell mayor nt:mero de cationes (Buoi, 1983). 

·Las ca11tidades de elido tan alta$· del· material· de origen 
esum ll! uy r'.:'laciomH:ln5 con el f ósfom df la fertilizací<.<11 
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por ser tan alto pudiéndose formar fosfatos dE calcio. 
Dentro de los s11elos clasificado~ en el Orden Enti~ol · 

quedaron comprendidGs los perfiles 2 y 6 con las siguientes , . 
caranensocns: 

La cobración que se presenta es p:•.rdo. Con alt0s 
contenido·: dt.: arena. 

El µH de lo~ suelos e3 mcderadamentE bá~ico a f~1Er~e111e1ite 
básico¡ principalmente en el perfil 2. 

La materia v:·ganica es baja aun tratándose de suelos 
cultivados. 

La conductividad eléctrica en el perfil 2 es alta (13.S 
mmhos) lo que indica que el contenido de ~ali::s es nlto. 

El contenido de sodio es alto también (39.1 meq/100 g) ya 
que es debido a que se encuentra en una zona de acumulación 
de material altamft1te soluble. 

Las rnracteristicas físico-qu{micas, climáticas, grniógicas ~' 
de desarrollo sirvieron de base para la Clasificación quedando 
dentro de los Ordenes A ridisol y Entisol. 

Los Aridiso!es son suelos que presentan una di~ponibilidad 
de agua muy baja por periodos largos debido al régimen de 
humedad y por lo tanto de una precipitación baja (500 a 800 
mm). PtKdcE e5'tar prt~emes uno o mas horizot1tes; estos 
pueden ser por tran3locación o acunmlaci6n de sales, 
carbonatos o arcilla. 

Los perfiks 1, 3, 4, 5 y 7 se -clasificaron drntro de est-:; 
Orden por pres<:>ntar un clim('l con regimen arídico, un bajo 
contenido de materia orgánica, procesos de intemperismo y 
lavados escasos-. 

· · · · Los perfiles 1 y S se ubicaron demro del mbordrn A:-gids, 
por presmtar un horizonte iluvial y una arnnrn'.3ci6n de 
arcillas, es decir que presentan un horizonte argílico. No l:ay 
formación de carbonatos, o estos no pudieron ser rtmo,.rido~ 
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untes c!e que se foriaara El horizonte argílico. 
Pu~de incluir~e ckncro dd Gran Grupo Haplargids d~bido a 

que presentan un horizonte arg1lico, sin duripan y tampoco 
híly ac 1tnrnlació11 d ~ salf's. Presenrnn un 35 % de arcilla menor 
u1 todos los horirn1lte:~ pero hay un incremento de menos del 
15 % de arcilia ahst.'.tlla. 

Los v~rfiles 3, 4 y 7 :iC cla~ificaron dentro del Súborden 
Orthi~s- por prescnt;r uno o mas horizontes sin ser argfiicos o· 
n:'.tricos. 1-'rtsentan un horizonte cú'mbico por lo que se ubiccf 
t'H el Gran Cnmo Cambonhids, t:n este caso no hay duripan, 
ni tampoco hay hcrizoate cálcico, ni sálico. 

Los Entisdes no presentan un horizonte de diagnóstico 
debido a que son suEios poco d..:sarrolfados ya que los procesos. 
formadores del rnelo no han actuado suficientemente o el 
material basal es díñcil de imEmperizar como las arenas 
cuarzu~as. Estos son de cualquier régimen climático, 
ve.getaciónJ et1..:,. 

i=t ~1 ll'o1·det1 '.11 q11"' p"'t't"'n"'C"'º "'011 Ot'th"'nt"' po•· .... o .._... ...,,. ... ~ ' \.4..l ' ·-· "'" ·'- l'\. ~,,, 111 ...... .&. & "'"' tJ .& .i.i 

presentar horiwnt.es de diagnóstico; son suelos someros 
presentando un c0nrncto con fo roca madre. 

El perfil 2 st. ubica dentro del Gran Grupo Xerorthents por 
t{ºnf.'r una ron,;uctividad eléctrica mayor de 2 mmhos 
por centímetro a 25 C. 

El perfil 6 se dasificó dentro del Gran Grupo Ustorthents 
por tener unl\ conducti'v·idad eléctrica menor de 2 mmhos a-25 ... 
c. 

46 



Los suelos de b zona de estudio Je originaron desde el 
Triásico Inferior con <Hversos tipos d<:> materiales como son 
rocas metamórficas de bajo grado (pizarras, fiHtas y esquistos), 
rocas ígneas extrn~ivas (tobas y riolita~) y rocas sedimentaria~ 
(marga~, limos y cdizas), estas últimas en forma de depósitos 
aluviaies derivadas de la erosión ·~e las rocas preexistrntes y 
precipitadas durante el periodo Cuaternario. 

Por el dima la zona de estudio es seca presEntand•J 
características de un clima semiárido; sin embargo, la 
vegetad6n anual de matorral espinoso no corresponde a la 
vegetación original quc:era de selva baja caducifolia o selva 
baJa espinosa, debido 1 la gran a!teración provocada por el 
hombre. 

La productividad de la zona es alta en las regione5 donrle $e 
dispone de riego. 

El cultivo mas apto para la r'=gi6n es el guayabo por su 
adaptnbilidad y tolerancia a diferentes tipos de: melo nun 
cuando presentan saliniciaó 

Se localiza principalmente rn zonas de rie~o obteniéndos..: 
a!rn prodncdvidad y en especial phta h.i región d~ los cafiones 
donde se hizó el estudio, las variedades son consideradas entre 

..... "'11- ·-· 

la~ de me1br h.Jióm1~ ·~ ~ ,. • .. . ... ,,.~ . . . . t .• 

Con respecto a las caracterfst.icas físico-químicas de los 
sueh)s clasificados dentro del Orden Aridisof presentan colores 

· · · · grises a patdós que van ·en relación. al bajo contenido de 
materia orgáuica. El pH <-'S moderadamente M~ko por la gran 
cantidad de bases qt¡t2 presentan. . 

La textura en algunos es arcillosa como en los perfiles i y 5 
que presentan un horizonte argílico en correlaci<m a esto se 
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encuentra para estos perfiles mayor cor.tenido de fósforo y 
nikio debido a la alta frrtilización que se realiza dentro de ias 
prúctiras agrícolas. 

E! '.·e;rn de los per'.iies q11edatT•n clasirkados úentrn del 
·:Jrden fa, tisul, sot~ füe!o~ 11:cnos profundos que los anteriores; 
pc~do1~jna l;i f n1rci 1Jn a.renosa, la moteda orgánica es muy bajtt 
por lo tanto las color~dones son parda~ lo que revela el poco 
dt"arrollo de lo" perfiles, sin embargo, por encontrarse 
~eog.ráficam<.:i.1te en zonas de laderas con poca inclinaciO"n !a 
:icmnulación de sales es muy baja. 

Para la dasifk¡¡dón mas detallada 
tcimaron ~n cu~nht las caracterfstkas 
menc10nados en el Soil Taxonomy. 

de los Aridisoks se 
y requerimientos 

Teniéhdose los subordenes Argi<ls y Orthids así como los 
Grandes Grupos Haplargids y Camborthids. 

Para los Entis0les st encontro e! siguiente Suborden 
Onhents y como a los Grandes Grupos a los Xerorthents y 
Ustorthents debido a ids grandes variaciones en <lesarollo y 
otigen del material de los ~r.elos fue que se tuvieron estos dos 
Grandes Grupos. 

Algunas con~.ideraciones del uso del suelo en Esta zona. 
Le:; s11eios de esrn~ reg,i1"Jfü'S mas evoludonados tienen una 

alta pwductividad cuando se les maneja con·,:enientemente, en 
. pauicul~r cu~ndo se ~ie_n; un cultJv1:i perenne como es el del 
guayabo; sin embargo, muchos dr estos suelos· aun son• ·• 
rnltivad0s con maíz, teniéndo~e yn problemas de erosión que se 
refkian en la mrnor productividud y menor espesor del perfiJ. 

Con respecto a íos suelos rnl-rivados con maíz y algunas. 
hoauliza~, estos se encuentran en zonas bajas, el contenido de 
1rntrif11te~ es menor por lo tanto no es recomendable el cultiv0 
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.. ·~· . 

ESTA TESIS NO DEBE 
SALIR DE LA Bl~LiüTECA 

dé ta guayaba, además de que estan recibiendo aportes de 
malerial <le acarreo por lo tanto el uso que esta teniendo este 
suelo es el conveniente. '· 

Quiza el cultivo de guayaba no se ha intensificado por falta 
de una procesadora y enlatadora de la guayaba en el mwlidpio 
de Jalpa, Zacatecas. En la actualidad (1987 a la fecha) ya se 

. esta montando una Planta Pmc?Sadorn en Jalpa, Zacatec-as; esto 
beneficiara al campesino y al tnislno tiempo a los suelos que 
tendran ta vegetación adecuada. 

Por la complejidad y la problemática d(> estos suelos son 
necesarios los estudios extensi·íos e intensivos para 
caracterizarlos y proponer el uso adecuado . 

. ... 

. • ' '. f'' , .... 
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