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INTRODUCCION 

La cafeticultura reprenenta una parte muy importante de 

la economía nacional; grandes superficies de terrenos tropi-

cales es tan dedicadas a la producción de café, tanto para con 

sumo interno como para exportación. 

Existen nál, de 353 OJO hectáreas de cafetales en el país 

y se ehtima que cerca de 2 millones de personas depinden direc 

Lamente de la economía de ente cultivo que en la segunda fuen 

te de divisas para el país en el renglón de las exportaciones. 

México es uno de los principales productores de café en 

el mundo y es el que ha tenido un mayor incremento en su pro-

ducción en los últimos veinte ados.(32) 

Más de 100 000 millones de pesos están invertidos en fin 

ca:: cafetaleras, plantas industriales, investigación,experi-

mentnción, teconología y crédito comercial internacional. 

El café se cultiva en 12 estados de la República; Chia-

pas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis PO 

tosí, layarit, Jalisco, Tabasco, Colima, Michoacán. (19) 

En el tetado de San Luis Potosí, a pesar de que las con 

diciones ecológicas no son las óptimas para el desarrollo del 

café, existen cerca de 18 000 hectáreas dedicadas a su culti-

vo y ocupa el penúltimo lugar entre las entidades productoras. 

(21). 

La mayor parto de los estudios sobre suelos cafetaleros 
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se ha.n hecho en lav zonas de condiciones ambientales óptimas 

para su cultivo, cono son un clima templado húmedo, alturas 

superiores a lo 6)0 m.s.n.m., y sobre suelos originados de 

rocas o cenizas volcnicas, y no existen estudios edafológi-

cos en las llamadas zonas marginales de producción cafetale-

ra que son las que se presentan en la huanteen Potosina, don 

de su producción es bastante importante para la economía del 

estado a pesar de que sus condiciones de cultivo no son ópti 

mas. 

Lo suelos de la Huasteca Potosina se han originado a 

partir de rocas sedimentarias de origen marino (calizas, mar 

gas, lutitas y areniscas calcáreas) en los cuales el café se 

cultiwi desde los 2J) m.s.n.m., en la vertiente oriental de 

la Sierra Kadre Oriental y bajo climas cálidos a templados y 

húmedos a subhúmedos. 

Es por esto que surge la necesidad de realizar estudios 

edafológicos bt(sicos sobre estos suelos derivados de rocas 

calizas de origen marino dedicados a este cultivo, para con-

tribuir a su conocimiento. 

II OBJETIVOU 

1) Contribuir al conocimiento de los suelos derivados de ro-

cas sedimentarias de origen marino dedicados nl cultivo del 

café. 
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2) Analizar sus propiedades físicas y químicas y con los es—
tudios de campo y los resultados clasificar loe suelos, apli 
cando el Sistema de la 7a Aproximación. 

3) Establecer la influencia de la variación altitudinal, cli 
mítico. y topográfica en la morfogénesis de los suelos que se 

han derivado de la misma roca madre. 

.4) Hacer algunas recomendaciones encaminadas a conservar y me 

jorar este tipo de suelos. 



III RESUMEN 

La zona de estudio se localiza en los Municipios de Tan 

canhuitz, Aquismón y Xilitla, en el estado de San Luis Potosí. 

Se colectaron 127 muestras de suelos que corresponden a 

10 nerfiles de suelos, con el objeto de determinar sus caras 

terísticas en el campo y sus correlaciones con los estudios 

de laboratorio y gabinete, para la clasificación de los sue-

los colectados. 

Las muestras de suelos se sometieron a las metodologías 

para determinar sus propiedades físicas y químicas como son: 

color, densidad aparente, densidad real, porosidad, textura, 

pH, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico to-

tal, calcio, magnesio, potasio intercambiables, fósforo asi-

milable. 

La zona de estudio se encuentra ubicada al sureste del 

estado de San Luis Potosí y se localiza geográficamente entro 

los 21
o
2C,  y 21

o
4)' latitud norte y 9d

o 
 5),  y 99

o 
 C5t longitud 

r   

oee te. 

El tipo de clima presente en estas zonas es el Alvi(a), 

tropical lluvioso con lluvias en verano ligeramente desplaza 

das al otoño, con temperaturas medias anuales de 22.5°C en 

el Municipio de Xilitla, 24°C en los Municipios de Aquismón y 

Tancanhuitz. 
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La topografía de 11 región va desde terrenos casi planos 

hasta muy-accidentados. Los suelos que se analizaron son so-

meros y profundos, de reacción ácida y alcalina, con texturas 

de migajón arcilloso a arcillas. 

Los suelde derivan de lutitas, areniscas calcáreas, mar 

gas y diversos tipos de calizas. 

En el estado de San Luis Potosí, no se presentan las con 

diciones ecológicas óptimas para el cultivo del café, pero es 

te representa una parte importante en la economía del estado, 

existen cerca de 18 000 hectáreas dedicadas a su cultivo y o-

cupa el penúltimo lugar entre las entidades productoras con 

variedades como la Bourbon y Típica. 

Los suelos se clasificaron con base a observaciones de 

campo, de gabinete y en los análisis de laboratorio, corres-

pondiendo a las siguientes categorías: Orden Vertisol, sabor 

den Uderts, gran grupo Chrbmouderts, subgrupos Chromouderts 

típicos y Chromouderts Entícos; Orden Molisol, Uuborden Ren-

doll, gran grupo Rendoll, subgrupos Rendoll Típico, Rendoll 

Entíco y Rendoll Vértico; Orden Oxisol, Suborden Orthox, gran 

grupo Eutroortox, subgrupo Eutroortox Típico; Orden Entisol, 

suborden Orthent, gran grupo Tropoorthent, subgrupo Tropoor-

thent Lítico. 
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IV REVISION BIBLIOGRAPICA 

A Suelos derivados de rocas sedimentarias de origen marino 

Los suelos que se han formado sobre materiales que con-

tienen caliza o dolomita u otros tipos de materiales calcá-

reos, con perfil tipo AC o A (13) C en las formas de transi-

ción, y con el complejo absorbente saturado o cosí saturado 

con calcio y magnesio (excepto ciertas formas muy humíferas) 

non denominados por Duchurour como suelos calcimagnésicos. 

Los suelos calcimagnésicos más típicos, son las rendtinas, 

contienen caliza activa que frena la alteración e inmoviliza 

la materia orgánica, rae es abundante (en los tipos evolucio 

nados) y todavía incompletamente transformada (horizonte rend 

zinico pardo oscuro o negro, con estructura grumosa, gruesa 

cuyos grumos están formados por un complejo muy estable hu- 

mus-arcilla-carbonatos, que con frecuennie engloban una cier 

ta cantidad del hierro libre). 

Las rendzinas son suelos intrazonalen en principio liga 

dos al material calizo independiente del clima; sin embargo 

en el clima húmedo, la descarbonateción puede sobrevenir rá-

pidamente, principalmente sobro materiales provistos de ele-

mentos silicatados, lo que provoca un empardecimiento más o 

menos intenso; se encuentra entonces toda una clase de sue-

los intermedios entre la rendzina y el suelo pardo: Rendzi-

nas pardas, suelos pardos calizos, suelos pardos calcícos, 



ntenuandose progresivamente los caracteres propios de las 

rendzinas particularmente el elevado contenido de materia Or-

gánina. 

:1 determinada altitud, bajo un clima montanoso húmedo o 

subalpino, el proceso de descarbonatación su encuentra acele 

lerado, al mismo tiempo, la incorporación de materia orgáni-

ca al perfil aumenta considerablemente y su inmovilización 

se favorece por dos cautas; la edáfica (calcio) y la climáti 

en (retraso de la descomposición de la materia orgánica fres 

ca). 

Es posible por lo tanto, agrupar los suelos formados so 

bre material calizo en tres grupos con un contenido de mate-

rin orgánica decreciente: 

l) Suelos calcimagnésicos• muy humíferoe.- Con frecuencia 

pierden su caracter de rendzina, ya que son más ricos en mate 

ria orgánica, en comparación con la materia mineral y en gene 

ral, están descarbonatados: solo los suelos humo calizos pro 

ducen todavía efervescencia. En cuanto a loe que han perdido 
completamente el carbonato activo según la importancia en el 

contenido en impurezas minerales del humus y la del esquele-

to calizo grueso, se les denomina suelos humo-cálcicos o hu-

mo carbonatados. 

2) Suelos calcimagnésicos-humíferos ründzinae.- Están 
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caracterizados por el horizonte humífero oscuro y con mucho en 

nesor que acabo de definir; algunas forma; de transición pro 
. 

sentan un (B) de color pardo estructurado poco desarrollado 

y amenudo muy pedregroso (rendzina parda). 

3) Suelos calcimagnésicos moderadamente humíferoe.- En én 

to grupo de transición con los Suelos pardos la descarbonata 

ción es más intensa, al menos en la superficie lo que condu-

ce a una disminución del horizonte humífero Al, en general 

estructurado y bien desarrollado, menos oscuro que el horizon 

to (3). Estos suelos se forman sobre materiales mixtos con 

una reserva calina menos importante en comparación con la ma 

sa de los elementos silicatados; la descarbonatnción avanza 

más o menos rápidamente:. si el horizonte (B) contiene todavía 

un poco de caliza activa, se trata de un suelo pardo-calizo; 

si, por el contrario esta completamente descarbonatado, nos 

encontramos con un suelo pardo-cálcico; por último, cuando el 

perfil no contiene caliza activa en ningún horizonte yu no ce 

consiiera dontro ue los suelos calcimagnésicos. 

Puesto que la evolución de los suelos calcimagnésicos 

esta ligada a la eliminación más o menos rápida de los carbo-

natos activos del conjunto del perfil, dependen estrechamen-

te de la naturaleza del_material. 

En situ=aciones planas la descarbonatnción avanza muy len 
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La evolución sobre calizas duras 

presenta caracteres de un suelo pardo 

un horizonte C ca efervescente. 

es particular, el 

del tipo cálcico, 

suelo 

con 

tamente (o incluso no se produce) sobre las calizas muy pu-

ras y suficientemente blandas como la creta, así como sobre 

loo coluviones. Sobre estos materiales las rendzinas consti-

tuyen equilibrios estables. No ocurre lo mismo con las mar-

gas o las calizas margosas que pierden rápidamente sus car-

bonatos y en las que subsiste un residuo silicatado relativa 

mente abundante que constituye el horizonte (B) de loe sue-

los pardo cálcicos; la fase rendzina típica, con perfil AC 

solo se observa raramente sobre las calizas margosas, ya que 

en realidad, se forma muy rápidamente un horizonte (8) de 

los suelos pardos: Unicamente sobre las pendientes mils o me-

nos erosionadas puede existir el tipo rendzina. 

También existen rendzinas rojas secundarias y suelos par 

dos calizos sobre material fersialítico rubificado que es 

frecuente en las regiones de clima cálido donde existe terra 

fusca sobre calizas duras. 

Sobre ciertos afloramientos especiales:calizas dolomíti-

cas, areniscas de caliza, la evolución hacia las coloraciones 

pardas es relativamente rápida. La estructura grumosa caracte 

rística de las rendzinas es menos acusada, la consistencia y 
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la textura son arenosas y por ultimo el humus evoluciona fre 

cuentemente hacia un moder. Los autores alemanes designan es 

tos suelos con el nombre de pararendzinas. (9) 

La fon:ación de este grupo en consecuencia de la desatu 

ración del suelo y, por lo tanto, puede considerarse los sus 

los de calizas rojos como más maduros que loa suelos de rend 

zina grises.(lO) 

Los suelos calizos se distinguen generalmente por su al 

ta productividad debido a los efectos que tiene el carbonato 

de calcio en las condiciones generales de fertilidad del sue 

lo, ya que mantiene la neutralidad saturando los ácidon pro-

ducidos por la descomposición de los detritos vegetales y 

las secreciones de las plantas; facilita la humificación rá-

pida de la materia orgánica, formando humus negro, rico en 

nitrógeno y de fácil mineralización; coagula la arcilla ten-

diendo a conservar el suelo permeable y de estructura migajo 

ea; mantiene condiciones favorables para el trabajo activo 

de los fermentos nitrificadores y de los organismos fijado-

res de nitrógeno. £1 calcio que se encuentra en el coloide 

del suelo como base substituible, facilita la retención y la 

asimilación del fósforo y el potasio y contrarresta los efec 

tos deletéreos del exceso de magnesio y do los álcalis.(12) 
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B EL CAPE 

1) Origen e historia del café 

El cafeto es una planta arbustiva originaria de las áreas 

montanoeas y húmedas de Africa (Etiopía y Abisinia). Aunque 

algunos investigadores afirman que es originario del sur de 

Arabbi, la mayoría de los botánicos están de acuerao en que es 

originario de Africa, en donde existe en forma silvestre coa 

viviendo con múltiples especies arbóreas y generalmente for-

ma parte de la vegetación de los estratos inferiores de los 

bosques. Los africanos usaban el café en sus ceremonias ritua 

les y acostumbraban masticar las cerezas secas del café duran 

te sus largos viajes. El masticar café debe haber llegado ha 

ser una costumbre, utilizanao para ello los frutos silvestres, 

hasta que a los habitantes de éstas regiones se les ocurrió 

que tendrían menos dificultades para obtenerlo si cultivaban 

sus propios arbustos. 

Los Persas fueron el segundo pueblo que conoció el café 

y posteriormente los Arabes re encargaron de introducirlo en 

el Oriente medio (Siria, Egipto y Turquía). Es muy probable 
que los trr.fleaates de esclavos árabes hayan notado que sus es 

clavos usaban el café y que de ellos obtuvieron las semillas 

que después llevaron a su país, ya que no hay informes de 

que el café se haya encontrado silveutre en Arabia. 

No se tiene constancias dignas de crédito de lo existen 



cia del café en Arabia durante el siglo XIII y se cree que se 

cultivo en Arabia por primera vez durante el siglo XIV y en 

ninguna otra parte hasta principios del siglo XVII. Aún cuan-

do se desconoce la forma exacta en que se sucedieron los he-

chos, existe la certeza de que el uso del café, y del Coffea  

ara_ bici en particular, se desarrolló en Arabia en el trans-

curso de los siglos XV y XVI, desde el masticado de las semi 

lías y frutos secos, hasta la preparación de bebidas de fru-

tos maduros y posiblemente de granos de café tostado. 

Los conductos a través de los cuales se comerciaba desde 

Arabia y el Cercano Oriente a Europa, no eran faciles y la 

importación de éste producto era costoso. El país do Yemen 

comenzo a cultivar café en gran escala para surtir a las ca-

ravanas a través del desierto y por Aden y otras rutas coste 

ras a Egipto, Siria y Turquía. Grecia lo introdujo en el si-

glo XVI y de allí se extendió a las principales naciones de 

Europa occidental. Varias expediciones fueron enviadas por 

los Holandenee, Franceses e Ingleses para obtener semilla o 

material de propagación de Arabia. (17) 

Parece que loe Holandeses fueron loe primeros que intro 

dujeron el café arabe en Europa en 1616 y lo comezaron a 

plantar en Ceilan en 1658 y a fines del siglo XVII se cultiva 

ron das primeras plantas de café en Java. A principios del 
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siglo XVIII se importo café arabe a Surinam y las guayanas 

desde Amsterdam. El cultivo del café fué mán tarde extendi-

do a Humatra, Bali y a algunas otras islas de las indias o-

rientales holandesas llamadas ahora Indonesia. A principios 

del siglo XVIII los franceses establecieron una pequeña plan 

tación en la isla de Reunión, y la variedad que dió mejores 

resultados llego ha ser conocida cono café Bourbon. En 1717 o 

172d los franceses introdujeron esta variedad en la Martinica 

y de ahí se propago a todas las antillas. En el Brasil se in 

trodujeron en 1739 las primeras semillas procedentes de la 

isla de Cayena que era territorio granees, las cuales prove-

nian de las plantaciones Holandesas en Suriam. Más tarde los 

franceses llevaron la variedad bourbon a las indias occiden-

tales y desde ahí a la mayor parte de los paíbes centroameri 

canos y a algunas regiones de sudamérica. (17) 

Venezuela, Colombia, Ecuauor y Bolivia obtuvieron su ma 

terial de propagación de las Indias Occidentales a fines del 

siglo XVIII. Lou británicos llevaron el café a Jamaica proce 

dente de la Martinica alrededor de 1733. Ne supone quú el ca 

fé llego a ::unto Domingo, desde la3 islas vecinas con la ayuda 

de los pajaron y de ahí fué llevada a cuba y a Puerto Rico . 

Al navegante español Don Francisco Xavier Navarro, se lo a-

credita el haber introducido café en Costa Rica, llevandolo 

de Cuba en 1779. l'Je supone que el salvador obtuvo el café de 

Cuba en 1849. 

13 



Es probable que un señor llamado Don Juan Antonio Goméz 

introdujo el cultivo extensivo del café.en el estado de Vera 

cruz en 1817 emnleando material procedente de Cuba. Posterior 

mente en 1828 ne inició el cultivo en Michoacán con semillas 

procedentes de moka (Arabia). (11) 

2.n Chiapas se obtuvo material de propagación procedente 

de San nablo, Guatemala en 1846, no fué sino hasta el (tilo de 

1d9) que se embezó a cultivar a gran escala en la región del 

Soconusco. A partir de entonces se extendió a otros estados 

de la República Mexicana. 

Algo notable es el hecho de que (t02 tinob de café arabe 

tuvieron movimientos imnortantes a través de todo el mundo y 

son las esnecies que se conocen como Coffea arabion var.arabi-

cn y la Coffea arabica var. boarbon.  Aunque muchas-otras va-
riedades de Coffea arables todas ellas se han originado como 

mutaciones en lob campos de cultivo y se originaron de las 

dos variedades antes mencionadas. (17) 

2) Lqb especies económicas del café 

La familia Rubiaceie, a la cuál pertenece el género Co-

ffea requiere una comgleta revisión y reclasificación por 
parte de los botánica:. £1 g¿nero Coffea en ni es muy confti-
so y hrwta la fecha ha sido imposible llegar a un acuerdo en 
tre los que han estudiado la materia. 
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Chennye (1943) menciona 43 especies y considera que 19 

tienen importancia económica con sus respectivas variedades, 

entre las cuáles algunas non ampliamente cultivadas y otras 

usadas con cierta importancia en loe lugares donae son indí-

genas. 

La espocie Coffea arabipa es la que más se cultiva en 

el mundo principalmente en Africa e Indonecia. La variedad 

que más se cultiva en el mundo es la Robusta, que constituye 

el 904 de lee plantaciones de C. canephora. 

Las especies C. arabica y C. canephora producen el 984 

de las cosechas mundiales. al resto lo forma la producción 

ce otras especies, que no son muy importantes. 

La esnecie Coffea arabica es la más antiguamente conoci 

ea y la más extendida en todo el munno y presenta las alguien 

tes características. 

Es un arbusto trónical ae hoja perenne con frecuencia, 

multicaule; ramas onuestaa, largas, flexibles, muy delgadas, 

de aspecto aemierecto cuando jóvenes, ensanchado y decaído en 

la edad adulta; hojau opueatan, ovaladan, de peciolo corto, 

bordes ondulaaon y superficie brillante; flores blancas de 

perfume como el jazmín, agrupadas en las axilas de las pare-

jas de hojas; cada flor esta sujeta por un corto pedunculo y 

un calia compuesto por 5 pequeítas bracteaa, recubre el ovario, 

corola formada por un largo'tubo que se ensancha en 5 petalos, 
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muy estrechos, los estambres estan soldados a los petálos, an 

taras alargadas, el pistilo formado por un largo estilo y dos 

finos estigmas, el ovario aa una drupa, llamada comunmente ce 

reza, es ovoide subglobosa, roja si está madura, constituida 

por un exocarpio (niel) coloreado, un mesocarpio carnoso y 

blando amarillento (pulpa) y uos semillas unidas; cada semi-

lla (grano) esta protegida por dos envolturas, la primera el 

endocarpio o pergamino, es delgada y de textura esclerosa, la 

segunda, el perispermo o tegumento seminal es una membrana 

muy fina, pl;tteaaa m:Is o menos adherida a la semilla. Las di 

mewiones j forma de la nemillas difieren con las variedades, 

las condicion,s del medio y del cultivo, respecto a su color 

pueden ser grises-amarillentas, o gris pizarra, más o menos 

azuladas o gris verdoso, según las variedades, el modio de 

prenaración y el tiem.n:) se conservación. (17) 

Las uos variedades botánicas reconocidas mundialmente de; 

la especie Coffea arabica son: C. arabica var. arabica (sin 

ser var. typica) y C. arabica var. bourbon.  Los genétiatan 

aaa ,!emoztr..4o que todas las otras variedades cultivadas son 

mutaciones y forma: derivadas de estas dos. Algunas do las 

variedades más difundidas son: (11) 

C. arabica var. amarella  

C. arabica var. maragogype  

C. arabica var. mundo novo 
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C. arabica var. laurina  

C. arabica var. mokka 

C. arabica var. caturra 

3) Clima y suelo 

Los parámetros del medio natural clima y suelo ejercen 

una influencia muy notable sobre el cafeto, hasta el punto de 

que, no es posible su cultivo si no se cumplen ciertos núme—

ros de condiciones. La sensibilidad del cafeto para algunos 

de éstos factores es tal, que se les pueden considerar como 

factores limitantes. 

Se considera que el cafeto prospera en regiones en que 

las precipitaciones alcanzan de 1 5,)0 a 1 8J) mm anuales con 

un régimen que comprende algunos meses poco lluviosos o de 

relatiVa sequía, los cuales coinciden con el período de repo 

so vegetativo que precede a la floración. En muchas regiones 

cafetaleras las precipitaciones sobrepasan ampliamente estas 

cifras. (15) 

Por debajo de loe BOO ó 1 000 mm do precipitación anua 

les, incluso bien repartidas, el cultivo del café es aleato—

rio y la producción fluctuante. (15) 

Se considera que el cafeto requiere una humedad mediana 

mente alta; la humedad es benéfica excepto cuando las flores 

se están abriendo y el polen esta maduro para la fertilización. 
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La intensidad de la luz y su duración pueden ser muy im 

portantes, pudiendo haber períodos en los que la insolación 

y el tiempo seco sean esenciales para la formación de madera 

y de yemas florales o para permitir la libre distribución de 

polen seco, cuando abren las flores. (15) 

Para evitar una iluminación excesiva existe el recurso 

del sombreado artificial o natural. La misma práctica es efi 

caz para proteger los cafetos contra los descensos de tempe-

ratura matinales en regiones de altitud elevada o también 

contra las heladas. El sombreado proporciona también en las 

regiones secas, posibilidad de mantener-alrededor de estos 

arbustol un índice de humedad más elevado. 

El árbol que se usa para sombra del cafeto er del géne-

ro Inpja debido a sus características, ya que tienen un desa-

rrollo rápido, alcanza una altura que permite una perfecta 

circulación del aire en la parte superior del cafetal; sus 

hojas son grandes, abundantes y que contuntemente son reno-

vadas, lo quo permite la formación de una cama o colchón grue 

so que favorece no sólo la conservación de la humedad, sino 

que aumenta la fertilidad del terreno; pierde totalmente sus 

hojas en la época de mayor sequía, y la planta del café no 

sufre la consecuencia del resecamiento del terreno. (32) 

El cafeto no perece tener exigenciae bien definidas en 

18 



cuanto a la naturaleza de los suelos. Crece tanto en las tie 

rras arcillo-silíceas, como en las de origen volcánico y has 

ta en suelos de aluvión. 

La textura del suelo y su profundidad tiene, por el con 

trario, una gran importancia. El cafeto posee un sistema ra-

dicular que alcanza gran extensión. En los suelos compactos o 

poco profundos, el tallo queda corto, y las raíces no se ex-

tienden mh que en los horizontes superficiales, en un espe-

sor que raramente sobrepasa los J.30 m. 

En cuanto al pH del suelo, se admite que las mejores con 

diciones se cumplen entre pH 4.5 y 5.0. Gin embargo, existen 

cafetos de alta productividad en suelos cercanos a la neutra 

lidad. (32) 

4) El café en México 

La cafeticultura mexicana tiene una historia do casi 200 

anos. El café se cultivó por primera vez en Cordoba, Ver. en 

1794 y desde entonces se ha extendido a otras partes de la 

República, principalmente a tierras montanosas, templadas y 

húmedas; y ha originado la fundación de centros de población 

que con el tiempo se han convertido en ciudades. (11) 

Actualmente en México se cultiva el cafeto en las faldas 

de las montanas desde Nayarit hasta Chiapas en la Vertiente 
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del Pacifico y desde San Luis Potosí hasta Tabasco en la Ver—

tiente del Golfo, entre 2)) y 1 6)) mo.n.m. El clima de lou 

lugares donde se cultiva el cafeto varia desde climas templa 

dos muy humedos con precipitaciones de 4 5n mm al ano y 15°C 

de temperatura media, hasta °lime cálidos subhumedos con 

temneraturas medias de 24°C y precipitaciones de 1 5)9 mm.(19) 

La cafeticultura representa una parte importante de la 

economía nacional y grandes extenoionte de tierras trópicalos 

catan dedicadas a la producción de café para consumo interno 

y para exportación. 

Existen más de 35J,G00 hectáreas de cafetalec en el país 

en manos de  95,))) cafeticultores, y representa una fuente de 

trabajo para 399,j00 trabajadores agricolas marginados, sin 

considerar a los que se dedican a la industrialización del ca 

fé. Se estima que más de 2 millones de personas dependen di—

rectamente de la economía del café en el país. (11) 

La ce.feticulturn constituye un importante pilar de la e 

conomía nacional, pues a demrís de nue ce la segunda fuente 

de diviuns en el renglón de las exnortaciones, el el medio 

fundamLntal de sustento de aproximadamente 4)) mil familias 

campesinas, nue representan el 1.), de la población rural ;te 

V6XiCO. 

El café mexicano tiene caracteríticau comerciales que 
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han sido conocidas en todo el mundo por su alta calidad. 

Es el segundo producto objeto de comercio internacional 

después del petroleo y resresenta una fuente de trabajo para 

más: de 2) millones de persomas en las 5J ~iones, que lo pro 

uucen. (11) 

11 café ha sido uno de Ion principales; productos agríco 

las más sensibles a los cambios económicos, fenómenos natura 

les y transtornos sociopolítícos en los naíses productores. 

3e lo anterior se desnrende la imnortancia socj.al y económi-

ca de la cafeticultura. 

En el país, existen zon+d7. ecológicas propicias para el 

cultivo del café que difícilmente podrían ser incorporadNs a 

otro tino de cultivot: más redituables. 

El café es cultivado en 12 estados de la República; Chis 

pas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, SIn Luis 

Potosí, Nayarit, Jalisco, Tabasco, Colima y Michoacán; Chia-

pas, Veracruz, Oaxaca y 11,ebla aportan el 913 de la produc-

ción nacional. (19) 

El estado de Chiapas es el primer productor de café del 

país, con una superficie de 133,77) hectáreas cafetaleras y 

anualmente aporta el 42.3  del total de la producción cafota 

lera nacional. (19) 
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El estado de Veracruz en el segundo estado productor con 

una superficie de 94,897 hectáreas de fincas cafetaleras. 
Por su alta calidad el 734 de su producción se dentina a la 

exportación. 

Oaxaca es el tercer estado productor de café con una su 

perficie cafetalera de 74,367 hectáreas. 

El estado de Puebla ócupa el cuarto lugar en la produc-

ción nacional de café y tiene destinados a este cultivo 23, 

790 hectáreas. 

El quinto lugar en la producción cafetalera nacional lo 
ocupa el estado de Guerrero con una superficie de 18,749 hec 
táreae. 

Hidalgo destina 15,984 hectáreas a la siembra de café. 

San Luis Potosí no cuenta con Las zonas productoras para 

el cultivo del café y tiene una superficie cultivada de cerca 

de ld,D00 hectáreas y ocupa el penúltimo lugar entre las en-

tidades productoras de café. (20) 

Nayarit cuenta con una superficie cafetalera de 9,637 

hectáreas y aporta el 	de la producción nacional. 

Los denvs estados productores no cuentan con las tierras 

adecuadas para su producción y el café r, cultiva en oequena 

escala. 
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V DESCR1?C10 	,11.; E32JDIO 

X) Localización 

El área de estudio se encuentra localizada al sureste 

del estado de San Luis Potosi, entre los 21°200  y 21
o
49' la-

titud norte y 98°5)' y 99°05' longitud oeste, en la región 

conocida como Huasteca Potósina. 

Los suelos analizado;- corresponden a 3 municipios que 

son los principales productores de café en la región. 

En el Municipio de Tancanhuitz se hicieron 4 perfiles: 

Perfil No. 1 localizado en el Rancho Poitzen a 399 m.s. 

n.m., derivado de lutitas y areniscas, con una profundidad 

de 2 mts. en un terreno plano. 

Perfil No. 2 localiado en el Rancho Raudales de ?rey a 

2)) m.s.n.m., derivado de lutitas y areniscas calcáreas, con 

una profundidad de un metro en un terreno plano. 

'Nerfil No. 3 localizado en el Ejido de Aldzulup a 599 m. 

s.n.m., derivado de lutitas y areniscas cálcarean, con una 

profundidad de 1.39 cm con una ligera pendiente. 

Perfil lo. 4 localizado en el ejido CruztujUb a 4)0 m.0. 

n.m., derivado de lutitas y areniscas calcáreas, a una profun 

didad de 19) cm en una ligera pendiente. 

En el Municipio de Aquismón se hicieron dos perfiles: 

Perfil No. 5 localizado en el Ejido de Tamapatz a 1100 
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m.e.n.m., sobre sustrato de calizas en un terreno plano, con 

una profundidad de 1 m. 

Perfil No. 6 localizado en el Ejido de Mouat a 1000 M.O. 

n.m., sobre sustrato de calizas, con una profundidad de 1 a. 

En el Municipio de Xilitla se muestrearon 4 perfiles: 

Perfil No. 7 localizado en la finca Caretales a 700 2.e. 

n.m., derivado de calizas a una profundidad de 110 cm en un 

terreno con una suave pendiente. 

Perfil No. 8 localizado en la comunidad Choi, a 800 m.s. 

n.m., derivado de areniscas calcáreas, en un terreno con 

una profundidad de 5J cm y una fuerte pendiente. 

Perfil No. 9 localizado en la Finca Chocoy a 900 m.a.n. 

m., derivado de calizas, con una profundidad de 150 cm en un 

terreno con una suave pendiente. 

?erfil No. 13 localizado en la comunidad Poxtla a 500 a. 

s.n.m., derivado de calizas y lutitas a una profundidad de 

150 cm con una pendiente regular. 

24. 



B. MORPOLOGIA 

El territorio de la Huasteca Potosina comprende zonas 

que pertenecen a dos regiones fisiográficae que son: 

La Planicie Costera Nororiental y la Sierra Madre Críen 

tal. 

ha planicie Costera comprende solo una pequeña parte 

del extremo oriental del estado; es la región situada al es-

te de Tamuín y al norte de San Martín. Se presenta en forma 

de una superficie levemente ondulada inclinada generalmente 

hacia el éste, con drenaje deficiente' en muchos sitios. Las 

margas y las areniscas del Cretácico Superior y del Paleoce-

no constituyen la roca madre predominante. (34) 

Al poniente de dicha zona existe una faja de transición 

entre la planicie Costera y la Sierra Maure; esta franja es 

más ancha hacia el N que hacia el S, donde el declive de la 

Sierra se hace más abrupto. Esta zona de transición en su 

parte N esta formada por varios macizos montañosos longitudi 

nales alineados en dirección NNS-SSS, de unos 6.) Km. de an-

cho y por valles intermotatanos sinclinales orientados en el 

mismo sentido. En la parte S de dicha zona hay un solo ma- 

cizo longitudinal más ancho que los macizos del N y esta for 

mado por areniscas y lutitas, cuyas forman do eroeión son 

suaves y redondeadas y constituyen el elemnto tectónico co-

nocidn como 1,1 Antefobn de Chicontepec. (34) 
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La zona correspondiente a la Sierra Madre Oriental esta 

situada al poniente de la Planicie, formando una franja alar 

gada en dirección N144-SSE de unos 60 a 80 Km de ancho y sepa 

ra la Planicie del Altiplano. Su declive hacia el oriento os 

muy pronunciado de manera que hacia el este da la apariencia 

de una cordillera imponente. En cambio su desnivel hacia el 

Nntipinno es relativamente reducido por lo cual muchos auto-

res niegan su existencia como tal y la consideran simplemen-

te como un escalón entre la planicie Costera y el Altiplano. 

Su altitud alcanza casi los 3,0)0 m en la región de Kin 

tia, pero en muchos itioa es posible atravesarla sin nocesi 

dad de subir alturas mayores de 1,35J m.B.n.m. Fuera de la 

región meridional de Xilitla y Aquismón, las cumbrue de los 

cerros más altos no sobrepasan los 2,000 m de altura. 

En general, la Sierra Madre Oriental en el territorio de 

la Huasteca Potosina esta formado por numerosos anticlinales 

angostos de diaposición longitudinal más o menos paralelos en 

tre sí. La dirección de los ejes de patas sierras parciales 

no coincide exactamente con la del eje general de la Sierra 

Madre, pues los primeros, es decir ion del Norte, están un 

poco inclinados hacia al NW-SE. En consecuencia los valles 

sinclinales, al igual que las sierras parciales presentan un 

recorrido oblicuo a la sierra Madre y Be abren hacia sus dos 

extremos; cada uno generalmente con un sistema de erosión más 
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largo hacia el 3211 y otro mía ngrto 	,1 

Tal disposiciín 	eapecialmente notable en la parte si 

tuada al Norte del río Santa María; hacia el sur de este río 

es menos definida y finalmente se pierde totalmente al lle-

gar a la región de Tamazunchale. 

A excepciír de algunas zonas limítrofes con el Altiplano, 

situadas en los declives occidentales do la Sierra Madre, to 

do el resto de su extensión dentro del territorio de la Huan 

teca Potosina coincide con un clima relativamente húmedo, que 

al actuar sobre las rocas calmas ha producido erosión finten_ 

sa nor disolución y paisaje Kárstico bien desarrollado. 

El territorio de la Huasteca Potosina perteneciente a la 

Sierra Madre Oriental es principalmente montañoso, muy asear 

pido y disectado en la zona meridional y con pendientes me-

nos inclinadas hacia el Norte. Los sinclinales y otros valles 

intermontanos son ango£tos o muy escasos y no hay extensiones 

importantes de terrenos aluviales. Las vertientes carecen de 

corrientes permanentes de agua, en cambio abundan los terre-

nos con conductos subterraneos y sus laderas algunas veces 

se emplean para la agricultura. 
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C GEOLOGIA 

La falta de rocas anteriores al Paleozoico superior no 

permite sacar conclusiones definitivas acerca de lo sucedi- 

do durante esas largas épocas en el territorio de la Huaste-

ca, pero aparentemente hubo granden transgresiones y regre-

siones marinas que afectaron la mayor parte del Pais. Duran_ 

te el principio del Paleozoico la zona de la Huastoca Potosi 

na formaba parte del extremo sur de una península separada 

de América Central y del Sur y es probable que haya tenido 

largos períodos de emergencia durante el Sildrico y el Devó-

nico. El carbonífero se caracterizó por una lenta transgre-

sión con aparición de mareas someras. La mayor parte del es-

tado de San Luis Potosí aparentemente también permaneció ba-

jo las aguas durante el pérmico, aunque durante ese periodo 

hubo mucha tierra emergida en México y es posible que haya 

existido comunicación contienontal con el SE de México.(18) 

£n el Triásica !tubo cortn3 invIriono3 atiria13, pero se 

cree que on gcheral fué un período de regresión, en el cual 

la erosión fué muy activa. En el Juránico superior la mayor 

parte del pais estaba sumergida, especialmente su porción o-

riental, un mar unía el Atlántico con el Pacífico a la altu-

ra de la cuenca del Balsas. Todo el estado de San Luis Poto-

sí permaneció bajo las aguas hasta fines del Cretácico cuan-

do el mar se retiro hasta cerca de la baso de la actual Sie-

rra Madre Oriental. 
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En el transcurso del terciario, la Planicie Costera del 

Golfo sufre leves transgresiones y regreeiones; al principio 

de dicho período surge en forma definitiva la Sierra Madre O 

riental y probablemente otras sierras calizas. (18) 

Su origen se debe a plegamientos consecutivos ejercidos 

por fuerzas que actuaron en dirección E-W y NE-SW, la sierra 

Madre Oriental surgió durante la Orogenia Laramídica, que o-

currió durante el Paleoceno y el Eoceno, probablemente con 

movimientos posteriores en el Oligoceno. El núcleo de la Sie 

rra quiza esta formado por sedimentos Paleozoicos, pero apa-

rentemente estos no afloran en la zona de la Huastsoa. 

El clima árido prevaleció en forma alternada durante 

largos períodos en las regiones de la Altiplanicie, ésto Lavo 

reció la formación de grandes abanicos aluviales al pie de 

las sierras. (18) 
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LEYENDA 

Q Aluviones, material residual depósitos de bolsón y la-

custre. 

Echm, Echi Formación Chicontepec Medio e inferior (Eoceno), 

depósitos Flysch, lutitas grises y areniscas cafés. 

PV Formación Velasco (Paleoceno), lutitas grises y cafés, 

areniscas. 

Km Cretácico superior, Formación Méndez, margas y lutitas. 

KS CretácicO superior,Formaciones San Felipe y Agua Nueva 

Ka Cretácico inferior, Formación Abra, calizas bidgenas, 

miliólidos y nudistas intercaladas de calizas microcris-

talinas gris y gris oscuro. 

Ki Cretácico inferior, Formación el Doctor, calizas neríti-

cas con desarrollos arrecifales. 

Jurásico, Formación la Joya, limolitas, areniscas y luti-

tas café rojizo. 



D LITOLOGIA SUPERPICUL 

Las rocas que con mayor frecuencia afloran sobre el terri 
torio de la Huaeteca Potosina son sedimentarias y catre ellas 
destacan las calizas y aluviones, las rocas ígneas más bien 

son escasas. 

Las calizas afloran en la mayor parte de las montañas, 

corresponden al Cretácico superior y medio y menos frecuente 

mente del Cretácico inferior y a veces del Jurásico superior. 
Suelen presentarse en forma de estratos, de delgados a grue-

sos con frecuencia estan plegados y no son raros los echados 

casi verticales. Generalmente son de color gris azulado cla-

ro, pero en ocasiones se observan negras, grises, oscuras, a 

marillas, rosadas, blancas, etc. Son rocas bastante resisten 

tes al intemperismo mecánico pero bajo la acción del agua y 

otros agentes químicos se erosionan fácilmente. (18) 

Gruesas capas de areniscas calcáreas y de lutitas del 

Paleoceno y klopeno Superior forman el gran macizo montañoso 

situado al pie de la Sierra Madre Oriental en la zona entre 

Ciudad Santos y San Martín. Las primeras son de color claro 

grisáceo y la coloración de las segundas varía entre amarillen 

to y grisáceo. 

Margas del Paleoceno cubren la parte oriental de la zo-

na de la Planicie Costera de Scol  Luis Potosí; un poco más al 

Oeste dominan margas del Cretácico superior, que pasan a cu- 
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brir los valles sinclinales de las primeras estribaciones de 

la Sierra Madre Oriental y las mismas reaparecen en los decli 

ves occidentales de la mencionada sierra. Son generalmente de 

color amarillento verdoso, se eroaionan fácilmente por acción 

de las lluvias torrenciales y del escurrimiento pero, como la 

arenisca y la lutita, son poco permeables al agua. 

Conglomerados y brechas cementadas forman numerosos ce-

rros y lomas al pie de las sierras; en su composición parti-

cipan diversos tipos de rocas, principalmente trozos de cali-

zas. 

Las zonas mal drenadas en la Planicie Costera y en la 

Sierra Madre Oriental generalmente presentan aluviones arci-

llosos negros o casi negros. En el valle inferior del río Koc 

tezuma y de algunos de sus afluentes se encuentran, en las 

partes planas, depósitos gruesos de arcillas rojas, que pro-

bablemente representan el material residual de la decalcifi-

cación de las rocas de la sierra. (18) 
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E HIDROGRAFIA 

El territorio de la Huasteca Potosina presenta condicio 

nen relativamente favorableo en cuanto a sun recursos hidráu 

licoe, pues en concomitancia con un clima más o menos húmedo 

lo atraviesan varios ríos importantes, algunos de los cuales 

se originan fuera del estado de San Luto Potosí. Todod éstos 

ríos pertenecen a la Cuenca del ría Pánuco. 

Los ríos de la Huasteca Potosina afluentes del sistema 

del Pánuco, corren en general del poniente al oriente en fun 

ción del desnivel del Altiplano con relación a la Planicie 

Costera y para alcanzar el mar más cercano. 

Las cantidades de agua que transportan los rfOti de la 

Cuenca del Pánuco varían mucho a lo largo del año y de un año 

a otró. Aunque las principales corrientes llevan agua en for 

ma permanente, sus caudales suelen reducirse mucho durante la 

estación seca. Algunos, en sus partes superiores llegan a se 

carne en tramos, pero esto se debe quita a la utilización del 

agua para finos de riego. (13) 

La eficiencia del drenaje superficial varía notablemente 

de unos sitios a otros, pero solo es buena en las escasas zo 

nas montañosas do rocas ígneas, o margas y lutitas. En la 

planicie costera el drenaje es limitado y en Las regiones ca 

lizas es predominantemente de tino subterráneo, pues loe sis 

teman dendríticos, cuando existen, solo funcionan en el mo-

mento de la precipitación o poco tiempo después, y la mayor 
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parto del agua aparece al pie do las sierras en forma de fuen 

tes vaclusianas, como es el caso de lofi nacimientos de los 

ríos Huichihuayan, Choy, Fujal y otros mle. 

Además existen lagos, lagunas y cienagas, casi todas de 

caracter periodico y ninguno alcanza extensiones importantes. 

No son raras las inundaciones, particularmente en la pla 

nicie Costera y en las regiones Kársticas. (34) 
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F CLIMA 

1) Aspectos generales 

En función de las diferencias de altitud, de la topsgra 

fía y de algunos otros factores, las condiciones del clima 

difieren en forma notable en las diferentes partes del terri 

torio de la Huasteca Potosina. Los aliaste húmedos estan muy 

diversificados. Son muy frecuentes las diferencias considera 

bloc de clima entre zonas contiguas en lugares montañosos y 

muchas veces acompañan a cambios bruscos de topografía. 

La vegetación mejor que otra cosa, refleja a menudo la 

existencia de estas diferencias, pues no se dispone de una 

red suficientemente densa de estaciones meteorológicas, para 

formarse una idea exacta de la distribución de las zonas cli 

máticas a base ce sus registros. 

Se discuten brevemente algunos de los'factores determi—

nantes oe los principales rasgos climáticos prevalecientes en 

la Huasteca Potosina. 

La latitud, directa o indirectamente y algunas veces en 

forma combinada, resulta ser el elemento responsable se mayor 

trascendencia. El Trópico de Cáncer cruza la parte norte de 

San Luis Potosí y la incidencia de este importante paralelo 

no deja de acarrear consecuencias significativas. Aunque en 

oierto que el Trópico mismo no constituye un limite preciso 

entre las zonas climáticas templada y caliento, también es e 
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vidente que en su cercanía pasan isotermau, isoyetas, isoba-

rae y otros parámetros que representan valores climáticos crí 

ticos desde el punto de vista biológico, como es el caso de 

la isoterma de cero grados centígrados ce temperatura mínima 

absoluta, de la isoyeta do 4J mm de precipitación media a-

nual. 

La temperatura es uno de los factores más directamente 

influenciado por la latitud, y esta influencia se refleja de 

manera especial en los valores ae temperatura media, máxima 

y misimq, que se cracterizan sor una variación anual relati 

vnmente pequeña. 

La precicitación es ue tipo torrencial y su distribución 

presenta una temporada húmeda que coincide con los mesen ca-

lientes del ario y, otra seca, circunstancias que también es-

tán íntimamente relacionadas con la Ititud. 

Los vientos alisios oominanten en la mayor parte del te 

rritorio, también ron consecuencia de la latitud. En combi-

nación con la cercluia del mar y con la existencia de lilonta-

flan, actúan A,c manera determinante en cuanto a la distribu-

ción de la hémedad. 

La altitud y la fisiografía son factores de primordial 

significación, influyendo tanto sobre la temperatura, como so 

bre la presión atmosférica, dirección de los vientos, precipi 

tación y por tanto sobre muchos otros fenómenos climáticos. 
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La existencia de macizos montañosos longitudinales sepa 

rados entre sí por llanuras y depresiones situadaá en el mis 

mo sentido fl-S, que es perpendicular a la dirección de los 

vientos dominantes, dan por resultado la presencia de un ti-

po característico de distribución do la precipitación, que 

es como sigue: son más humedas las vertientes de barlovento 

(orientales) de las sierras y las porciones occidentales de 

las llanuras, que las vertientes de sotavento y las porciones 

orientales de las mismas llanuras. 

Esta disposición es, desde luego, independiente y se so 

brepone a los gradientes generales de aumento de aridez que 

son del sur al norte y del ente al oeste, y cuyas causas se 

Penalaron anteriormente (latitud, cercanía del mar y direc-

ción de los vientos. (34) 

La finiografín de las regiones situadas al NE del estado 

y particularmente la ausencia de altas mentanas, son las res 

ponsabler, al menos parcialmente, do las incursiones de ma-

sas de aire frío procedente de esa dirección en los mesen in 

vernales. Se trata de los llamtdou Nortes, periodos de deseen 

so de 11:1 temperatura, acampanados de fuertes nubosidades, ne 

blinas y lluvias menudas, así como fuertes vientos en algu-

nas localidades. 

Luc siguientes consideraciones est•:us apoyadav en lon da 
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tos de 10 estaciones meteorológicas distribuidas en el.terri 

torio de la Huasteca, casí todos con registros superiores a 

10 años. (34).  

2) Precipitación 

La concentración de la precipitación en los meses de ma 

yo a octubre es del 70 al 90%. En la mayor parte de las loca 

lidades existen dos máximos bien marcados de precipitación, 

uno en junio o en julio y otro en septiembre; pero el perío-

do comprendido entre ellos no presenta una dieminucián de 

lluvia suficientemente pronunciada para considerarla verdade 

ramente seca. De manera similar en diciembre o febrero suele 

llover algo más que en los meses anteriores y posteriores, 

aunque esto no significa que exista una segunda temporada de 

lluvias.Estos fenómenos son de importancia para le agrícultu 

ra. 

Precipitaciones anuales entre 500 y 1,000 mm son propias 

de una zona relativamente pequeña en algunos puntos de la 

planicie costera del Golfo. El resto de la planicie y la ma-

yor parte de la Sierra Madre Oriental (vertiente oriental) se 

reciben precipitaciones mayores a 1,500 mm. La franja corres 

pondiente a esta cantidad•de lluva es muy angosta hacia el 

norte (en la región de Ciudad del Maíz), se ensancha de Tarea 

sopo hacia el sur hasta la región de Xilitlu, que coincide 
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con las alturas máximas de la sierra. En una zona no muy ex-

tensa, cercana a Xilitla y a Tamazunchale, llueve un poco más 

de 2,50D mm al ario. 

En cuanto a la forma de la precipitación, generalmente 

es de tipo torrencial, de corta duración y gran intensidad. 

En la época de los nortes entre diciembre y marzo, la precili 

tación es de gota fina. Las lluvias prolongadas se presentan 

en relación con las perturbaciones ciclónicas, que por lo co 

mún se originan en septiembre y octubre. El rocio es bastante 

frecuente y en las zonas muy húmedas se presenta a lo largo 

de todo el ano. 

La variabilidad de la precipitación de las zonas húmedas 

y semihúmedas de la región es tan grande que en los anos más 

lluviosos puede haber hasta cuatro veces más precipitación 

que en los arios más secos; ésto indudablemente es un factor 

climático muy importante para el desarrollo de las plantas. 

En cuanto a la húmedad del aire, se sabe que la variación es 

tacional es de poca cuantía, en cambio la oscilación diurna 

suele per muy grande. Su v.ilor medio anual en la zona entre 

Xilitla y Tamazunchnle se estima mayor del 854 y en la Plani 

cie Costera y el resto de la Sierra Madre se estima que su va 

lor es mayor del 704. (34) 

3) Temperatura 
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Es conocido el efecto del aumento de la altitud sobre el 

descenso general de la temperatura. Se calcula que en la zo-

na de la Planicie Costera y en los declives orientales de la 

Sierra Madre por cada 130 m de aumento en altitud disminuye 

la temperatura aproximadamente en J.O4 grados centígrados.(34) 

La parte más caliente de la Huasteca (Planicie Costera) 

se caracteriza por una temperatura media anual superior a 25 

grados y en la zona n►ás fría (cumbres de la Sierra Madre, cer 
o 

ca de Xilitla) la media anual es de 18 C. Cabe hacer notar la 

considerable amplitud entre los valores externos do la tempera 

tura en escala anual. Esta amplitud tiene su origen no tanto 

en la oscilación estacional, que en general es de poca cuan-

tía, como en la oscilación diurna. La diferencia entre las 

temperaturas medias de los meses más calientes y mán fríos va 

ría entre 7 y 11 grasos. in cambio las oscilaciones diurnas 

arrojan cifras medias anuales de d a 18°C. 

Las heladas no se presentan en la zona que abarca 'rama-

zunchale, Xilitla y se extiende a lo largo de la base de la 
Sierra Madre Oriental hasta Tamasopo alli la temperatura no 
desciende a )oC o lo hace muy rara vez. En  la Planicie Coste 

ra y en la parte inferior de ]a Sierra Madre las heladas tam 

poco se presentan con regularidad y su incidencia es inferi-

or a una por ano. 
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4) Vientos 

La Huasteca Potouina está situada dentro de la zona de 

las trayectorias de los ciclones trópicalos, que ocurren por 
lo general en el mes de septiembre, a veces en octubre. Ta-

les ciclones se originan en el Golfo de México y en la región 

del Caribe. Son vientos huracanados de gran fuerza, que pro- 

ducen una precipitación pluvial muy intensa en un radio de 

varios cientos de kilómetros, que casi siempre producen inun 

áaciones ea las partos bajas. Se desvanecen generalmente al 

estrellarse contra la Sierra Madre. La incicencia de éstos fe 

ndmenos en la Huasteca Potosina es uno por cada 5 a 10 anon 
en promedio. 

La dirección de los vientos dominantes varía de NE a SE; 

son vientos generalmente moderanos a débiles, provenientes 

del Golfo de México y cargados de hdmedad en la época lluvio 

sa. Directa o indirectamente son los causantes de las preci-

pitaciones estivales. 

Vientos moderados relativamente fridn, provenientes del 

NE, acompasan las incursiones de masas de aire boreales en-

tre noviembre y marzo; son vientos más bien secos pero por su 

temperatura pueden producir nubosidad y lluvias ligeras, así 

como neblinas, rocío o escarcha. (34) 
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G SUELOS 

Como consecuencia natural de la diversidad del substra-
to geológico, de la topografía y del clima, los suelos de la 

Huasteca varían mucho en cuanto a sus propiedades y caracte-

rísticas. En el mapa de suelos de la República Mexicana, co-

rrespondientes a ésta zona se agrupan dentro de don catego-

rías que son: los suelos complejos de montaña, forestales,co 

nooidon como podzolicos y las rendzinas, de afinidad laterí-

tica. 

La influencia de la roca madre en las características 

del suelo es quizá más importante que la del clima. Esto se 

debe en parte a la tonografia y a algunas otras saunas que 

interfieren con el proceso de maduración del suelo. sobre sus 

tratos de caliza los suelos más comunes son los de color ro-

jo, más menos arcillosos, de reacción ácida o neutra y sin 

carbonato de calcio en forma libre. Se les encuentra en la 

Sierra Madre Oriental a altitudes superiores a los 630 m.s.n. 

m., asi como en algunos terrenos planos en los vallet del río 

Moctezuma, entre 50 y 103 m de altitud. Estos suelos non po-

bres o ligeramente ricos en materia orgánica, que disminuye 

rápidamente con la profundidad del suelo. (34) 

En la región húmeda y caliente, entre Aquiesón y Tamazun 

chale, en altitudes entre 5) y 703 ■ sobre el sustrato ce ca 
Liza hay suelos negruzcos castaflos o negrUaus rojizos, arci 

ilesos, ligeramente ácidos y con abundante materia orgánica. 
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Estos suelos cubren casí siempre laderas de pendiente pronun 

ciado y muchas veces su continuidad es interrumpida por las 

salientes de las rocas. Rara vez alcanzan profundidades supe 

rieres a un metro. Sin la protección de una vegetación densa 

se erosionan con mucha facilidad debido a las fuertes y torren 

ciales lluvian.(34) 

Más al norte de Aquinmón predomina, en la ::fierra Madre 

Oriental un clima un poco más seco, con cuatro a seis meses 

de deficiencia de humedad. En esta zona, a la misma altura 

que la zona anterior, y sobre el mismo tipo de roca, se pre-

senta un suelo negro de textura franca, decalcificado, lige-

ramente alcalino y rico en materia orgánica.En la zona de lu 

titan y areniscas calcáreas de la región entre Cd. Santos y 

San Martín, en clima húmedo y caliente, se presentan suelos 

castados oscuros o negruzcos, un poco arenosos, y ligeramente 

alcalinor;. !;11 textura depende de la imporUncia de la roca ma 

dre. Existen declives pronunciados y sw.ves y alcanzan profun 

didades superiorun a 1 metro. 

La planicie Costera y algunas porciones banales de la 

:Sierra Madre Oriental con substratos de margas y lutitas y 

con climas subhumedos o semisecos, se caracterizan por buelos 

de color amarillento a gris, arcillosos o francon, de poca 

profundidad de materia orgánica. En terrenos poco inclinados 

la roca madre (choy) sc encuentra por lo común a poca pro-

fundidad. En los terrenos con deficiencint de drenaje, el 

suelo os 	penado y oscuro. 
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Estos suelos derivados de roca madre caliza o margosa 

parecen constituir diferentes grados de una serie de tranei.... 

ción en cuyos extremos están, por un lado, los suelos desér-

ticos grises (sierozem) y por otro los suelos margalíticos 

(rendzinas trópicales). 

En muchas localidades en que la caliza constituye la ro 

ca predominante, se encuentran también suelos rojos y negros 

característicos de este sustrato. Precuentomente es posible 

relacionar la distribución de los distintos tipos de suelo 

con diferencias topográficas microclimáticas o do otra índo-

le; otras veces, sin embargo, no es evidente una welación 

clama. 

Una gran parte de los suelos descritos presenta afinida 

d&s con el grupo de las lateritas; otros posiblemente, en-

cuentren mejor acomodo dentro de la categoría do los suelos 

margalíticos o rendzinas tropicales, también conocidas como 

arcillas negras tropicales. (34) 
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H VEGETACION 

A continuación se describen brevemente los distintos ti 

pos de vegetación que se pueden encontrar en la Huaeteca Do-

tesina según su situación, su composición florística, condi-

ciones ambientales, características fisonómicas, y estructu-

rales con sus distintas variantes. 

Bosque tropical perennifolio.- Bate tipo de vegetación, 

considerado como el mas exuberante del planeta, se presenta 

en los declives orientales inferiores do la Sierra Madre O-

riental a una altitud entre 50 y 800 m.n.n.m. Casí toda la 

superficie corresponde a terrenos montanosos cerriles, de na 

turaleza caliza o constituidos por areniscas y lutitac calcá 

reas. Son frecuentes las laderas muy pendientes y escarpadas 

y en una amplia zona predomina el paisaje Kárstico. 

La precipitación es del orden de 1,800 a 2,603 mm en 

promedio anual, con 2 o 9 meses secos. La temperatura media 

anual esta comprendida entre 2.) y 24°C. Aparentemente no se 

registran heladas. (34) 

Las características de los suelos no son uniformes y pue 

den resumirse de las siguientes maneras. Los de las laderas 

calizas son someros y frecuentemente interrumpidos por saliera_ 

tes de rocas. Son más biewarcillosos, de color oscuros, cas 

talo-negruzco, ricos en materia orgánica, sin carbonato de 

calcio y con pH entre 6 y 7. Los suelos son de espesor grue-

so y continuos. Su capa superficial es negruzca y rica en ma 
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teria orgánica; la textura varía entre arcillosa y arenosa. 

Son casi neutros. La zona del Bosque tropical perennifolio es 

la mán densamente habitada de la Huanteca, debido a las con-

diciones climáticas favorables para la agricultura de tempo-

ral. Las actividades agrícolas originaron la destrucción de 

la mayor parte de la vegetación original y solo las pendien-

tes muy abruptas o las tierras francamente inútiles al culti 

vo han sido respetadas. El sistema semi-nomada de la agríoul 

tura ha originado la existencia de grandes extensiones ocupa 

das por matorrales y bosques secundarios. La erosión del sue 

lo ha sido muy intensa. 

En algunas zorms cafet%loras so han conservado los 4rbo 

lea del eustrntc superior del bosque primitivo, que sirven 

de sombra a las plantaciones, pero más"frecuentemente se aros_ 
tumbra destruir la vegetación y se siembran árboles especia-

les de sombra (Melia azedarach,  lasl  app). La ganaderia es 
importante un la parte este del bosque tropical siempre ver-

de, donde se sigue el sistema de quema períodica y siembra de 

gramineas forrajeras introducidas, principalmente Panicum ma-

ximum (zacate guinea). Aunque muchas especies de árboles se 

utilizan con fines locales, actualmente, no hay explotacio-

nes forestales intensivas. (34) 

Bosque tropical deoiduo.- A manera de una franja de trua 
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sioión entre el área del bosque trópical perennifolio y entre 

las formaciones espinosas xerófilas de la Planicie Costera 

~oriental, se encuentra una estrecha zona de bosque trópical 

deciduo. Se localiza en lbs declives orientales inferiores de 

la Sierra Madre Oriental, entre San Martín Chalchicuautla, Cd. 

Valles, Tamasopo y el Naranjo. 

El clima correspondiente a éste tipo de vegetación es cg 

lido con una época marcada de sequía de 2 a 6 meses do dura—

ción. La precipitación registrada oscila entre 1,000 y 1,800 

mm; las temperaturas medias anuales son un pco mayoreo a las 

que se miden en el área del bosque trópical perennifolio, aun 

que las mínimas llegan en algunos años a 0°C. 

Las altitudes en las que se presenta el bosque tropical 

deciduo en 1iHuasteca Potosina varían entre + 50 y + 800 m.e. 

n.m. El sustrato geológico es casí siempre de tipo sedimenta 

rio (caliza, arenisca, lutita). El suelo, salvo las localida 

des con depósitos aluviales, es somero y sus características 

catan estrechamente relacionadas con la roca madre. En las á 

reas cerriles calizas es un suelo generalmente discontinuo, 

con salientes ne roca más o menos abundantes, de color negro, 

textura arcillosa, sin carbonato de calcio, pH cercano a la 

neutralidad y abundante materia orgánica; su superficie está 

generalmente cubierta por hojarasca durante una parte del ano. 

Los suelos sobre margas varían ne colores claros (entre casta 
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Ro y grisáceo) a caíd negros; éstos últimos son característi 

coe de condiciones de deficiencia de drenaje. Son típicamen-

te arcillosos, de pH entre 7 y 8, debido al alto contenido de 

carbonato de calcio; la materia orgánica varía de acuerdo a 

las condiciones de drenaje. En general son suelos poco aptos 

para la agricultura, especialmente donde la marga (choy) se 

encuentra a poca profundidad. Mas o menos análogos son los 

suelos derivados de sustrato de lutita y ue arenisca calcárea, 

aunque la textura, es más arenosa en función ue la abundancia 

de esta última roca. 

El bosque tropical deciduo en la Huasteca Potoaina se 

conserva como tal, sólo en zonas de pendientes más o menos 

pronunciadas; pero aún ahí ha sufrido el efecto de los incen 

atoe. Es un bosque de d a 12 o 15 m ae alto, en el cual la 

gran mayóría de las especies lenosas pierden sus hojas duran 

te un lapso de 3 a 6 meses y muchas de ellas florecen preci-

samente en éste período, debido a ésto el aspecto del bosque 

varía marcadamente a lo largo del afto. 

En el estrato árooreo suelen dominar una o don do las 

siguientes especies: Bursera siaaruba, Lysiloma divaricata, 

Phoebe taumicensia.(34) 
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Bosque Espinoso.- Este tipo de vegetación representa el 

siguiente grado en la serie de bíomas de clima caliente, que 

ce establece como respueuta aparentemente al aumento de la a 

ridez. ien la Huasteca Potorina ocupa el área correspondien-

te a la Planicie Costera, insinuándose en algunos puntos a 

los orimeros valles íntermontanos de la zona de transición 

entre la Planicie y 1.. ::fierra Madre Oriental. Hacia el norte 

y hacia el este se extiende a zonas contiguas de Veracruz y 

Tamaulipas; en este último estado ocupa grandes superficies 

y en la zona de Huacteca es . rts bien de tino marginal; su e-

xistecia ahí se debe probablemente a les condiciones desfa-

vor.,,bles del suelo, pues el clima es aparentemente más húme-

do del que requiere normlm,nte este tino de formación. 

Se desarrolla sobre terrenos planos o de encama inclina 

ción, a una altitud entre + 2) y + 15) m.s.n.m. vobre surtra 

to de marga o de lutita, con suelo de color gris casta7to cla 

ro, - predominantemente arcilloso o arcillo-lioso, con abun-

dante carbonato ce calcio, ligeramente alcalino, con 4 a ¡:4 

de materia orgánica. r:s de poca utilidad para la agricultura, 

C.a1V0 en laca vegas de lon río, donde suelo ser más profundo 

y menos arcilloso. 

El clima se caracteriza por una precipitación de menos 

mil doscientos milímetros, con 6 meres de sequía acentuada. 

La temperatura es más extremosa que en la zona del bosque 

tronical deciduo; la media anual es aproximadamente la misma 

(24 .1 20
0 
C), pero las heladas son relativmente mera frecuen- 
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tes, pues se presentan aproximadamente cada tercer ano. (34) 

Aunque es un bosque francamente deciduo, en lo que toca 

a casi la totalidad de sus especies, unas de las dominantes 

son Pithecolobium flexicaule, Phyllostylon brasiliense, aca-

cia unijuga. 

Bosque deciduo templado.- Este tipo de vegetación se lo 
caliza en la vertiente oriental de la sierra Madre Oriental 
en loa Municipios de Tamazunchale, Xilitla y Aquismon, en al 

titudes entre 6jJ y 15J) m.s.n.m. Se caracteriza por se una 

comunidau de J5  m o más de alto densa siendo especialmente 

característico, Licuidambar atyrasiflua. Para su denarrollo 

éste tipo Ce vegetación requiere un clima htlAedo o muy húmedo 

durante todo el ano, a la vez que una temperatura no muy •le 

vada, y con presencia de heladac. Tales condicionen se cum-

plen en la zona mencionada, donde se mantiene una alta hume-

dad atmósferica gracias a la presencia casi constante de ne-
blinas. 

Es preciso nenalar que la abundancia de Línuidambar pa-
rece ser favorecida por las condiciones de disturbio y el ár 

bol suele ser muy frecuente en los bosques secundarios del 

bosque deciduo templado, no cabe duda, que la especie en cues 

tión exintia antes de la llegada del hombre. 

En cuanto a las condiciones climáticas, este tipo de ve 
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getación exige un mínimo de 1,5a) mm de lluvia anual, relati 

vamente bien distribuidos y acompanados de altas humedadee 

atmósfericas a lo largo del ano. El número de meses secos no 

para de 2 por agio. Las temperaturas median anuales son infe-

riores a 21°C; el bosque no se extiende a más de 1,530 m.s.n. 

m., pero el factor limitante no es la temperatura sino la 

falta de hámedad. 

Como es una zona monta?iosa, Kárstica, de laderas abrup-

tas y bien drenaoas, el suelo es casí siempre somero, con 

frecuencia discontinuo, debido a las salientes de las rocas. 

En de color rojizo oscuro, arcilloso-arenono, ácido y rico en 

materia orglnica. Las características favorables del clima ha 

cen que a pesar de la topografía accidentada del terreno, la 

zona esta mmpliamente aprovechaaa para fines agrícolan y 

densamente habitada. Lo anterior trae como consecuencia la 

destrucción casí total de la vegetación primitiva.(34) 



I ACTIVIDADES HUMANAS 

El territorio de la Huasteca ha sido habitado por el 

hombre hace muchos a?ios. Las condiciones climáticas favora-

bles para la existencia de la agricultura de temporal han si 

do la causa de su temprana colonización. 

La ganadería se estableció aproximadamente en 19)a con 

la llegada del ferrocarril y en más imoortancia con la llega 

da de la carretera en 193J. La agrícultura de la región, es-

pecialmente entre Tamazunchale y Cd. Santos, es la más impor 

tante del Estado. La agricultura ae temporal se practica in-

tensamente; son por lo común, preferidos los lugares situa-

dos al pie de los cerros, en conde pueden aprovecharse las 

aguas provenientes del escurrimiento. Salvo los sitios parti 

cularmente favorables, éste tipo de agricultura no utiliza 

las tierras de manera continúa, sino que, en función de diver 

nos factores los terrenos se dejan sin trabajar durante pe-

ríoaoa considerables, algunos se abandonan y abren nuevos al 

cultivo. 

Esto sistema, que puede considerarse intermedio entre la 

agricultura do temporal y la agricultura nómada es muy acen-

tuada en las regiones más húmedas y calientes, un terrenos 

montañosos y escarsaaos y con suelo escaso. 

Gran parte de la superficie de éstas regiones ha sido 

desmontada a excepción de los sitios dedicados a las planta-

ciones do café. 
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Además del maíz (Zea mais) que es el cultivo principal, 

se practican con frecuencia y en forma intensiva, la caña de 

azácar(Saccharum officinarum), el frijol (Phaneolus mal, el 

café (Coffea en), y la naranja (Citrua sineneis).Aunque la 
ganadería constituye una fuerte riqueza tan importante como 

la agrícultura en la economía de la región, solamente ocupa 

una'parte muy nequeaa de la población. Es cuantitativamente

más importante en la Sierra Madre en particular en sus decli 

ves, y en la Planicie Costera, criándoue casi exclusivamente 

ganado vacuno. En las partes medias y altas de la sierra se 

trata por lo general de una ganadería extensiva, basada en 

el pastoreo de los estratos arbustivos y herbáceos del bosque, 

por animales sueltos en él. En las partes bajan de la sierra 

y la Planicie Costera, se practican procedimientos muy dis-

tintos que consisten en la destrucción de lá vegetación natu 

ral mediante el fuego, en la siembra de gramíneas forrajeras, 

introducidas principalmente el zacate guinea (Panicum maximum) 

y zacate pará (P. purourascens) y en el mantenimiento de ga-

nado en parcelas cerradas o potreros. Además de ser objeto de 

consumo directo del ganado, las plantas silveatres son utili 

zadas en distintas formas por el hombre. 

Aunque nunca ha habido explotaciones madereras en gran 

escala, en general la utilización de los árboles para fines 

de construcción, elaboración de muebles utensilios. Entre las 
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especies más frecuentemente usadas pueden citarse: 91112112-
tera amaliae (telcón, pokchich), Cedrela 

mexicana(cedro), alanulla tinctoria (mora), Guazuma 	(guásima, a- quiche) Sabal mexicana (palma), Tabebuia Et....22Litinanti 	(palo de rosa). (34) 
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VI =ERIALES Y EETODOS 

A Colecta y preparación de mueatras 

Con base a las cartas topográficas de la defensa nacio-

nal, nl mapa geológico del estado, a los registros de las es 

tacionhs clittatolófnicas del servicio meteorológico / con ayu 

da do fotografías áereas re erlcogiuron 1J puntos de muestreo 

en fincas cafetalerav: situadas a distintas alturas sobre el 

nivel del mar con la consecuente variación climática y topo-

gráfica, los perfiles se encuentran ubicados dentro do tres 

:,:unici:dos que son los principales productores de café en la 

región. Los municipios son el Tancanhuitz, el de Aquismón y 

el de Xilitla. 

En cada una de las fincas cafetaleras se hizo un perfil 

de suelo, colectando muestras de suelo de 1J en 1) cm de pro 

fundidad: la cantidad aproximada por muestra de suelo fué de 

2 kg. 

Posteriormente, las muestras de suelo se secaron al aire 

tom'tndo lar debidas nrecaucione2 para evitar la contaminación; 

una vez secas se tamizaron usando un tamiz de 2 mm de abertu-

ra, para evitar el paso do lasgravas y de algunos agregados 

mayores. Dewluée se guaro ron en bolsas de polietileno para 

determinar nosteriormence sus propiedades físicas y químicas 

a 
Análisis Físicos 
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1) Color: en seco y húmedo, por comparación con las tablas 

Munsell (1954) 

2) Densidad aparente; por el método de la probeta 

3) Densidad real; por el método del picnómetro 

4) Textura; por el método de Bouyoucoe (1962) 

Análisis Químicos 

1) pH; por medio del potenciómetro, Beckman Zeromatic, usando 

una relación :vuelo-agua destilada 1:2.5 y una relación sue 
lo-KC1 pH 7 de 1:2.5 

2) Materia orgánica; por el método de rialkley y Black, modift 

cado por Walkley (1947) 

3) Capacidad de intercambio catiónico total; por el método de 

centrifug4ción Jackson (1904) 

4) Calcio, ?tgnesio y Potasio intercambiables; por el método 

de centrifugación, determinando el Mg++  y el Ca++  por el 
método del Versenato y el K.+  por flamometría en un flamó-
metro Corningblod. 

5) Fósforo aprovechable; por los métodos de Bray I y Olsen, 

determinando colorimétricamente por el método de azul de 

Molibdeno en medio clorhídrico. Jackeon (1964) 

6) Nitratos; por el método colorimétrico del ácido fenoldinul 

fónico. Jackeon (1964) 
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VII RESULTADOS 

Los resultados de los análisis físico-químicos del per-

fil I se presentan en el cuadro No. I y la gráfica no. 1. 

, En este perfil, el color en seco es en los primeros 23 

cm pardo grisáceo (1J YR 5/2), de 20-40 cm se tienen coloree 

pardos (10 YR 5/3), de 4)-5) cm pardo amarillento (10 YR 5/4) 

en las profundidades 50-7), 80-12J cm el color predominante 

es el pardo (1J YR 5/3 ), de 7)-8j cm el color es pardo gri-

sáceo (1) YR 5/2), y de los 120-20) cm se tiene un tono pardo 

pálido (lj YR 6/3). En húmedo se observan colores pardo grisá 

ceo muy oscuro en los primeros 2„, cm (10 IR 3/2), de 2J-40, 

5J-70, 8J-130, 14J-180 cm su color el pardo oscuro (13 YR 4/3), 

de los 43-50, 13J-14) cm se tiene un color pardo amarillento 

oscuro (10 YR 4/4 y 3/4), de 7J-E0 cm se tiene una tonalidad 

pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) y en los últimos 20 ces 

tímetros se tiene una tonalidad pardo amarillento (10 YR 5/4). 

La densidad aparente varía de 1.13 a 1.43 g/oc, obeerván 

dore que éstos se mantienen heterogéneamente a través del 

perfil. 

La densidad real varía de 2.32 a 2.49 g/cc, notándose 

que los valores presentan poco cambio a través del perfil. 

La porosidad varía de 5J a 5911, distribuyéndose hetero-

géneamente en el perfil. 

La textura es de migajón arcillo-arenoso en los primeros 
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20 cm; migajón arcilloso de 2)a 90 cm, 110 a 13)cm y de 150 a 

20 cmm; de arcilla de 99 a 11J cm y de 13) a 15) cm. El por-

centaje de arena varía de 32 a 46%, el de limo de 18 a 284 y 

el de arcilla de 2b a 424. 

El pH en agua va de 5.9 a d.5 y con KCl de 5.5 a 7.8 ob 

sevándose que los valoren más bajos se encuentran en la super 

ficie y los más altos en las capas más profundns. 

La c.i.c.r., varía se 29.9 a 35.8 meg/13)g manteniendose 

más o menos homogénea a lo largo del perfil. 

La materia orgánica varía de ).23 a 3.634 notándose que 

ésta disminuye conforme aumenta la profundidad. 

El calcio varía de 21..) a 57.8 meq/1J0g observando un au 

mento de éstos en las últimas capas. El magnesio varía de 3.0 

a 20.8 meq/10)g encontrándose los valoren más altos en las 

últimas capan. El potasio va de ).21 a ).44 meg/100 g, los va 

lores más altos se encuentran en la superficie y luego be man 

tienen más o menos homogeneos a través del perfil. 

Los nitratos varían de 13.7 a 18.0 ppm, siendo el valor 

decreciente de acuerdo con la profundidad. 

El fósforo varía de 2.7 a 225 ppm, en los primeros 99 cm 

se encuentran los valores más bajos del perfil. 
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Con base a los resultados obtenidos un el campo, labora 

torio y gabinete, éste perfil se clasificó en el Orden Verti 

sol, Suborden Uderts, Gran grupo Shromoudorts, Subgrupo Entí 
co. 
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Los resultados de los análisis físico-químicos del per-

fil II, se muestran en el cuadro No. II y gráfica No. 2. En 

éste perfil, el color en seco es de J-3J cm gris (10 YR 5/1), 

cambiando de matiz en la casa 2J-30 cm ( 10 YR 6/1), de 30-80 

cm el color es gris claro siendo el matiz en la capa 30-43 cm 

(1) YR 4/1) y en los demás centímetros (1) YR 7/2), de 89-9) 

cm, el color es gris pardo claro (1J YR o/2), y en la última 

capa 90-100 cm el color es pardo pálido ( 19 YR b/3). -In hú-

medo la tonalidad en los primeros 19 cm es gris muy oscuro 

(10 YR 3/1), de 13-3) cm gris ocuro (10 YR 4/1), en la capa 

de 33-4J cm el color es pareo grisáceo oscuro (1) YR 4/2),de 

40-o) cm el color en gris pardo claro (1) YR b/2), de o0-80 

cm la tonalidaa es pardo pálido (1.) YR o/3), y de 3J-190 cm 

el color es pardo grisáceo (1) YR 5/2). 

La densidad aparente varia de 1.21 a ].33 g/cc, disminu-

ye en las últimas capas. 

La densidad real va de 2.JJ a 2.49 g/cc disminuyendo CB 

tos valores conforme aumenta la profundidad. 

La porosidad varía de 53 a 594, notandose que éstos va-

lores se distribuyen heterodnenmente a lo largo del perfil. 

La textura que predomina es el migajón arcilloso en los 

primeros 10 cm y en la capa comprenaida entre los 2) y los 80 

cm, la textura arcillosa se encuentra entre 1J-2) cm y 80-109 

cm. El pocentaje de arena va de 2b a 38,4, el do limo de ld a 
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34A y el de arcilla áe 32 a 524. 

El pH en agua varía de 7.3 a d.5 y con KC1 de 6.6 a 7.9 

notándose que estos valores aumentan con la profundidad. 

La C.I.C.T., va ue 33..) a 4d.4 meq/1)J g disminuyendo 

conforme aumenta la profundidad. 

El calcio varía de 31.1 a 6).6 meq/1:)0 g, encontrándose 

los valores más alto:: en las últimas capan del perfil. El 

magnesio va de 11.2 a 37.) meq/in g encontrándose los valo-

res más altos en la superficie. r.1 potasio va de ).21 a J.46 

meg/100 g observándose los valores más altos en la superfi-

cie y disminuyendo luego en las capas más profundas. 

Los nitratos varían de 11.4 a 15.9 ppm siendo el valor 

más alto el de las primeras capas. 

El fósforo varía de 1.6 a 5JJ ppm encontrándose el valor 

más peque",.o en la superficie, luego se mantiene alto y hete-

rogéneo a través del perfil. 

Con base a lon resultados obtenidos en el campo, labora 

torio y gabinete ente perfil se clasificó en el Orden Molisol 

Suborden Hendoll, Gran grupo Rendoll, 3ubgrupo Hendoll Vérti 

co. 
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CUADRO No. U 
RESULTADOS DE LOS ARA LISIS FISICO-QUIMICOS DEI. PERFIL No. U 
LOCALMA DO EN El. RANCHO LAUDA= DE TREF, MUNICIPIO DE 
TANCANHUITZ. SAN LUIS POTOSI. A UNA ALTITUD DE 200 ro. a. a. m. 
DERIVADO DE LUTITAS Y ARENISCAS CA LCAREAS 

9CuPE41TINA vgDIA ARIJAL 23.7 C yllECIPITACICW 1801!. 2091 a• 

PROFUNDIDAD 	COLOR 	D. A. D. R. POR'94-rt4D ARENA LIMO ARCILLA TEXTURA 	p11 	Id. 0 C. L C. T. 	N+ 	Mg++ 	Ca." 	P N-N09 
(cm¡ 	SECO HUMERO g/cc 4/44 	.• 	i 	S 	% 	 H2O KC1 S meg/1004 meg/1004 meg/100g meg/1004 ppm 14.71 

	

0-10 	10 YA 5/1 10 YR 3/1 1.21 2.05 	55 	32 	28 	40 	M. arclUoao 7. 3 6. 6 5.8 	45.4 	.46 	23.9 	31.1 	L B 15.9 
gri• 	gris mor os. 

10.20• 	10 YR 5/1 10 YR 4/1 1.31 2.29 	57 	26 	24 	50 	Arcilla 	8.2 7.7 2.17 	44.4 	.33 	29.3 	50.3 	450 15.9 
irle 	gris oscuro 

	

20-30 	10 YR 6/3 10 YR 4/1 1.39 2.35 	59 	30 	34 	36 	M. arcilloso 8.1 7.8 2.49 	38.0 	.25 	37.0 	50.0 	475 15.9 
gris 	gris oscuro 

	

30.40 	10 YR 7/110 YR 4/2 1.30 2.Z9 	57 	28 	22 	40 	M.arc (Ro so 8.3 7.8 1.13 	37.6 	.23 	32.0 	53.0 	490 15.9 
gris claro pardo gri- 

MIcco sic. 

	

40-50 	10 YR 7/2 10 YR 6/2  1.24 2.12 	58 	34 	28 	38 	M. • rc Alo•o 8.4 7.9 0.54 	3L2 	.22 	37.0 	57.0 	240 13.7 
gris claro gris pardo 

claro 

	

50-60 	10 YR 7/2 10 YR 6/2 1.29 2.25 	57 	34 	34 	32 	M. a rc illo•o8. 4 7.9 0.67 	30.6 	.22 	35.0 	53.0 	285 11.4 
gris claro gris pardo 

claro 

	

60.70 	10 YR 7,f2 10 YR 6/3 1.33 2_ 49 	53 	33 	30 	32 	14. • rc Rlo so 8.4 7.9 0.41 	30.0 	.25 	29.8 	60.6 	425.5 
gris claro pardo Páli- 

do 

	

70.80 	10 YR 7/2 10 YR 6/3 1.25 2.16 	58 	36 	33 	34 	M. arcilloso 8.4 7.9 0.48 	30.6 	.21 	31.0 	56.0 	330 
gris claro pardo su- 

do 

00-90 	IO YR 6/210 YR 5/2 1.22 2.16 	56 	30 	26 	44 	A mala 	9.5 7.8 0.41 	30.8 	.21 	21.1 	56.7 	500 
gris pardo pasdo ;ri- 
elar* 	siseo 

	

90-100 	10 YR 6/310 YR 5/2 1.22 2.10 	58 	30 	18 	52 	Arcilla 	8.4 7.8 0.56 	30.0 	.23 	11.2 	55.0 	400 
pardo pardo gri- 

etare 	•iceo 
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Los resultados de los análisis físicos y químicos del 

perfil No. III se muestran en el cuadro No. III y la gráfica 

No. 3. Los coloree que se encuentran en éste perfil en seco 

son en los primeros 0-30 cm pardo (10 YR 5/3), de 30-50 ca 

pardo pálido (IU YR 6/3), de 50-60 cm el color es pardo amara 

llento claro (1) YR 6/4), de 6J-11J cm el color es pardo muy 

pálido (10 YR 7/4 Y 7/3), de 110-120 cm el color es pardo muy 

pálido (10 tit 7/4), y de 120-131 cm el color es pardo amari-

lleu!:o (11 [1 6/5)-.En húmedo el color en los primeros 10 cm 

es pardo grisáceo (10 YR 5/2), de 10-6J cm la tonalidad es 

pardo oscuro (10 YR 3/3,4/3), 6J-133 cm el color en pardo a 

marillento (11 YR 5/4). 

La densidad aparente varía de 1.07 a 1.29 g/co oncontrán 

dosel que los valores se distribuyen heterogéneamente a lo lar 

go del perfil. 

La densidad real va de 2.18 a 2.39 g/cc. La porosidad 

varía de 49 a 544. 3e puede observar que éstos valores se dis 

tribuyen heterogéneamente a lo largo del perfil. 

La textura que predomina en la arcillosa a través del 

perfil a exoepcióm de los primeros 1) cm en la que es migajón 

arcilloso. El porcentaje de arena varía de 2) a 4)4, el de 

limo va do 22 a 32% y el do arcilla va ue 38 a 52%. 

El gH varía de 6.3 a 3.5 en agua y con KC1 de 5.2 a 7.5 

observándose que los valores aumentan conformo aumenta la 
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profundidad. 

Los datos de C.I.C.T., van de 39.) a 43.2 leq/Ing en-

contrándose los valores más bajou en lau últimas capas. 

La materia orgánica va de ).54 a 5.)94 siendo el valor 

decreciente de acuerdo con la profundidad. 

El calcio varía de 27.) n 36.o meq/1:)) g, aumentando és 

tos conforme decrece la profundidad. B1 magnesio va de 14.0 

a 42.5 meq/1)) g, disminuyendo éstos valores conforme aumen-

ta la profundidad. El potasio varía de 3.21 a J.51 meqílng 

encontrándose los valores más altos en lafi prímerafi capee. 

Los nitratos varían de 4.5 a 15.9 ppm,lou valores son 

más altos en la superficie. 

r1 fósforo varía de 1.3 a 475•) ppm, aumentando éste con 

siderablemente a partir de loa 9J cm. 

"on base a los resultados obtenidos en el laboratorio • 
campo y gabinete éste perfil se clasificó en el Orden Verti 

sol, Suborden Uderts, Gran grupo Chromoudertu, Subgrupo En-

tíco. 
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CUADRO No. 
RESULTADOS DE LOS ANA Ll5Z FIS/CO-OUD41C05 DEL PERFIL No. DI 
LOCALIZADO 1721 12. EJIDO DE A LDZULUP. 141.70CIP10 DE TANCANHUITZ. 
SAO! 1.1225 P07051. A 1.218.4 ALTITUD DE 300 re.. •. a- m.. DERIVADO DE 

.4112/425CA S CALCA REAS Y LLTITAS  

7314 1155.74I 23.7 7 	 .e 4.547. 	eo. 

PRO FT.7.7)ZOND 	CALDA 	D.A. D. R. POR0511:1A 13 ARENA LD.10 ARCILLA TEXTURA M.0. C. L T. 	p10 	 34a 4. 	Ca. 	P 	N -NO3 
tea/ 	srco ~Epa c/4 	 moq/1006 Ffz.0 1C L rrtay'1008 .n.11100: rneq/1004 ppm 	ppm 

	

0.10 	10 YR 5/0 10 YR 5/52 L07 2.10 	49 	34 	23 	33 	Al. arc Mogo 5.09 44.0 	6.3 	5.2 	.51 	42.5 	27.4 	5.4 	13.7 
tardo 	Dardo erial 

ce. 

	

10.20 	10 YR 5/3 ID Y113/1 1.15 	2.23 	52 	50 	26 	44 	A real. 	3.47 40.A 	6.4 	5.1 	.35 	43.8 	27.0 	I. B. 	13.7 
lardo 	c.rdo oo c. 

	

25-30 	10 YR 5/3 10 YR 1/3 1.21 	2. 22 	34 	28 	30 	42 	A rc III• 	2.66 	40.0 	6.5 	5.4 	.35 	39.0 	27.0 	1.3 	15.9 
Pardo 	Pardo owc. 

	

35 	ID YR 6/3  ID YR 3/3 1.21 	2.31 	55 	26 	32 	40 	Arcilla 	1.74 	41.4 	6.6 	5.5 	.53 	28.0 	27.0 	9 	15.7 
parda pálido pardo o•c. 

	

40 -SO 	IO YR 6/1 10 YA 4/3 1.10 	2.20 	so 	26 	30 	44 	A rc 	I.71 	41.0 	6.7 	5.5 	.28 	.2.0 	29. 2 	1, a 	6.8 
tardo pitido oordo Oh, 

	

50-60 	10 YR 6/4 3:3 734/3 714 	2.57 	sz 	24 	12 	44 	Arcillo 	I.30 	41.0 	6.8 	5.5 	.71 	15.0 	32.0 	2.7 	4.5 
pardo miar], p•rdo o•c. 
tiento otro 

	

60 -70 	101'R 7/4  10 Tic 5/4 1.21 	2-22 	54 	24 	30 	43 	A rodia 	1.26 	41.0 	6.6 	5.5 	.28 	19.0 	32.0 	1.5 
pardo muy P£ s curdo 
¿Ido 	amarillento 

	

70-80 	ID YR 7/4  10 YR 1/4  1.23 	2.35 	51 	12 	:4 	S: 	Arcilla 	0.93 40.: 	6.9 	5.1 	.24 	I7.0 	32.0 	9.0 
pardo muy pi - pardo 
loto 	•rna rilleMo 

	

..02 	10 YX 7c.4 tO 705/4 1.24 	2. 34 	54 	22 	32 	48 	A rodia 	0.48 43.4 	7.1 	5. 7 	.03 	21.3 	36.6 	9.0 
Parda al mí • pardo 

	

+o .200 	ul T. 't'Y Pi 5 75 (4 1.24 	2.34 	54 	20 	25 	12 	A rc ellA 	0.54 42.2 	8.0 	6.4 	.25 	:1..2 	34.0 530.0 
nardo mur :74 • sardo 
lirio 	ama r diento 

	

100 410 	10 YR 7/3 10 705/4 1.16 	2.31 	3.0 	25 	22 	40 • A roan,. 	0.54 41.4 	8.2 	7.0 	.28 	16.0 	30.0 450.0 
Dardo muy pi - tardo 
I Ido 	•marDlento 

	

110.120 	10 YR 7/4 ID IR 5/4 1.21 	Z.22 	54 	29 	32 	34 	Arcillo 	0. 67 	39.4 	8. 2 	7.2 	.21 	14.0 	35.8 	390.0 
pardo muy ,4 • pardo 
Delo 	• en& r diento 

	

120430 	¿o 1S 6/6 10 705/4 1.15 	2,26 	52 	42 	20 	45 	Aro al* 	0.54 39.0 	8.5 	7.5 	.01 	15.0 	36.0 	475.0 
Dardo amare. 	sardo 
¿lento 
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Los resultados de los análisis físico-químicos del per-

fil No. IV se muestran en el cuadro No. IV y la gráfica No.4 

En éste perfil como se puede observar el color en seco en 

los primeros 1) cm, es pardo grisáceo (10 YR 5/2), en los si 

guientes 180 cm el color que predomina es el pardo pálido 

(13  YR 6/3). En húmedo el color en los primeros 19 cm es par 

do grisáceo oscuro (13 YR 3/2), de lj a 5J cm, pardo oucuro 

(1) YR 3/3) y de 5)-190 cm el color que predomina es el par-

do oscuro amarillento (1) YR 3/4). 

La densidad aparente varía de 1.)6 a 1.23 g/cc manta=  
niéndose más o menos homogénea a través del perfil. 

La densidad real vacía de 2.0 a 2.48 g/cc aumentando es 

tos valores conforme decrece la profundidad. La porosidad va 

de 45 a 554, encontrandose los valores más altos en las pri-

meras capas del perfil. 

La textura que predomina es la arcillosa a lo largo de 

todo el perfil. El porcentaje de arena varía de 1J a 34%, el 

de limo de 1) a 344 y el de arcilla de 42 a 64 %• 

El pH con agua varía de 6.7 a 8.3 y con KC1 do 5.8 a 7.7 

notándose que hay un aumento conforme decrece la profundidad. 

La C.I.C.T., varía de 33.) a 55.4 meq/100g encontrándo-

se loe valores más bajos en las últimas capas. 
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La materia orgánica varía de 0.41 a 4.28A teniendo loe 

valores más bajos en las últimas capas. 

El calcio varía de 18.) a 86 meg/103g siendo los valoren 

más bajos los de las primeras capas, luego éstos aumentan con 

forme decrece la profundidad. El magnesio va de 110 a 37.2 

meq/190 g observándose que se distribuye heterogéneamente a 

lo largo del perfil. El potasio varía de 0.22 a ).69 meq.130 

g encontrándose los valores más altos en las capan superfi-

ciales. 

Los nitratos varían de 1.1 a 15.9 ppm, siendo los valo-

res más altos los de las primeras capas. 

El fósforo varía de 1.8 a 5J) ppm, observándose que es-

tos valores aumentan a partir de los 9J cm. 

Con base a los resultados obtenidos en el campo, labora 

torio y gabinete éste perfil se clasificó en el Orden W,oli-

sol, Suborden Rendoll, Gran grupo Rendoll, Subgrupo Rendoll 

Típico. 
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Los resultados de los análisis físicos y químicos del 

perfil No. V, se muestran cruel cuadro No. Y y la gráfica No. 

5. El color en este perfil en seco en loe primeros 20 cm es 

gris (lo YR 5/1), de 1.1-190 om el color que predomina es el 

pardo amarillento claro (10 YR 6/4). En húmedo el color en 

los primeros 2J cm es gris muy oscuro (1) YR 3/1), de 20-100 

cm el color que predomina es el pardo amarillento (19 YR 5/4, 

5/6). 

La densidad aparente varía de 0.95 a 1.1 g/cc mantenlón 

done más o menos homogénea a través del perfil. 

La densidad real varia de 2.07 a 2.56 g/oc observándose 

que estos valores se distribuyen heterogéneamente a lo largo 

del perfil. La porosidad va de 41 a 499:. 

La textura que predomina en los primeros 90 cm es la ar 

enlosa, en los últimos 10 cm se tiene una textura de arcilla 

limosa. El porcentaje de arena varía de 4 a 20%,, el de limo 

de 12 a 344 y el de arcilla de 44 a 72%. 

El pH ~fa con agua de moderadamente ácido a alcalino 

6.7 a 8.1 y con KC1 de moderadamente ácido a ligeramente al-

calino 6.6 a 7.8, notándose quo estos valores aumentan con-

forme decrece la profundidad. 

La C.I.C.T., va de 25.) a 44.0 meq/100g, observándose 

que los valores decrecen conforme aumenta la profundidad. 
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La materia orgánica va de 0..45 a 6.71A observándose que 

esta decrece conforme aumenta la profundidad. 

El calcio varía de 30 a 48 meg/100g, los valores mán al 

tos se encuentran en las últimas capas del perfil. El magne-

sio varía de 3.3 a 15.3 meg/100g, lon valores másaltos se en 

cuentran entre los 20 y 73 cm. El potasio varia de 3.28 a 0.67 
meq/lOOg, encontrándose los valores más altos en la superfi-

cie. 

Los nitratos varían de 4.5 a 9.1 ppm, siendo el valor 

más alto el de la superficie. 

El fósforo varía de 5.4 a 275.J ppm, observándose que 

los valores más altos se encuentran entre los 50 y los 100cm. 

En base a los resultados obtenidos en el campo, labora-

torio y gabinete este perfil se clasificó en el Orden Moli-

sol, Suborden Hendoll, Gran grupo Rendoli, Subgrupo Rendoll 

Entico. 
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CUADRO No. 
RESULTADOS DE LOS ANALUIS FtS1CO-OUDJICOS DEL PERFIL No. V 
LOCALIZADO EN El. EJIDO TAMA PA T2, MUNICIPIO DE AOUISMON. 
SAN LUIS POTOSI. A UNA ALTITUD DE 1100 m. t. a.m., DERIVADO DE 
CALIZAS 
,IllP111/128* MUTA a/Mil. 24.8 C PRECIVITACIOW 58541. 7366 ala 

PROFUNDIDAD 	COLOR 	D. A. D.R. P011r.MaD ARMA LIMO ARCILLA TEXTURA pH 	C. L C. T. 	X+ 	Mg++ 	Ca+1 	P M.01'44903  
52.120 NUM EDO g./cc g/m 	 lizo /XI meg/100g meg/100g meq1100g meqA00g 	ppm % ppm 

46 32 60 Arcilla 6.8 6.8 44.0 .67 3 40 12.5 	6.71 9.1 

48 14 20 66 Arcilla 6.7 6.6 42.0 .46 10 30 7.1 	5.09 4. 5 

49 4 30 66 Arcilla 6.9 6.7 40.8 .29 15 30 5.4 	2.19 7.3 

44 30 66 A rcilla 7.0 '7.1 40.8 .29 15 30 9.8 	2.23 9.1 

43 12 20 68 A rcilla 7.7 7.5 42.0 .29 14.2 40.5 12.5 	1.06 6.8 

X11 16 12 72 Arcilla 8.0 7.7 42.2 .29 15 45 ¿75.0 	0.74 4.5 

45 16 14 70 A rcIlla 8.1 7.7 41.2 .28 15 35 250.0* 	0.61 

42 4 24 72 Arcilla 9.1 7.6 35.8 .27 10 41 235.0 	0.74 

46 20 24 56 A rcilla 8.0 7.7 47.2 .33 10 47 205.0 	0.45 

47 12 34 44 Arcilla 
limosa 

8.1 7.8 25.0 .35 1l 48 220.0 	0.74 

	

0-10 	10 YR 5/110 YR 3/1 0. 95 2.07 
gris 	gris muy cia 

	

10-20 	ID YR 5/110 YR 3/1 1.0 	2.10 
gris 	gris muy o.. 

	

23-30 	10 YR 6/4  10 YR 5/4  1.04 2.12 
pardo amarlo pardo ama 
Ileato claro 	rinanto 

	

30-40 	10 YR 6/4  10 YR 5/4 1.04 2.38 
pardo amarlo pardo ama 
llanto claro 	rinanto 

	

40.50 	10 YR 6/4 10 YR 5/6 1.04 2.42 
pardo amarlo pardo ama 
llanto claro r Meato 

	

50-60 	10 YR 6/4 10 YR 5/6 1.04 2.55 
sarda amar!. sardo ama 
Doom eard rOlorao 

	

60-70 	10 TR 6/4 2: TF 5/6 1.05 2. 31 
pardo ararlo pardo ama 
llanto claro 	rinanto 

	

70-80 	10 YR 6/410 YR 5/6 1.07 2.56 
lardo amara- Dardo ama_ 
Mento claro 	rinanto - 

83-90 	10 YR 6/410 YR 5/6 1.06 2.10 
aordo amari- pardo ama 
llamo cloro 	ralear* - 

	

90 400 	10 'YR 6/410 YR 5/6 1.10 	2.32 
pardo amar!' pardo ama- 
llanto claro 	chorlo 
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Los resultados de los análisis físicos y químicos del 

perfil NO. VI se muestran en el cuadro No. VI, gráfica U0.6 

El color en seco en éste perfil es de 3-13 cm pardo grisáceo 

(1') YR 5/2), de 19-39 cm pardo pálido (1) YR 6/3), de 31-51 

cm el color es pareo pálido (v YR 5/1) v de 50-119 cm el co 

lor allé predomina es el sardo amarillento claro (11 YR 6/4).  

En húmedo re tiene un color pardo muy oscuro en los primeros 

1') cm (10 YR 2/2), nardo oscuro en los siguientes 2) cm (in 

YR 3/1), de 3') a 4) cm se tiene un color pardo oscuro (11 YR 

4/1), de 4)-50 cm pardo grisáceo muy oscuro (1) Ya .1/9). en 

los siguientes 63 cm se tiene un color pardo amarillento os-

curo (1) YR 5/6, 4/4). 

La densidaa aparente varía de 3.33 a 3.99 g/ce encon-

trandose los valores más bajos en las primeras capta; riel. per 

fil. 

La densidau real varía de 1.93 a 2.49 g/00. La pororidad 

varía de 37 N 4J4, distribuyénuose estos valores huterogenea 

mente a trav6n riel perfil. 

La textura en los primeros lt) cm eu migajón arcillo limo 

so, en los siguientes 19 cm la textura en arcilla limosa, lue 

go predomina la textura arcillosa a lo largo del perfil. El 

porcentaje ce arena va ue 0 a 2d.1,,e1 de limo ce 20 a 44% y el 

de arcilla de 3i a 71t 
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El pH en agua varía de 4.6 a 6.9 y con KC1 de 4.1 a 6.7, 

observándore que los valores decrecen conforme aumenta la 

_profundidad. 

La C.I.C.T. varía de 22.6 a 34 meq/100 g, observándose 

que ne mantiene más o menos heterogéneo a lo largo del per-

fil. 

La materia orgánica va ue ').45 a 7.034, decreciendo es-

ta a lo largo del perfil. 

El calcio varía de 17.0 a 27.b meq/100g, encontrándose 

los valores más altos en los primeros centímetros. El magne-

sio varía ae 5.0 a 14.4 meq/l)Og encontrándose loe valores 

más altor en los primeros centímetros, disminuyendo luego 

conforme decrece la profundidd. El pota7.1a wi.r.C‹! de '3.91  a 

1.9' v.v-,100g, observándore que estos aumentan con la pro-

fundidad. 

Los nitratos varían de 11.4 a 36.4 ppm, riendo loa va-

lores más altor los de li primera capa. 

El fósforo va de 9.8 a 13.4 ppm, se distribuyen hetero-

géneamente a lo largo del perfil. 

Con base a loo resultados obtenidui en el ca%po, labora 

torio y gabinete este perfil se cllaificó en el Orden Verti-

sol, nuborden Uderts, GrIn (Tuno Chromoudertn, Subgruno Enti 

CO. 
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CUADRO No. VI 
RESULTADOS DE LOS ANAL2513 FIS1CO.OU041COS DEL PERFIL No. VI 
LOCALIZADO EN EL EJIDO DE MOUAT, MUNICIPIO DE ACITJ2511019, 

SAN LUIS POTOSI, A UNA ALTITUD DE 1000 in. ...a.m.. DERIVADO DE 
CALIZAS 
TT.TVATURA OLIII AY76L 24.50 	PRICIPIT1C7CK &TUL 2364 aa 

PROFUNDIDAD 	COLOR 	D. A. D. R. PCRCS=.AD ARENA 1.0.10 ARCILLA TEXTURA 	pH VI. 0. C. L C. T. 	ti• 	Mi" 	Cal".  P 	N-1903 
(cm) 	SECO HUMEDO r/cc elcc 	S 	i 	% 	9. 	 H2O Ret S 	meq/100g meq./1011g meg/100a meq/100i ppm 	Pfoz, 

	

0.10 	10 YR 5/2 10 YR 2/2 	0.85 1.95 	43 	18 	44 	38 	M. arcillo 5.5 	4.8 7.03 	29.4 	.21 	14.4 	27.6 25.8 	36.4 
pardo criad pardo muy 	 lirno•o 
CC. 	 O SC 

	

10-20 	10 YR 6/3 10 YR 3/3 	0.83 2.05 	41 	I8 	40 	42 	A rc Lila 	5.8 	5.3 3.14 	24.4 	.2! 	14.1 	22.5 12.5 	15.9 
pardo pálido pardo oac. 	 liman 

	

20.30 	10 YR 6/3 10 YR3 /3 	0.97 2-09 	47 	16 	36 	46 	Arcilla 	6.0 	5.6 2.98 	Z2.6 	.25 	13.0 	17.0 	9.8 	13.7 
pardo anido nardo oac. 

	

30-40 	10 YRS /3 10 YR 4/3 0.97 2.05 	47 	18 	30 	52 	Arcillo 	6.3 	5.8 1.71 	24.2 	.23 	11.8 	17.2 14.3 	11.4 
pardo pálido pardo oac. 

	

40-50 	II YR 5/3 ID YR 3/2 0.96 2.01 	15 	12 	32 	56 	Arcilla 	6.9 	6.7 L71 	28.0 	.28 	10 	17.0 • 11.6 	11.4 
parda pálido pardo gri- 

•47cro muy O B. 

	

50-60 	10 YR 6/4  10 VR 5/6 	0.99 •.2.47 	40 	:8 	28 	44 	Arcilla 	6.2 	5.8 1.06 	34.0 	.29 	5.0 	25.0 10.7 	11.4 
Pardo ama pardo ama - 
ralle 	rillereo cae- 

	

é0-lo 	lo VR 6/4  10 ya 4/4 	0.98 2.49 	39 	22 	26 	52 	Arcilla 	6.0 	5.7 0.74 	30.4 	.23 	10.0 	17.0 	9.8 
pardo ama pardo arpa- 

	

rillenta 	riliento oac. 
claro 

	

70.80 10 YR 6/4  10 YR 4/4 0.92 2.49 	37 	22 	22 	56 	Arcilla 	4.8 	4.2 0.74 	31.2 	.25 	10.0 	19.0 13.4 
Pardo ama pardo a 

	

rinanto 	r0lento oac. 
claro 

80-90 10 YR 6/4 10 Yll 4/4 	0.94 2.49 	13 	24 	20 	56 	Arcilla 	4. 6 	4.1 0.45 	27.4 	.27 	6.0 	19.0 30.7 
pardo ama, pardo ama- 

	

rillento 	rinanto oac. 
clara 

	

90400 10 YR 6/4 	10 YR 4/4 0.99 2.53 	39 	 22 	70 	Arcilla 	4.9 	4.1 0.45 	25. 4 	.28 	5.0 	20.0 16.9 
parda arpa- pardo ama- 

	

rillento 	raleora ose. 

claro 
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Los resultados de los análisis físicos y químicos del 
perfil No. VII se muestran en el cuadro No. VII y la gráfica 

No. 7. En éste nerfil se tienen en seco colores pardo pálido 

de 9-2) y 53-6J em (1J YR 6/3),de 2D-50 cm el color es par-

do (11 YR 5/3), do 61 a 11) cm el color que predomina es el 

pardo amarillento claro (11 YR 6/4 ). En húmedo se tienen co-
loree pardo muy oscuro en los primeros 2J cm (11 YR 2/2), de 

29-5) cm pardo oscuro (1) YR 3/3), de 50-119 cm el color que 

predomina es el pardo oscuro amarillento (19 YR 3/4 , 3/6). 

La densidad aparente varía de 0.79 a 3.9) g/cc, obser-
vándose que los valores aumentan ligeramente en las últimas 

capas. 

La densidad real varía de 2.)7 a 2.38 g/cc. La aorosi.. 

dad varía de 35 a 38%. 

La textura que predomina es la arcillosa a lo largo del 

perfil. El porcentaje de arena varía de 8 a 294, el de limo 

de 26 a 364, el de arcilla de 54 a 624. 

El oil en agua varía de 5.4 a 6.5 y con KC1 de 5.1 a 5.9 
observándone un ligero aumento conforme decrece la profundi-

dad. 

La materia orgánica varía de 1.26 a 4.769;, notándose que 
los valoren mán altos se encuentran en la superficie. 
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El calcio varía de 7.8 a 18.3 meq/109 g disminuyendo es 

tos valores conforme decrece la profundidad. El magnesio va 

de 1.2 a 4.8 meq/.1.39g, estos valores disminuyen conforme au-

menta la profundidad. El potasio varía de ).13 a 0.22 meq/100 

n, disminuyendo estos valares conforme decrece la profundi-

dad. 

Los nitratos vnrinn de 11.4 n 26.1 ppm, siendo los velo 

res mris altos los de los primeros centímetros. 

El fósforo varía de 6.2 a 11.6 ppm, distribuyendose hete 

rogéneamente a lo largo del perfil. 

Con base en los resultados obtenidos en el campo, labora 

torio, y gabinete este perfil se clasificó en el Orden Vorti 

sol, suborden Uderts, Gran grupo Chromouderts, Submruno Entl 

CO. 
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CUADRO No. VII 
RESULTADOS DE LOS ANALISIS 2-6zco.nuauc,os DEL PERFIL No. VII 
LOCALIZADO EN LA FOSCA .LOS CAFETALES". MUNICIPIO DE XILITI.A. 
SAN LUIS POTOSI, A UNA ALTITUD DE 700 m... P.m.. DERIVADO DE CALIZAS 
113EPOI41952.1 142114. AXIAL 22.5 •C 	2611C'21191DINI Anal 3140 ate 

PROFUNDIDAD 	COLOR 	D. A. D. R. 
(cm/ 	SECO HUMEE() g/er 8/cc 

0 -10 	10YR 6/3  10 YR 2/2 0.79 2.07 
pardo Wide pardo muy 

oscuro 

10-20 	IOYR 6/310 YR 2/2 0.81 2.10 
Pardo oil ido pardo muy 

oscuro 

20-30 	10 YR 5/3 10 YR 3/3 0.81 2.34 
Pardo 	Pardo oar. 

30-40 	10 YR 5/3 10 YR 3/3 0.84 2.36 
pardo 	pardo ar. 

40-50 	II YR 5/3 10 YR 3/3 0.54 2.38 
pardo 	pardo a.c. 

50-60 	10 YR 6/3 10 YR 3/4 0.82 2.35 
pardo pálida pardo oscu- 

ro arr.ari- 
llamo 

60-20 	10 YR 5/4 10 YR 3/4 0.84 2.35 
Pardo aman- parda r.s.c. 
Ilec90 	amarUleat, 

70 -30 	10 YR 3/412 YR 3/4 0.90 2.34 
pardo ama ri. ardo oec. 
llanto 	amarillento 

80-90 	10 YR 6/410 YR 3/6 0.97 2.32 
Dardo •mari- pardo oac. 
llanto claro amarillento 

90-100 	10 YR 6/410 YR 3/6 0.90 2.35 
pardo amara- pardo ac. 
Mento claro 	amarillento 

100-110 	10 YR 6/410 YR 3/6 0.29 2.37 

gztr a tara- pardo oec. 

POROSIDAD ARENA LIMO ARCILLA 	TEXTURA 	pll 	A1.0. 
% 	% 	T. 	X 	 H2O XCI 	R 

C. L C. T. 	1(5 	Mg". 	Ca" 
meq/100 g meo/100 g mert/100 g mett/100 g 

P 
PPm 

N.1403 
ppm 

38 16 26 58 Arcilla 6.5 	5.7 	4.76 29.0 .25 4.2 14.4 8.9 26.0 

39 14 32 54 Arcilla 6.0 	5.8 	4.44 24.7 .18 4.8 13.2 7. 20.5 

35 16 30 54 Arcilla 5.5 	5.5 	3.96 25.6 .21 2.4 18.0 8.0 18.2 

36 12 32 56 Arcilla 5.5 	5.5 	3.88 23.2 .25 2.4 15.6 6.2 12.5 

36 8 36 56 Arcilla 5.9 	5.7 	2.90 24.8 .22 2.0 13.0 10.7 12.5 

35 12 30 58 Arcilla 5.4 	5.2 	2.04 08.6 .15 1.2 14.4 10.7 11.4 

36 20 26 54 Arcilla 6.0 	5.9 	1.26 24.4 _18 2.4 18.0 10.7 

38 14 30 56 Arcilla 6.0 	5.9 	1.47 26.4 ...111 1.2 15.6 7.1 

39 12 32. 56 Arcilla 6.2 	6.1 	1.40 23.2 .22 1.8 12.0 6.2 

38 14 30 56 Arcilla 6.0 	5_8 	1.97 20.4 .13 1.8 7.9 10.7 

37 12. 26 62    Arcilla 5.9 	5.1 	I.76 21_ 9  .1S 1.2 7.8 11.6 
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Los resultados de los análisis físicos y químicos del 

perfil VIII, se muestran en el cuadro No. VIII, gráfica No.S. 
Como se puede observar el Dolor en seco es de3-10 cm pardo 

grisáceo oscuro (10 YR 4/2), de 1')-30 cm se tienen tonalida-

des gris ligeramente pardo (10 YR 6/2) y de 30-50 cm se tie-

ne un color Ilrin claro (lo YR 74). En húmedo de 0-2) cm se 
tiene un color parco grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2), de 20-

30 cm pardo (10 YR 4/3) y de 30-50 cm se tiene un color gris 

pardo claro (1) YR 6/2). 

La densidad aparente va de 0.91 a 1.1.1 g/cc notándose 

un ligero aumento con la profundidad. La  densidad real varia 

de 2.17 a 2.42 g'cc. LA norosidad varia de 42 a 454.abser-
vándoce que estas aumentan conforme aumenta la profundidad. 

z„ texturs. que predomina es el migajón arcilloso a exce2 
ción de la cana de 30-40 cm en la que se tiene una textura 

de migajón arcillo arenoso. El porcentaje de arena varia de 
28 a 4“, el de limo de 22 a 36'1, y el de arcilla de 32 a 36%. 

El oil en .1gun varía de 5.5 a 6.0 y con KC1 de 4.7 a 5.9 

siendo los valores más altos los de la primera capa. 

Los datos de C.I.C.T..yarírtn de 21.4 a 31.4 meq/lryb! oh 
servándose que estos disminuyen conformo aumenta la profundi 

dad. 
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El calcio varía de 8.0 a 31.4 meq/10Jg es heterogéneo a 

través del perfil. Los valores de magnesio van de 4.8 a 8.4 

meq/190g notándose un aumento en la última capa. El potasio 

va de 0.11 a 0.28 meq/100 g disminuyendo estos valores en 

las últimas capas. 

La materia orgánica varía de 0.42 a 6.16A observándose 

que los valores más bajos se encuentran en las últimas capas. 

Los nitratos varían de 4.5 a 15.9 ppm, siendo los valo—
res más altos los de las primeras capas, luego éstos disminu 

yen. 

El fósforo varía de 9.8 a 12.5 observándose una disminu—

ción conforme aumenta la profundidad. 

De acuerdo a los resultados obtenido:, en el campo, labo 

ratorio y gabinete este perfil se clasificó en el Orden Enti 

sol, Suborden Orthent, Gran grupo Tropoorthont, Subgrupo Tí—

pico. 



CUADRO No. VID 
RESLI.TA DOS DE LOS ANA L1SL5 FISICO-QWMICOS DEL PERFIL No. VIII 
LOCALIZADO Di LA COMUNIDAD C}IOY, MUNICIPIO DE XILITLA, 
SAN LC POTOSL A UNA ALTITUD DE 800 m. •.n.rn., DERIVADO DE 
ARENISCA CA LCA R EA 
Tereges.traa arrua ortiaL 22.5 .0 /9110InTa0Iro 70,17. 3110 as 

PROFUNDIDAD 	COLOR 	D. A . 
(cm) 	SECO ;animo 	g/cc 

D. R. 
gice 

POROSIDAD A REA Lato ARCILLA TEXTURA 	p/1 
H2O KCI 

M.O. 	C. I. C. T. 	}1+ 	Mg ". 	C. 
ñ 	meo/100 g meq/K/Og meq/1004 meq/100g pprn 

P 3 
PPITI 

0.10 10 YR 4/2 10 YR 3/2 	0.91 
pardo (0138. pardo grial( 

ceo ose. 	ese muy O/. 

2.17 42 28 26 36 M. arcilloso 6.0 	5. 9 1,16 28.4 .27 5 8 12.5 15.9 

10-20 10 YR 6/210 YR 3/2 	1.02 
gris ligera. pardo grial 
mente pardo ceo muy o•. 

2.36 43 30 24 36 11.arcilloso 5.6 	5.2 4.23 31-4 .28 5.9 it. 9 10.7 6.8 

20-30 10 YR 6/210 YR 4/3 	L02 
gris ligera- pardo 
mame pardo 

2.35 43 32 36 32 34.•rc dio,. 5.5 	4.7 1.12 26.2 .15 4.8 16.8 7:1 6.8 

34-43 

	

52 1-.8 7¡:N YR ciz 	1.05 
gris cta--o 	gris pardo 

clero 

5.37 11 46 22 32 M. arcillo 	5.6 	4.8 
a CCD000 

0.78 21.4 .12 4.8 18.0 10.7 5.7 

40-50 lo YR 7/110 YR 6/2 	1.10 5.42 45 34 32 32 M. a rcilloao 5.8 	1.7 0.42 21.8 .11 8.4 14.4 9.8 4.5 
gris claro gris pardo 

claro 
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Lo.,  resultados del perfil No. IX se muestran en el cua-

dro No. IX y la gráfica No. 9. Como se puede observar el co-

lor que domina en seco es el pardo oscuro (11 YR 3/1) a lp 

largo de todo el perfil. 	hómede el color dominante en el 
pardo muy oscuro (19 YR 9/2). 

L. densidad aparente varía de 0.8.3 a 1.J g/cc, connide-

randose valores bajos. 

La densidad real varía de 1.98 a 2.48 gjoo ,Ilstribuvén-

dose heterogéneamente a través del perfil. L, Ylnronidqd varía 

de 37 a 444 TrInteniendose en condiciones de regular y baja 
porosidad. 

La textura que se tiene es de arcilla de 0-2j cm, 4)-59 

73-d0, 90-13) cm y de migajón arcilloso de 29-4j, 5J-70, 30-

99 cm, y 130-149 cm. El porcentaje de arena va de 2J a 4“, 

el de limo de 22 a 44:1 y el de arcilla de 3) a 44;i. 

El pH varía en agua de 5.7 a 6.1 y con KC, 	5.4 
aumentando estos valores conforme la profundidad. 

Los dotols de C.I.C.T• van ie 25.8 a 3.5.8 meq/1118 aumen 

tando éstos conforme aumenta la profundidad. 

La materia orgánica varía de 0.90 a 5.4eA ootár9o!,c una 
disminución en las últimas capas. 

El calcio varía de 15.6 a 39.9 meg/1199 aumentando este 

a 5.9 
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conforme la profundidad. El magnesio va de 4.0 a 9.6 meq/1908 

disminuyendo estos valores en las últimas capas. El potasio 

varía de 3.11 a 0.22 meq/100g encontrándose los valores más 

altos en las últimas capas. 

Los nitratos varían de 11.4 a 23.5 observándose que los 

valores más altos se encuentran en la superficie y disminu-

yen con la profundidad. 

El fósforo varía de 5.4 a 12.5 manteniondose heterogéneo 

a lo largo del perfil. 

En base a los resultados obtenidos en el campo, labora-

torio y gabinete este perfil se clasificó en el Orden Verti-

sol, Suborden Uderts, Gran grupo Chromoudertu, Subgrupo Tipi 

co. 
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CUADRO NO. IX 
RESULTADOS DE LOS ANAL:SIS FISICO.QUIMICOS DEL, PERFIL No. !X 
LOCALIZADO EN LA TD:CA CHOCOY. MUNICIPIO DE XILITLA. SAN 
UDS POTOSI, A UNA ALTITUD DE 900 14.. • . a. m.. DERIVAS30 DE CALIZAS 
Y AA ENSCAS CALCAR EA S 

9131111359010 80024 DIAL 22.5 ID rucirrraclow SISAL 3140 mi 

P2305=4 D ARENA LD4O ARCILLA TEXTURA 	pll 	34-0. 
5. 	S 	S 	a 	 Il20 KCL 	S 

C. L C. T. 
ineq/1008 

1C+ 
rneq/100g 

,a++ 	Ca" 	P 
m•qA00 g rricail100£ 	ppm 

-NO, 
ppna 

az 34 22 44 Arcilla 	5.9 	5.6 	5.46 29.2 .15 9.6 15.6 11.0 20.5 

43 32 28 40 Arcilla 	5.7 	5. • 	4.75 25.8 .11 9.6 15.6 6.2 1.5.9 

39 32 32 36 Itigaidia 	5.7 	5.4 	4.22 
arcilloso 

27.4 .13 9.0 17.0 8.0 15.9 

37 42 28 30 IfIrafért 	5.7 	5.5 	4.20 
arcilloso 

28.6 .15 4.0 23.0 5.4 12.5 

39 20 36 44 Arcilla 	5.9 	5.5 	3.111 30.6 .15 5.0 23.0 5.4 12.4 

42 26 44 30 Iliaajem 	6.0 	5.9 	3.8 
arcilloso 

29.6 .13 4.0 22.8 4.5 11.4 

43 30 34 36 >Algaida 	6.0 	5.9 	3.6 
arcilloso 

35.2 .15 6.0 23.0 6,2 

43 26 34 40 Arcilla 	5.9 	5.6 	3.5 32.4 .15 7.0 23.0 5.4 

44 26 38 36 Illgaida 	5.7 	5.5 	3.3 
a rc atore 

31.8 .15 7-0 23.0 10.7 

41 25 34 43 Arcilla 	5.7 	5.5 	3.8 31.6 .18 7.0 23.0 9.3 

43 26 34 40 Aredla 	5.8 	5.6 	2.2 33.8 .18 7.0 23.0 12.5 

42 28 30 42 Arca.. 	6.1 	5.9 	1.7 32.6 .21 5.0 25.0 8.0 

43 26 34 40 Arcilla 	6.1 	5.9 	1.5 32.2 .22 6.0 25.0 5.4 

44 211 36 36 Parksj6n 	6.1 	5.9 	0.90 
arcilloso 

33.0 .1t í0 30.0 7.1 

PICTDICDEIAD 	COLOR 	D. A. D. S. 

	

(cris3 	SECO 141/34EDO g/cc 6/cc 

	

040 	10 YO 3/3 10 YR 2/2 	.83 	19.e 
pardo os. pardo muy o•c. 

	

10 -20 	13 YR 3/3  10 YR 2/2 	.93 	2.33 
p4/30 04. cerdo muy oic. 

	

20-30 	10 YR 3/3 10 YR 2/Z 	.95 	2.48 
pardo ow. pardo muy a.c. 

	

30-40 	10 YR 3/3 10 YR 2/2 	.89 	2.43 
pardo os. pardo muy o* c. 

	

40.50 	10 YR 3/3 10 YR 2/2 	.93 	2.37 
pardo os. pardo muy os c. 

	

50-60 	10 YR 3/3 10 YR 2/2 	1.0 	2.39 
pardo o•. nardo muy ene- 

	

60-70 	10 YR 3/3 10 YR 2/2 	.99 	2_300  
pardo os. nardo muy C.C. 

	

70-40 	10 YR 3/3 10 YR 2/2 	1.0 	2-30 
parda oa pardo muy ose. 

	

.90 -43 	32 YO 2 (I 20 T31 ¿/3 	.0 	2.26 
parda 44._ wardsr m'Irr es_ 

	

93400 	tu YR 3/3 10 YR ZrZ 	1.0 	2.45 
pardo mi. pardo muy C.C. 

	

100.110 	10 YR 3/3 10 YR 2/2 	. 97 	2.24 
pardo os. pardo muy o•c. 

	

3304= lo YR 3/3 10 YR 2/Z 	.94 	2.26 
pardo o•. pardo muy o*, 

120130 .10 YR 3/3 10 YR 2/2 	.96 	2. 33 
pardo o.. pardo muy a.c. 

	

133-1413 10 YR 3/3 10 YR 2/2 	.98 	2.23 
pardo o• pardo muy ose . 
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Los resultados de los análisis físico-químicos del per-

fil No. X se muestran en el cuadro. No. X y la gráfica N0.10. 

Como se puede observar el color en seco es de 3-50 cm nardo 

fuerte (7.5 YR5/6), de 83-120 cm amarillo rojizo (7.5 YR 6/4, 

6/6), de 12J-13) pardo fuerte (7.5 YR 5/4), de 133.-150 cm 

pardo (7.5 YR 5/2). En húmedo el color que predomina en los 

primeros 129 cm es el rojo amarillento (7.5 YR 6/6). de 12)-

15') cm pardo fuerte (7.5 YR 4/6) 

La densidad aparente varía de 0.84 a 0.99 g/oo distribu 

yendose heterogéneamente a traves del perfil. 

La densidad real varía de 2.13 a 2.49 g/co • La porosi-

dad varía de 35 a 43;4. 

La textura que predomina a través del nerfil oo la arci-

llona. El porceatnje de arena varía de 6 n 24,4 el de limo de 

13 a 24:4 y el de arcilla de 52 u 76A. 

El pH con agua varía de 4.3 a 5.8 y con KC1 va de 3.9 a 

5.2 • 

Los datos de C.1.C.T., varían do 19.4 a 2o.2 meqA00g, 

encontríndo.-.e que etes se distribuyen notorogénenanonte a lo 

largo del perfil. 

La materia orgánica varía de 0.16 a 2.114 siendo los va 

lores Inclr altos los de las primeras ca•las. 

El calcio vn.rL. de 9.9 a ].8.b meg/199n, observándol-e los 
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valores más altos en las últimas capas. El magnesio varía de 

3.b n 13.3 moi/L)3 g, notIndolle que estor, se distribuyen hete 

rogéneamentG n través del perfil. El potasio varia de ).12 a 

).28 meq/l10 g encbstrándose que estos valores disminuyen con 

forme decreta la profundidad. 

Loa nitratos varían de 11.4 a 15.9 ppm, los valores más 

altos se encuentran en la capa superficial. 

El féuforo varía de .).9 a 1,,).7 ppm, los cuele: se distri 

buyen heterogéneamente a través del perfil. 

Con bRse 5._ los resultados obtenidos en el campo, labora—

torio y gabinete este grujo se clasificó en el Orden Oxisol, 

suborden Orthox, Gran ,bruno Eutroorthox, 2ubgruno Tínico. 
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Con loe resultados obtenidos en el laboratorio se puede 

observar que lot colores en la mayoría de loa perfiles van 

desde tonalidades grises oscuras a tonalidades pardo pálidas, 

Pardo amarillentas pasando por tonop más fuertes de pardo (10 

YR 5/1 a 10 YR:5/4). 1?,n húmedo en (,üneral lom colores se os-

curecen; a excepción del perfil 1) que presenta tonalidades 

rojizas y antrillentar (7.5 YR 6/&, 6/4). 

Icor colores oscuron se deben principalmente a la forma-

ción de complejon organomineralen entre la materia orgánica 

y la fracción arcillosa del suelo por un proceso conocido co-

mo mol.anización, además de la formación de compuestos humo-

carbonatados debido a la naturaleza calcárea de las rocas pa 

rentaler. 

Los coloren amarillos y rojizos obedecen principalmen-

te a proceros de rubefacción que consisten en la oxidación o 

hidratación de los diversos minerales ferricos. 

Las texturas predominantes son las arcillosas, las de mi 

pajón arcilloso. Las texturas migajosas se presentan general-

mente en las partes superficiles de los perfiles y conformo 

aumenta la profundie,A el contenido (te arcillas también au-

menta. Esto se debe a que la materia orgánica mejora la es-

tructura y la textura del suelo en las capas superficiales 

proporcionandole una mayor porosidad, conforme aumenta la pro 
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fundidad la porosidad decrece. 

De las bases intercambiables (Ca
++ 

 ,Mg
++ 

 ,K
+  ), el calcio 

domina.en el complejo de intercambio seguido por el magnesio 

y por último el potasio. En las zonas planaa o de poca pen-

diente los contenidos de calcio y magnesio son muy elevados, 

y en general aumentan con la profundidad. En las zonas de 

pendiente regulares a fuertes aunque el calcio sigue dominan 

do el complejo de intercambio su contenido es menor. 

la dominancia del calcio se debe a que las rocas cali-

zas aportan gran cantidad de ésta base al suelo. 

En los perfiles 6,7,8,9 y 10 el contenido de fósforo es 

mediano, en los demás perfiles en las capas más profundas del 

suelo alcanza proporciones muy elevadas, dato puede deberse 

a la fijación de fósforo por parte de las calizas y a la depo 

citación y rompinzamiento del fósforo en las cavidades de las 

rocas formando rocas fosfóricas del tipo de las apatitas. 

Les contenidos do materia orgánica en general non bue-

nos y se observa que éstos decrecen conforme aumenta la pro-

fundidad. En los suelos que presentan características vérti-

cas la materia orgánica se distribuye mAti homogeneamente a lo 

largo del perfil debido al movimiento de materiales de la su-

perficie hacia abajo por las grietan fort.lulas en el suelo du-

rante la época seca. 
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En cuanto n1 pH se observa que los perfiles situados a 

menores alturas sobre el nivel del mar (209 y 500 m) y en coa 

diciones de poca pendiente los pH tienden a ser alcalinos con 

forme aumenta la profundidad, mientras quo en las partes de 

mayor altura (600-1100 m) y pendientes loa pH tienden hacer 

más bien ácidos. 

Esto se debe a que por efecto de las altas precipitacio 

nes, en las regiones montañosas se lleva a cabo un lavado de 

bases. En las zonas más bajas y planas ocurre una acumulación 

trayendo como consecuencia los pH alcalinos en estos suelos. 

En los suelos vérticos las C.I.C.T. son altas debido a 

ln presencia de arcillas 2:1 del tipo de las smectitan y a la 

presencia de materia orgánica y altos contenidos de calcio. 

En general podemos ver que aunque las condiciones ambien 

tales y los niveles de nutrientes en el suelo y las otras 

propiedades físico-químicas de los mismos no son las óptimas 

para el cultivo nel café ente puede desarrollarse adecuadamen 

te y dar rendimientos elevados. En las zonas de mayor produc-

ción los rendimientos llegan a ser hasta de 1 tonelada y me-

dia por hectárea y en las zonas menos productivas de 500 Kg/ 
Ha/ano. 
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IX CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos de éste trabajo fué establecer el 

efecto de la variación climática, altitudinal y topográfica 

en la evolución y morfogénesia de suelos derivados de rocas 

sedimentarias de origen marino; pudiendoae observar que el 

factor de mayor trascendencia un ]a morfogénesis de éstos 113110 

los es la topografía, ya que las variaciones altitudinales y 

climáticas son relativamente de poca trascendencia. El prin-

cipal efecto notado es que en zonas do pendiente pronunciada 

los suelos presentan pH ácidos debido al lavado de bases, con 

tenidos de materia orgánica bajos y colorea rojizou o pardos 

claros debidos a la oxidación de los minerales del suelo pro 

decida por las altas precipitaciones y temperaturas dando lu 

gar a suelos que pueden considerarse oxisélico2. 

En zonas de pendientes suaves el lavado de bases es me-

nor y los pH son ligeramente ácidos en la superficie y alca-

linos a mayor profundidad. La naturaleza de la roca madre nos 

da lugar a la forración de gran cantidad de minerales arcillo 

sos y a comelejación de la materia orgánica con éstas arci-

llas y con el calcio, dando lugar a suelos del tipo de los ?r, 

lisoles como es el caso de los suelos clasificados dentro del 

Suborden Rendoll también conocidos como rendzinas o suelos hu 

mocarbonatados pardos calizos, que presentan un epipedón oscu 

ro rico en bases y no mayor de 5.) cm do grueso y más de 35% 

de arcilla en los horizontes de más de 5) cm de profundidad. 
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En las zonas planas por procesos de acarreo, acumula-

ción de minerales arcillosos y su aunada complejación de la 

materia orgánica y el calcio y debido a la existencia de una 

época seca se favorece la formación de suelos del tipo de los 

Vortisoles. 

Por lo expuesto anteriormente puede observarse como la 

variación topográfica nos da origen a tres ordenes distintos 

de suelos como son los Vertisoles, Molicoles y Oxisoles a par 

tir de rocas de un mismo origen y con características minera 

lógicas similares. 

De ésta manera el presente trabajo contribuye al conoci 

miento de los suelos derivados de rocas mlrinas sedimenta-

rias cultivadas con café en el estado de San Luis Potosí a 

través de su clasificación y a la caracterización de sus pro 

piedades físicas, químicas y biológicas y a la comprensión de 

su génesis y evolución. 

En cuanto a las recomendaciones para el uso, conservación 

y manejo de éstos suelos se puedo afirmar que el cultivo del 

café es uno do los cultivos que ofrecen una mayor probabilidad 

de conservación para éstos suelos. Que de ser sometidos a o-

tro tipo de cultivos dobidó a lo abrupto do la topografía, lo 

acusado de la nrecipitación y lo somero del suelo serían muy 

suceptibles a la erosión, siendo solamente posible el cultivo 
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de forrajes y cultivos básico, anuales en las zonas planas 

de  Vortisoles y Molisoles. 

Ani mismo, se recomienda hacer estudios de fertilidad 

con el fin de determinnr el mejor método, época de fertili—

zación, tino de fertilizantes a emplear de acuerdo a los re—

querimientos nutricionales de las distintns especies a culti 

var de acuerdo n los niveles de nutrionteo encontrados en 

el suelo. 
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