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1.0 RESUMEN 
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Con este trabajo se contribuye al conocimiento edafo

lógico de una parte tropical del Istmo de Tehuantepec, Oax. Co!!J. 

prende los análisis Físico-Químicos y la clasificación de los -

suelos según el U.S.D.A. (1975) 

Los perfiles colectados fueron 8, tomando como crite

rio para el muestreo el relieve, la vegetación natural y el cul 

tivo de café. 

Los suelos en su mayoría son profundos de colores pa~ 

do; amarillo y amarillo rojizo, la textura es de migajón arci--

1 loso y arenoso, la densidad aparente y real son altas, con ex

cepción de los inceptisoles, las C.I.C.T., son bajas. En todos_ 

los perfiles, el pH es de reacción ácida. El calcio es el ca-

tión predominante en el complejo de intercambio, siguiendo el -

magnesio y por último el potasio y el sodio. El contenido de 

fósforo es muy bajo, los nitratos son medios. El contenido de_ 

alofano es medio como resultado del fuerte contenido de ceniza 

volcánicas. 

Por sus características los perfiles se clasificaron_ 

dentro de los órdenes Ultisol, Inceptisol y Entisol. 



2.0 INTRODUCCION 

Se considera, que la mayoría de los que están relacio-

nades de alguna manera con la ciencia del suelo con fines de pr~ 

ductividad y conservación tenemos confianza, que entre mayor nú

mero de estudios se hagan sobre las propiedades de nuestros sue

los, así corno, el conocimiento del clima, vegetación, topografía 

y otros parámetros, será posible la explotación de los suelos co 

mo recurso en forma metodológica y científica. 

Los estudios realizados en los suelos de regiones tro-

pícales e intertropicales son escasos por varias razones, en prl 

mer. lugar son regiones donde existe un mosaico muy complejo de -

suelos, dificultando esta situación el hecho de que los estudios 

existentes, aunque cubren ciertas áreas, se efectúen con diver-

sos criterios y finalidades referente al uso del suelo y su cla

sificaci6n (Barreta-Hernández. X, 1965). 

Es indispensable la organizaci6n y unificación de los_ 

conocimientos que funcionen para nuestros suelos, los cuales se 

deben manejar mejor. aumentando la comunicación entre los inves

tigadores. ya que son los parámetros más importantes de la clasi 

ficación de 1 os mismos. (Cuanalo de la C., 1975) 

Los suelos tropicales son entidades o cuerpos natura-

les que poseen un dinamismo muy complicado y se encuentran en 

aquellas regiones de la tierra cuya litosfera está sometida a la 

a~c~6n más intensa del intemperismo (Aguilera. 1953) 
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El intemperismo de las rocas, se debe principalmente a 

cambios químicos ocasionados por la alta temperatura y a la abu~ 

dancia de la lluvia, en consecuencia la acción hidrolítica es in 

tensa. 

Cuantitativamente se sabe que la inteperización de las 

zonas tropicales es tres veces mayor que en las zonas templadas_ 

y nueve veces más rápida que en las zonas árticas. 

Por otra parte, en el proceso de laterización los mine 

rales primarios se destruyen casi totalmente, hay desbasifica--

c.ión y una separación total del Si0 2 . La pérdida de los catio-

nes intercambiables alcalinos y alcalino-terrenos, así como la -

acumulación de los sesquióxidos, principalmente en los suelos de 

alta intemperización origina a las verdaderas lateritas o suelo 

laterítico producto típico de la erosión de los trópicos. 

Se asegura, que el el ima más propicio para el desarro

llo de la Jaterización es el cálido-húmedo con lluvias torrencia 

les distribuidas durante el año, seguidas por etapas de sequía,

con elevadas temperaturas de 25 a 35ºC; estos cambios de meteori 

zación dan origen al proceso pedogenético de la caolinización en 

los suelos tropicales (Aguilera, op. cit.) 

Los suelos tropicales en general, son bastante pobres_ 

en nutrientes, pues son lixiviados con rapidez por la precipita

ción abundante, pero la vegetación natural contrarresta lo ante

rior con la obtención de nutrientes derivadas de la descornposi--
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c i ó n de la roca madre y la incorporación de residuos vegetales 

que constantemente enriquecen los horizontes superiores. 

En tales circunstancjas es urgente prepararnos y con

cientizarnos para llevar a cabo un aprovechamiento científico -

de los recursos renovables, por lo que con base a lo estudiado_ 

se propuso como una de las finalidades de este trabajo contr1-

buír al conocimiento de suelos cultivados con café en la parte_ 

tropical del Istmo de Tehuantepec, Oax. 

Por otra parte se propone intensificar los estudios -

en todos los aspectos posibles, para que con conocimientos int~ 

grados, se dé el uso y manejo adecuados al recurso suelo que es 

nuestra área de estudio. 



3.0 OBJETIVOS 

Contribuir al conocimiento edafológico en la parte 

tropical del Istmo de Tehuantepec, Oax. 

Conocer las características físico-químicas de los 

suelos de la zona de estudio que comprende a los Ejidos Don~ 

jí, Tolosita y Palomares; Municipios de Matías Romero y Gue

vea de Humboldt, municipio de Ixtepec, Oax. 

-s-

Clasificar los suelos de la zona de ~studio de acuer 

do al u.s.D.A. 1975. 

Recomendar el uso adecuado del recurso su~lo en es

ta región cultivada con café. 



4.0 ANTECEDENTES 

4.1 ORIGEN DEL CAFE EN AMERICA LATINA 

Buena parte de la economía de varios países de nuestro 

continente se basa en este producto, cuyo consumo se ha extendi

do prácticamente por todo el mundo. Su historia se remonta al -

Oriente, desde donde fue traído hace siglos a los suelos que le 

ofreció los mejores cuidados: Latinoamérica. 

El café es una bebida universal y ha jugado un papel -

muy importante en el desarrollo de los países latinoamericanos. 

No es solamente Brasil,· también es Colombia, donde hasta la mari 

na mercante es propiedad de los cafetaleros. Y en lugares donde 

el volumen de la producción no es importante, como en el caso de 

Puerto Rico, se valora entonces la calidad de su cafeto, y se 

proclama que el fruto del caracolillo, de la zona de Yauco, pro

porciona el mejor café del mundo. Y así se destacan las caract~ 

rísticas del café de la República Dominicana, Costa Rica, Jamai

ca, Cuba, Venezuela y México,entr~ los principales. 

las economfas latinoamericanas, aún en aquellos países 

donde el café no constituye un monocultivo, descansan prominent~ 

mente en este producto. Y como no termina el trabajo en la eta

pa primaria, de recolección de las cosechas, sino que desencade

na una compleja maquinaria de transformación industrial, para el 

consumo interno, pero, sobre todo, para la exportación, su cult! 

va significa divisas en la balanza de pagos. 

_5_ 
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. Los EE.UU., son los mayores consumidores de café en el 

mundo y casi no contribuye en nada a su suministro; con la exce~ 

ci6n de la pequeña producci6n de café Kona que crece en Hawai. -

(INMECAFE, 1976) 

Siglos atrás el cafeto crecía silvestre en las áreas -

montañosas y húmedas de Etiopía (Abisinia, Africa). Los habitan

tes de esta región han hecho uso del grano desde hac~ mucho tiem 

po. Los Persas fueron el segundo pueblo que lo conoció y luego_ 

los Arabes, quienes se encargaron de extender el café en Egipto, 

Siria y Turquía. Grecia lo introdujo en el Occidente de Europa, 

en el siglo XVI. 

En 1690 los holandeses lograron, con éxito, transpor

tar arbustos árabes a jardines ~otánicos, en Holanda. Los hola~ 

deses comenzaron a cultivarlo en Java, y en 1706 se consumía ca

fé javanés en Amsterdam. Los holandeses enviaron plantas a jar

dines botánicos de casi toda Europa. En 1714 lleg6 a Francia. -

Una década más tarde, un oficial francés, Gabriel Mathieu de - -

Clieu quien estaba destacado en Martinica, se qued6 maravillado_ 

con las propiedades curativas que los médicos europeos le atri-

buían al café. Quien de regreso la sembró en su jardín de la I~ 

la, de donde se obtuvieron semillas para propagarlo en todo el -

Archipielago de las Antillas. 

Aunque Brasil es hoy el mayor productor de café en el 

mundo, todavía en 1727 no se había. iniciado el cültivo en su su~ 
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lo. Su oportunidad llegó a través de una disputa fronteriza en

tre Francia y la Guayana Holandesa. Las dos pequeñas colonias.

rivales en producción de café, habfan prohibido la exportación -

de las semillas, infracción que castigaban con la pena de muerte. 

Para mediar en las diferencias, se le pidi6 a Brasil que enviara 

un árbitro, y mandaron a Francisco de Melo Palheta, el cual a su 

regreso se llevó semillas de contrabando e inmediatamente. inició 

el cultivo. 

APARICION DE CAFE FUERA DE ARABIA (INMECAFE, 
1979) 

P A I S 

Ceilán 
Java 
Haití 
Santo Domingo. 
Guayana Holandesa (surinam) 
Martinica 
Brasil 
Jamaica 
Cuba 
Puerto Rico 
Costa Rica 
Venezuela 
México 
Colombia 
Hawai 
El Sa 1 vador 

F E C H A 

1658 

1696 

1715 

1715 

1718 

1723 

1727 

1730 

1730 
1755 

1779 

1784 
1790 

1800 

1825 

1840 
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4.2 EL CAFE EN MEXICO Y OAXACA 

En México se introdujo el café ~ fines del siglo XVIII, 

siendo en C6rdoba Estado de Veracruz, donde primero se le cultivó 

empleando material procedente de Cuba. 

Las semillas que se plantaron en Morelia, Mich., fueron 

procedentes de Moka (Arabia) en el año de 1882. 

En Chiapas se inició el cultivo en 1846 con materiales_ 

procedentes de San Pablo, Guatemala, y no fue sino hasta en 1881 

cuando se cultivó en gran escala en el Soconusco. En Oaxaca se -

inició su cultivo por el año de 1880 (INMECAFE, 1975). 

El cultivo del café en nuestro país representa un fac-

tor muy importante dentro de la economía nacional, ya que grandes 

áreas tropicales se dedican a su producción para consumo interno 

y para exportación: 

Cultivándose desde las faldas de las montañas de Chia-

pas en el sur, hasta Nayarit en el norte. 

El café se cultiva comercialmente en doce Estados de la 

Repúbiica Mexicana y estos son: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, 

Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Ta

basco y Michoacán. Siendo Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla los 

que aportan el 91% .. de la producción Nacional. 

En el bienio 1976-77, el cultivo cubrió una superficie_ 

de 356.000 has., con una producción de cerca de 4 millones de sa-. 
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PRODUCCION NACIONAL DE CAFE POR ESTADOS PARA EL PERIODO 

1969/70-1980/81 

(Miles de sacos de 60 I<g.) 

ESTADO 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

Chiapas 1,2ll 1,300 1,472 1,422 1,440 1,633 1,795 1, 730 1,515 1,655 1,625 1,710 

Veracruz 962 945 776 1,155 995 1,158 1,020 1,000 974 1,044 1,045 1,040 

Oaxaca 396 375 428 450 446 458 550 520 420 514 440 430 

Puebla 248 290 347 318 320 348 420 400 376 405 340 380 

Guerrero ll6 130 150 125 110 95 120 110 109 130 160 170 

Hidalgo 58 55 90 90 95 95 115 91 106 101 160 170 

San tu.is Potosi 32 40 53 63 75 88 90 70 76 73 110 120 

Nayarit 29 33 40 39 35 39 46 40 33 39 40 50 

Jalisco 14 13 17 15 15 16 20 18 18 17 15 15 

Tabasco 8 9 14 14 11 13 15 14 15 14 8 8 

Colima 5 6 8 5 5 4 5 4 4 4 3 4 

Michoacán 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 3 2 

Querétaro 1 1 1 

TOTAL 3,082 3,200 3,400 3, 700 3,550 3,950 4,200 4,000 3,650 4,000 3,950 4,100 

FUENTE: Instituto Mexicano del café 
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cos de 60 Kg. con un valor aproximado de 15 mil millones de pesos. 

En el renglón de las éxportaciones constituye la segunda fuente de 

divisas para nuestro país, con más de 14 millones de pesos. 

En el año de 1982 se exportaron tonelajes de café que -

produjeron $500,000.000 dólares {quinientos millones de dólares), 

que convertidos a pesos sobre la base de mexdólares hacen un to-

tal de $38'000,000,000.00 (Treinta y ocho mil millones de pesos). 

Por otra parte, en la zona sur de Oaxaca, este mismo -

cultivo data de principios del siglo pasado. Los primeros arbus

tos fueron cultivados con semillas llevadas de Córdoba, Ver., en_ 

el atrio de la Iglesia de San Pedro Piña, distrito de Pochutla, -

sin embargo el mayor auge con el cultivo de esta rubiácea se al-

canzó años después, cuando sobrevino el abandono de la industria 

de la grana en el Valle de Oaxaca como consecuencia del incremen

to de la industria de las anilinas. Debido a esta situación mu-

chas familias, principalmente vecinos del poblado de Miahuatlán -

emigraron hacia el Distrito de Pochutla estableciéndose en lo que 

hoy es el municipio de Pluma Hidalgo y dedicándose al cultivo de 

cafeto, el que en un principio se llevó a cabo conjuntamente con 

el maíz (El Café en México, 1955). 

El ~xito logrado en el cultivo d~l cafeto en la zona -

mencionada, hizo que, pronto se olvidara el desastre ocurrido con 

' la industria de la grana. 

En la actualidad, la entidad es el tercer estado produ~ 

tor de café e~ el ·pais, con una superficie de 74.367 hectáreas --
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cultivadas con café para exportación. El 58% del área de cultivo 

se localiza en la vertiente de la Sierra Madre del Sur, donde se_ 

produce el café "Pluma Hidalgo", famoso internacionalmente por su 

alta calidad (INMECAFE, 1976). 

La entidad tiene dos zonas productoras de importancia,-

la más destacada es la denominada cuenca de Oaxaca, la otra es la 

zona productora de la Sierra Mazateca. En seguida se muestran al 

gunos de los productos agrícolas de importancia. 

TABLA DE DATOS CORRESPONDIENTE A 1978 

ALGUNOS PRODUCTOS DE IMPORTANCIA ECONOMICA 

Superficie Valor en millones PRODUCTOS 
mil es de (ha) de pesos 

74.000 1350 a 1400 X 106 Café 

520.000 riego más 1250 X 106 Maíz 
tempo ra 1 

4 5. 000 500 X 106 Caña de 
azúcar 

54.000 200 X 106 Frijol 

10 92 Arroz 

12 70 Ajonjolí 

ANUARIO ESTADISTICO, DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE _ 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 1978 

# 

El café se cultiva en forma comercial básicamente en -

Pochutla, Pluma Hidalgo, Santa Ma. Coatlán, Santiago Lachiguiri, 

Guevea de Humboldt. Además de las regiones tradicionalmente ca-
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fetalera.s, otros lugares están adquiriendo importancia por su prQ 

ducción a nivel de comercio local y autoconsumo, entre éstos se -

citan: San Juan Guichicovi, Sto. Domingo Petapa, Sta. Ma. Chimal

pa, Mogoñle, Palomares, etc. 

En la zona de estudio se cultivan también diversos cul

tivos como son: ma'iz, piña, frijol, melón, cacahuate, sandía, - -

arroz, limón, jitomate, chile, ajonjolí, mango, caña de azúcar, -

calabaza, plátano, chayote y papaya, principalmente. 

Por otra parte, según la Federación Nacional de Produc

tores de Café (F.N.P.C.}, cincuenta por ciento de los productores 

desconocen el contenido de los programas de asistencia técnica. -

debido a la ausencia de verdaderos técnicos de campo que promue-

van, divulguen y apliquen los conocimientos adecuados. Esto impl 

de que el cafeticultor tenga acceso al conocimiento de las nuevas 

tecnologías desarrolladas que procuran el incremento de la produ~ 

ción en forma eficiente y organizada por medio de programas de i~ 

versi6n razonables. Se denuncia que un grupo de propietarios de~ 

plantas industriales trafican con grandes volúmenes de café, pro

ducto del trabajo de los pequeños productores. Se dice que el 

lento proceso burocrático en la programación y otorgamiento de 

los créditos se han convertido en el mayor obstáculo en el desa-

rrollo productivo. Las precarias condiciones socioeconómicas de -

los cafeticultores, aunadas al proteccionismo y contubernio que -

algunos malos funcionarios de las instituciones guardan con acap!!_< 

radores e intermediarios, les hacen víctimas de maniobras que -~' 
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los marginan de todo desarrollo evolutivo y los hunden en la mise 

ria. 

En el caso de la comercializaci6n internacional. la si

tuación es la misma, con la salvedad que el despojo se reál iza -

con las cuotas de exportación, las que debiendo ser asignadas a -

los verdaderos productores, se distribuyen entre sociedades de e~ 

portadores que obtienen el café por medio del intermediarisrno y -

el acaparamiento ilegal. 

4.3 ESPECIES Y VARIEDADES DEL CAFE 

La especie Coffea ~rabica es la más antiguamente cono

cida y la más extendida en todo el mundo especialmente en América 

Latina. La especie Coffea c~nephora Pierre, ocupa el segundo lu

gar en el mundo cultivándose, sobre todo, en Africa y en Indone-

sia. La variedad cuyo cultivo se halla más extendida en el mundo 

es la robusta, que constituye aproximadamente el 90% de las plan

taciones de c.-canephora. 

Las dos grandes especies C. arSbica y C. canephora, 

producen por lo menos el 98% de las cosechas mundiales. Entre 

las numerosas variedades de c. a rábica L., las más difundidas son 

las siguientes: 

C. arabica L. var. tfpica L. 

C. arabica L. var. amarella Chev. 

C. arabica L. var. maragogype Hort. 
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e. a rabi ca L. var. Borbón (B. Rodr. ) Chouss.)'. 

c. a rábica L. va r. mundo novo 

c. a rábica L. var. laurina J. L. de Lanes san 

c. ara bi ca L. va r. moka Cramer. 

c. arabica L. var. ca turra K.M. C., 

4.4 CLIMA Y SUELO 

Los factores ecológicos (clima, suelo, topografía y r~ 

ca basal), ejercen una influencia muy notable sobre el cafeto. -

La zona cafetalera mexicana está situada aproximadamente entre -

los 14°5' y 22º de latitud norte y altitud comprendidas entre -

los 200 y 1,600 m. 

El café requiere para su normal desarrollo. 

a) Un medio en el que no existan grandes variaciones 

entre las temperaturas diurnas y nocturnas regis

tradas a trav~s del aHo, ~onsiderándose como tem

peratura media óptima la comprendida entre los 

18°C y 26°C. 

b) Una precipitación normalmente distribufda en la -

mayor parte de los meses del aHo, de 1,500 mm.,i~· 

clusive 2,500 mm. Un período de sequfa de más de 

tres meses puede afectar, en algunos casos la pr~ 

ductividad del cafeto. Mediante el auxilio de -

riego es posible complementar la deficiencia en -
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precipitación pluvial que existe en determinadas re 

giones. 

c) Humedad relativa: de 70 a 90% en época de lluvias y 

40 a 50% en época de sequfa. 

d) Ausencia de vientos cuya duraci6n y velocidad puedan 

causar trastornos en la plantación tales como la de

fol iaci6n, marchitamiento prematuro de la flor cafda 

del fruto, y otros. 

e) Una buena dotaci6n de árboles de sombra, de prefere~ 

cfa de la familia Lequminosae, que los proteja del -

exceso de sol y del viento. 

En relaci6n al suelo, el cafeto no parece tener exigen

cias bien definidas en cuanto a la naturaleza de aquellos. Efectj_ 

vamente, crece tanto en las tierras arcillo-silíceas de origen -

gran1tico de la baja costa de Marfil y del Camerún, como en las -

de origen volcánico (basalto, cenizas, tobas) de diversos caract~ 

res y distribuidas por todo el mundo, y hasta sobre suelos de al~ 

vión. (Coste, 1969). 

La textura del suelo y su profundidad, tienen, por el -

contrario una gran importancia. El cafeto posee un sistema radi

cular que alcanza. gran extensi6n, en los suelos ·compactos y poco_ 

profundos, el tallo queda corto, y las rafees no se extienden m6s 

que en los horizontes superficiales, en un espesor que raramente_ 

sobre pasa los 30 cm. con buen drenaje, de estructura granular, ~ 
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migajones, de origen later1tico o volcánico y consecuentemente de 

color pardo y rojo (Peña, 1978). 

En lo concerniente al pH del suelo, se admite que las -

mejores condiciones se cumplen entre pH 4.5 y 5.0. Pero resulta_ 

también evidente que existen magnfficos cafetos. de alta product1 

vidad, en suelos, incluso pr6ximos a la neutralidad (pH 7.0) (Co.!_ 

te, op. cit.) 



5.0 DESCRIPCION DE LA ZONA 
-18-

5.1 LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO. 

La zona de estudio son municipios de Mat1as Romero e I~ 

tepec. En Matfas Romero, los ejidos muestreados son: Palomares,

Tolosita y estación Donaj1, que se encuentran sobre la carretera_ 

transistmica que va de Matías Romero Oax., hacia Acayucan, Ver. 

Geográficamente el poblado de Palomares se localiza en

tre las coordenadas 95º3' de longitud oeste y 17º3' de latitud -

norte. 

El poblado de Tolosita está localizado entre las coord~ 

nadas 95º3' de longitud oeste y 17º12' de latitud norte. 

El poblado de DonajT, ubicado entre las coordenadas 

95°3' de longitud oeste y 17°14' de latitud norte. 

En esta zona se hicieron seis perfiles, tres de 2 m. de 

profundidad y los otros de 1.70 m., 1.60 m. y 1.40 m. 

A 48 Km. de Ixtepec se ubica Guevea de Humboldt, geogr! 

ficamente se localiza entre las coordenadas 95°22' de longitud -

oeste y 16º47' de latitud norte. 

En esta zona se hicieron dos perfiles a 2 m. de profun

didad. Ver Mapa Nº l. 
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5.2 LOC.l\LIZACION DE LOS PERFILES 

PERFIL 

PERFIL 

PERFIL 

PERFIL 

PERFIL 

PERFIL 

PERFIL 

PERFIL 

II 

II I 

IV 

V 

VI 

VII 

3 Km al NW de la Estación 
Donají a 68 m.s.n.m. 

2.5 Km al N de la Estación 
Donají a 65 M.S.N.H. 

1.5 Km al NE de la Estación 
Donají a 63 m.s.n.m. 

1 Km al NE del poblado de Pª

lomares a 77 m.s.n.m. 

1.5 Km al NE del poblado de Pa 
lomares a 76 m.s.n.m. 

4 Km al NI/ del poblado de T.o .. 
losita a 70 m.s.n.m. 

1 Km al N del poblado de Gu~ 
vea de Humboldt a 605 m.s.n.m. 

VIII 2.5 Km al llH del poblado de 
Guevea de Humboldt a 598 m.a.n.m. 

Ver mapa 2. 
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5.3 FISIOGRAFIA Y OROGRAFIA 

En el Estado de Oaxaca están incluidos dos provincias -

fisiográficas. 

LA SIERRA MADRE DEL SUR. Se inicia en el extremo oeste 

del eje neovolcánico. siguiendo sus principales elevaciones un 

rumbo NW-SE, y se une en el Istmo de Tehuantepec con la Sierra de 

Oaxaca. 

SIERRA MADRE DE OAXACA. Esta se extiende entre el Pico 

de Orizaba y las elevaciones del Istmo de Tehuantepec. (Instituto 

de Geología, 1956). 

La orografía de Oaxaca. está caracterizada por un terri 

torio en extremo accidentado. La mayor parte de la entidad está 

cubierta por montañas con alturas superiores a los 1,500 m.; en-

tre ellas sólo existen valles longitudinales de corta extensión.

muy sesgados y con planicies de reducida amplitud. 

Dos cadenas montañosas influyen en la accidentada topo

grafía de la entidad, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Madre -

de Oaxaca, así como la pequeña elevación ístmica conocida como -

Sierra Atravesada. Las dos primeras cruzan la entidad longitudi

nalmente, en tanto que la segunda se localiza en el Istmo de Te-

huentepec. 

La Sierra Madre del Sur se extiende a lo largo de la 

Costa del Pacífico, de noroeste a sureste, con una longitud de 

1,200 km .• y una anchura promedio de 150 km. Su altura media es -
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de 2,000 m.s.n.m. 

La Sierra Madre de Oaxaca atraviesa la entidad de sur~ 

oeste a noroeste, con una anchura media de 75 km., y una longi-

tud de 300 km. Su altura media sobre-pasa los 3,000 m. Al ava~ 

zar al Estado, esta Sierra recibe sucesivamente 1 os nombres de -

Sierra Tamazulapan, de Nochixtlán, de Huautla, de Juárez y de Mi 
xes; en ella se encuentra el llamado Nudo de Zempoatépetl, cuyas 

estribaciones separan las cuencas de los ríos Verde y Tehuante-

pec. Dicha sierra constituye una porción del parte-aguas conti

nental que separa las cuencas del B.alsas y del Papaloapan. 

En el Istmo de Tehuantepec se localiza el Portillo Ist 

mico o Sierra Madre Atravesada, con una longitud de 250 km., y -

elevaciones que no rebasan los 650 metros de altitud. También en 

tra a formar parte de la orografía del Estado, la Sierra de Chi~ 

pas, que en Oaxaca alcanza una longitud de 80 kilómetros, una a~ 

chura media de 40 kilómetros y una elevación máxima de 2,000 m.

s .n.m., partiendo del Río Ostuta hasta los límites con Chiapas.

(Sistema Bancos de Comercio, 1973). 

La morfología de la entidad es diversa, casi multifac! 

tica, a pesar del común denominador que da a la misma el paisaje 

peculiarmente montañoso. 

Es ya tradicional en la geoeconomia de Oaxaca dividir_ 

el Estado en siete regiones: 
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1) Valles Central es 

2) Norte 

3) Istmo 

4) Costa (Distrito de Putla y Ja mil tepec) 

5) Costa (Distrito de Pochutla, Juquila, etc.) 

6) Mixteca 

7) La Cañada y la Sierra. 

Las primeras cinco destacan por sus planicies, las dos 

últimas son primordialmente montañosas y cuentan con grandes ex

tensiones de tierras erosionadas. 

5 .4 GEOLDGIA 

En relación a la geología, en el Estado de Oaxaca se -

pueden encontrar prácticamente rocas de todas las edades. Una de 

las provincias geológicas que más se han estudiado es la corres

pondiente a la Sierra Madre del Sur, la cual tiene como basamen

to rocas cristalinas y met~mórficas, calizas plegadas y otros se 

dimentos elásticos asociados con ellas, lavas e instrusiones. En 

una unidad profundamente fallada que data del Precámbrico, Paleo 

zoico, Mesozoico y aún del Terciario. (López, op. cit.) 

PRECAMBRICO Y PALEOZOICO.- Al hacer un análisis de los 

gneisses que afloran ~n la Sierra Madre del Sur se vió que cerca 

del 80% de éstos son Precámbricos y el resto Paleozoico. 

Las rocas del basamento metamórfico más antigua está -
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expuesta principalmente en el Estado de Oaxaca y consiste de - -

gneisses bandeados en facies de granulita o transición granulita 

anfibolita de edad precambrica (900 a 1100 M.A.). Sus litologás_ 

más distintivas incluyen chornockitas,anortositas y pegmatitas -

complejas que tienen una orientación general N.NW. (Fries y Rin

cón, 1965). 

PRECAMBRICO DEL ESTADO DE OAXACA. Al oriente de Cuic~ 

tlán, se encuentran aflorando una secuencia de rocas metamórfi-

cas, constituidas por esquistos clorísticos con pequeñas varia-

cienes a esquistos talcosos. Pudiéndose agrupar en estas rocas -

dentro del complejo Metamórfico Oaxaqueño. Esta secuencia se en

cuentra en contacto de falla con la formación "Cuicatlán" de 

edad Terciaria. 

·También en la carretera de Oaxaca a Tehuantepec hay va 

rios afloramientos de gneisses que pueden ser Precámbricos. 

PALOZOICO INFERIOR. Formación Acatlán, es una secuen-

cia de rocas plegadas y afectadas por metamorfismo de grado bajo. 

Rodríguez (1970) en el libro Guía de Excursión México

Oaxaca presentó un estudio muy completo de la formación Acatlán 

al NW, de Oaxaca y sur de Puebla, fijándole una edad de Cámbrico 

Ordovtcico. Su distribución es restringida al sur de Oaxaca, tQ 

mando en cuenta que la Sierra Madre del Sur es extensa. Su litQ 

logia está constituida por esquistos cloríticos y filíticos. Es 

una secuencia de rocas metasedimentarias que son el miembro mari 
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no de rocas paleozoicas tempranas. 

El origen de los esquistos se debe al metamorfismo de_ 

rocas sedimentarias derivadas de una serie de estratos de natura 

leza arcillosa, producidas por procesos orogénicos, aunque no es 

el único factor. 

Al estudiar la sección entre Pochutla y Salina Cruz, -

se advirtió que los cambios laterales de granitos a gneisses oc~ 

rrían en una distancia de algunos metros, sólo que no es posible 

decidir si el gneiss es producto de metamorfismo del granito o -

bien que este se formó como un proceso de migmatización a expen

sas de las rocas metamórficas (Sánchez, 1972). 

TRIASICO-JURASICO.- Formación Consuelo. El Jurásico -

Inferior y Medio de la Sierra Madre del Sur consiste de una fa-

cíe continental de Areniscas que contienen hulla, conglomerados_ 

de lutitas con restos de plantas. En ciertas localidades éstas 

reposan sobre esquisitos Precámbricos y en una localidad desean 

zan sobre rocas no fosilíferas que pueden pertenecer al Triásti

co Superior. Las capas más antiguas con~cidas están cerca de Con 

suelo en la Mixteca Alta, donde alcanza un espesor máximo de 500 m. 

Estas capas son las primeras del Triásico que se han descrito en 

Norte-América (Garfias y Chapin 1909). Según Burckhart (1930). 

Estos depósitos estáñ cubiertos por capas Marinas, del Jurásico 

Medio. Depósitos semejantes se presentan al Occidente de Oaxaca. 
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CRETACICO. La contribución de Vila (1973), al mapa geQ 

lógico del Sur de Oaxaca, la distribución de las rocas Cretácicas 

es muy amplia en la Sierra Madre del Sur, aunque seguramente se -

trata de remanentes de erosión que se ha visto en diferentes lug~ 

res como la Sierra de Astata, a unos 30 km., al S-SW, de la Presa 

de Juárez, cerca de la costa y cuya orientación es E-W, también -

se encuentra en los a1rededores de Miahuatlán, San Luis Amatlán,

Los Coatlanes y Sola de Vega. 

CRETACICO DEL AL TI PLANO DE OAXACA. (MI XTECA). 

Hacia el poniente y sur de Cuicatlán afloran una secueQ 

cia de calizas, las cuales constituyen propiamente el macizo mon

tañoso de la Mixteca. 

CRETACICO SUPERIOR. González (1967), propuso la forma-

ci6n Alaska para la pila sedimentaria de lutitas, calizas y are-

niscas en alternancia, las cuales se encuentran ligeramente meta

morfizadas en una localidad del Istmo de Tehuantepec, situada a -

14 km., al NW, del puente Río Tolosa de la carretera Transístmica 

y que afloran sobre el camino de San Gabriel al Rancho Alaska. 

ROCAS IGNEAS EXTRUSIVAS (TERCIARIO). Predominan las ro

cas andesíticas y tobas, así como también aislados derrames basál 

ticos. La edad de estas rocas varían del Oligoceno al Plioceno. 
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GEOLOGIA DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC EN SU PORCION SUR, 
SOBRE LA CARRETERA TRANSISTMICA. 

En el poblado de Mogoñé (km. 186 del F.C.), se encontr~ 

ron aflorando calizas (gris oscuro casi negras densas) en capas 

hasta de 80 cm. Se recorrió el camino al SW, hacia el Pachinié, y 

se vieron aflorando una secuencia de unos 600 m., de filitas y l~ 

titas esquistosas encontrándose en la base y cima de este cuerpo_ 

de rocas calizas osc~ras, que según resultados corresponden al Ju 

rásico. 

En Lagunas, Oax., se encuentran aflorando calizas oscu-

ras del Cretácico. Continuando por Sta. Ma. Petapa donde según -

el depósito de filítas éstas aparecen debajo de las calizas cret! 

cicas. Los pequeños cerros al NE., de la Ventosa,viéndos~ que el 

del N, tiene rocas Paleozoicas (calizas), que están rodeadas de -

gravas y calizas travertinosas, posiblemente del Terciario. 

En la Presa Benito Juárez y camino de S. Lachiguiri, se 

hizo un recorrido desde la Cortina de la Presa B. Juárez viéndose 

en el extremo S, de éste, junto a la planta de luz la intrusión -

del granito (Cretácico). 

De la Presa a S. Lachiguiri se pudo observar material -

Cuaternario, granito muy intemperizado, calizas negras dolomíti-

cas con microfauna, además de rocas ígneas Terciarias. Puede ob-

servarse que las catizas coronan muchos de los cerros de granito, 

el cual aparece muy alterado en todas partes. En ocasiones la ca 

liza parece haber sido absorbida por el granito, rocas ígneas, (L~ 
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pez, op. cit.) 

Se considera que el cuerpo sedimentario más antiguo es_ 

de edad Jurásica y Triácica y consiste de una secuencia de cuarzi 

tas, arenfscas y limolitas de tipo "lechos rojos", El efecto de 

metamorfismo sobre esta secuencia es principalmente de coloración 

y endurecimiento (cuarzitas) y filitización, un proceso que se o~ 

serva por la carretera de Matías Romero al Sur, mientras al Norte 

de esta población la secuencia es prácticamente no afectada. 

La formación Mogoñé es transicional con secuencia supeL 

yacente que se caracteriza por su predominancia de calizas. Entre 

las cuales se encuentra caliza neritica fosilífera del Cretácico_ 

Medio. 

Al norte de Matías Romero sigue otro levantamiento ex-

puesto en Lechos Rojos (no metámorfizados) que da lugar al Norte_ 

al Sinclinal de Mogoñé (Jurásico). (López, op. cit.) 

5.5 GEOLOGIA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En general el Istmo de Tehuantepec, es una de las últi

mas zonas que estuvo inundada por el mar durante el Plioceno, por 

ello 1as formaciones montañosas que únen la Sierra Madre del Sur, 

la Sierra Madre de Oaxaca con la Sierra Madre de Chiapas son re-

cientes y poco elevadas. 

En esta zona oriental de 1~ entidad existen algunas emi 
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nencias de origen fgneo denominada Sierra Atravesada, toma este -

nombre por atravesar el Istmo en una direcci6n E a W. Está consti 

tufda esencialmente por rocas granfticas, calizas y riolitas. (Li 

pez, op. cit.) 

La zona muestreada, correspondiente a los ejidos Donajf 

Tolosita y Palomares, en lo que se refiere a su geologfa es de ro 

cas sedimentarias del Reciente con influencia cret~cica, cuyo ma

terial derivado es del tipo a1uvi6n, dep6sitos lacustres, suelo -

residual, piamonte y caliche. (Gonz§lez, 1967}. De Palomares a S!_ 

rabia tambi~n existen rocas metam6rficas e 'fgneas cubiertas con -

material de aluvi6n elástico del Terciario. (Webber y Ojeda, 1957) 

En cuanto a la otra zona de muestreo, Guevea de Humboldt 

su geologfa es de material rocoso de origen 'fgneo y rocas sedimen

tarias metamorfizadas del Terciario predominando rocas graníticas, 

esquistos. arenfsca y calizas. (Instituto de Geologfa, 1956). 

5.6 HIDROLOGIA 

Las aguas del estado se dividen en dos vertientes; la -

del Golfo, al Norte, y la del Pac'ffico al Sur. 

En la parte Norte del Estado nace el río Papaloapan con 

los dos Tehuacfo ·o Salado. El Quiotepec que se forma en la Sie-

rra Madre de IxtlSn, al noroeste de la Ciudad de Oaxaca, el Tome

llín que procede del Nudo Mixteco y el importante río Tonto que -
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sirve de límite con e1 Estado de Veracruz. 

En el sitio llamado Temascal se ha construido un gran -

almacenamiento, la Presa Presidente Miguel Alemán de 8 mil millo

nes de metros cúbicos con una importante planta hidroeléctrica. -

La cuenca del alto Papaloapan, principalmente en 1a Sierra Mixte-

ca,posee los más altos índices mundiales de erosión de suelos, --

que ocasiona la aridez de la zona; y graves innundaciones en el 

bajo Papaloapan por azolvamiento (S.A.G., op. cit.) 

El otro río de la Vertiente del Golfo, el Coatzácoalcos, 

nace en la zona septentrional del Istmo de Tehuantepec. Respecto_ 

a la sección sur de la vertiente del Pacífico, Oaxaca comparte la 

cuenca del Balsas, con el río Mixteco que nace en las montañas y 

mesetas de la mixteca, al oeste del estado, así como el río Tlap~ 

neco, el Tuxtla, el Coyuca que forman parte, también, de dicha -

cuenca en los declives septentrionales de la Sierra Madre del Sur. 

Otros ríos que se consideran importantes son los ríos Atoyac y -

Sordo en las mesetas centrales de Oaxaca que dan lugar al famoso 

río Oaxaqueño; el Verde o Nochixtlán, en el declive del Pacífico 

de la Sierra Madre del Sur y el río Tehuantepec con un curso su

perior al oeste de la Sierra Madre del Sur y su curso inferior en 

la llanura costera del sur del Istmo. En este rí~ se ha construí 

do la Presa Benito Juárez. -
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5.7 CLIMATOLOGIA 

El estado de Oaxaca presenta varios tipos de climas• de

bido a las distintas regiones geográficas que tiene. Solo se tra

tarán algunos aspectos climáticos del Istmo de Tehuantepec. 

ISOTERMAS ANUALES: El efecto de la altitud es sumamente 

importante ya que, a pesar de que la zona se encuentra situada al 

sur del Trópico de Cáncer. presenta en sus partes altas temperat~ 

ras menores de 12ºC. Por la disminución de la temperatura con la 

altitud los climas varían de muy cálidos a semifríos, las isoter

mas anuales siguen aproximadamente curvas de nivel mostrando de -

una manera clara el efecto de la altitud en este elemento climáti 

co. 

La isoterma anual de 26ºC enciera dos zonas principales: 

la primera está situada al SW de la Sierra de los Tuxtlas y debe_ 

su existencia a que la mencionada sierra es una barrera para la -

penetración directa de los nortes en invierno. La segunda com--

prende las cotas del Océano Pacífico y puede notarse que este li

toral es como 2ºC más caliente que el del Gol fo de México. 

La isoterma media anual de 22ºC coincide aproximadamen

te con la curva de nivel de 800 ó 1,000 m. y a medida que se ascie_!l 

de por las laderas d~ las montañas la temperatura disminuye según 

gradientes que dependen de la exposición de los lugares a los - -

vientos frescos del mar. 
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La isoterma media anual de lBºC sigue aproximadamente 

la cota de 1,500 m. en el lado del Golfo, la de 1,800 m. del la

do del Pacífico y en las cuencas interiores: y la de 12ºC se en

cuentra sólo a altitudes superiores a unos 2,800 ó 3,000 m. Gar

cía (1964) reporta que se tiene aquí las siguientes zonas térmi-

cas: 

~ 

1.- La zona muy cálida, con temperatura media anual 

superior a 26°C, en ella la temperatura permanece 

alta durante todo el año. 

2.- La zona.cálida, con temperatura media anual en-

tre 22°C y 26°C comprende una gran parte de la -

llanura costera del Golfo de México desde el ni--

vel del mar hasta altitudes de unos 800 ó 1,000 m 

así como las partes bajas de los valles de Tehua~ 

tepec y Totolapan. 

3.- La zona semicálida, con temperatura media anual 

entre 18ºC y 22ºC forma una faja de anchura vari~ 

ble que rodea las eminencias montañosas entre las 

cotas de 800 6 1,000 m. y 1,500 ó l,8qo m. 

4.- La zona templada, con temperatura media anual en 

tre 12ºC y lBºC comprende las partes altas de las 

montañas entre los 1,500 6 1,800 m y los 2,800 6 

3,000 m.s.n.m. 

5.- La zona semifría, con temperatura media anual e~ 
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tre 5ºC y 12ºC se reduce a los picos altos de alti 

tud superior a unos 2,800 ó 3,000 m. 

En todas estas zonas la marcha anual de la ~emperatura 

presenta dos máximos: el primero que es el mayor se presenta por 

lo general en mayo y el segundo que se atenúa mucho o desaparece 

debido a la presencia de la temporada lluviosa se presenta en - -

agosto. 

ALGUNOS TIPOS DE CLIMAS REGISTRADAS PARA EL ISTMO 
DE TEHUANTEPEC, CLASIFICADOS DE ACUERDO AL SISTE
MA DE KOPPEN, MODIFICADO POR E. GARCIA EN 1964. 

· GRUPO DE CLIMAS: A (Cálido-húmedos, con temperatura media del -

mes más frío mayor de 18ºC y la media anual_ 

mayor de 22ºC). Pres~nta tres tipos princip~ 

les de clima: Af, Am y Aw. Estos tipos se di 

viden según el sistema modificado en varios 

Tipo de Clima. Af 

Tipo de Clima. Am 

subtipos: 

(caliente húmedo con lluvias todo el año, 

con precipitación del mes más seco mayor de 

60 mm.) Se localiza sólo en una pequeña zo

na situada en la base boreal de la Sierra de 

los Mijes. 

1cal iente húmedo con régimen de lluvias en -

verano). Se le encuentra en la base de la 

Sierra Madre Oriental en donde ocupa los lu-



Am. ( w) 

Am. 

Am. (f) 

Aw. 
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gares de altitud comprendida entre 100 y 300 m. 

Con porciento de lluvia invernal menor de 5 de la 

anual, se presenta en algunas estaciones situadas 

a la sombra meteorológica de la Sierra de los Tu! 

tlas. 

Con un porciento de lluvia invernal mayor de 10.2 

de la anua 1, se encuentra en la mayor parte de 1 a 

zona descrita. 

Con un porciento de lluvia invernal mayor de 10.2 

de la anual. Se encuentra en las vertientes de la 

Sierra de los Tuxtlas que se inclina hacia el Gol 

fo de México. 

Se encuentra, también, a lo largo del litoral del 

Pacífico y penetran a los ríos Tehuantepec y Te-

quisistlán, éste afluente de aquél, en ambas re-

giones el porcentaje de lluvia invernal es menor_ 

de la total anual, por lo que el símbolo que se -

emplea para representar este clima es Aw
0

(w). En 

estas mismas regiones, a medida que se asciende -

en altitud, el clima pasa a Aw1 o bien a (A)C(w1). 

El A~2 (w) sólo está representado en una faja larga 

y estrecha que atravieza de W a E el Istmo de Te-

huantepec y que es transici6n entre los climas hú

medos del Norte y los subhúmedos del Sur. 
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PRECIPITACION. La cantidad de vapor de agua que los vien 

tos transportan en las diferentes épocas del año, y el efecto de -

la orografía, son muy importantes desde el punto de vista de la -

distribución y cantidad de precipitación. La gran diversidad cte -

accidentes físicos origina diferencias notables en la cantidad de 

lluvias aún en distancias relativamente cortas. 

Los responsables principales de la precipitación que prl 

va en el verano son los alisios húmedos del Noroeste que transpor

tan grandes cantidades de la humedad que han recogido al pa5ar las 

aguas del Golfo d~ México; estos vientos. al verse obligados a as-

. cender sobre las laderas de la Sierra Madre Oriental se enfrían 

adiabáticamente y producen precipitación. La lluvia veraniega es 

considerablemente aumentada por la influencia de los ciclones tro

picales, perturbaciones que son más frecuentes a fines del verano 

y principios del otoño. Su influencia se ponen de manifiesto en un_ 

aumento de la cantidad de la lluvia de septiembre que en las zonas 

más expuestas a ellos en el mes más lluvioso. 

Durante el invierno los alisios disminuye~ considerable

mente en intensidad y altura, y además, su contenido húmedo se ve 

mermado al enfriarse relativamente. las aguas del Golfo de México. 

por ello, la precipitación que estos vientos originan disminuye no 

tablemente. 

Sin embargo es el .invierno la época en que se presentan 

las invasiones de aire polar (norte) que al recoger humedad del -
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Golfo de México aumenta la cantidad de lluvia invernal en las zo

nas más directamente expuestas a ellos. 

ISOYETAS ANUALES.· Las zonas más lluviosas, con precipi 

taciones mayores de 200 mm. anuales, son los directamente expues

tos a los vientos hamedos; asl tenemos que del lado del Golfo la_ 

sierrita de los Tuxtlas y las laderas de la Sierra Madre Oriental 

son más lluviosas. 

El máximo de precipitaci6n sobre la Sierra Madre no se_ 

presenta en el litoral ni en la parte más alta de las montanas, -

sino en general, en una área de altitud comprendida entre 100 y 

600 m. 

Por otra parte, la zona situada al SW, de la sierra de 

los Tuxtlas recibe menos de 2~000 mm., al ai'io y en algunos sitios 

aGn menos de 1,200 mm. esto se deba probablemente al efecto de b~ 

rrera que la sierra de los Tuxtlas representa para la penetración 

de los vientos del mar. 

La zona de menor precipitación es la de los valles de -

Tlacolula y Ocotlán en donde caen menos de 500 mm., al afta; tam-

bién tienen escasa precipitaci6n (menor de 100 mm.), los otros v~ 

lles que se sitaan entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre 

del Sur. as1 como el litoral del Oceáno Pacífico. (García, op. cit.) 

Es interesante hacer notar que del lado del Golfo de M! 

xico la precipitación se distribuye de una manera más uniforme en 
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el año que del lado del Pacífico y que en las cuencas interiores, 

ésto se pone muy claramente de manifiesto en los porcentajes de -

lluvia invernal y estival. El porciento de lluvia invernal es en 

las últimas regiones mencionadas menor de 5% de la precipitación_ 

total anual, en tanto que va precipitaci6n de mayo a octubre so-

bre pasa el gox de la anual. 

5.8 CLIMAS DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

El clima dominante en la región de muestreo de los eji-

dos: Palomares, Tolosita y Donaji. De acuerdo con la clasificación 

de Koppen modificado por García (1964), es el Am (i) g; cálido hú

medo. En donde Am. se refiere al grupo de climas y equivale a un 

clima de bosque, es decir con lluvias en verano, con un porciento_ 

de lluvias en invierno entre 5 y 10.2 de la anual y la precipita-

ción del mes más seco, menor de 60 mm. La oscilación anual de la 

temperatura media mensual se representa por i; se trata de una os

cilación entre 5° y 7ºC. La letra g nos dice que el mes más ca--

liente del año es antes de junio. 

La otra zona en Guevea de Humboldt, presenta un clima -

del tipo Aw1 (w) ig; cálido subhúmedo. En donde Aw1 se refiere al -

punto intermedio en cuanto a grado de humedad entre el Aw
0 

y el -

Aw2 con lluvias en verano, con cociente P/Ti comprendido entre - -

43.2 y 55.3. En general los climas de esta porción presentan más 

del 5% de lluvia invernal. 
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TEMPERATURA Y PRECIPITACION.- En lo concerniente a este 

parámetro, en los municipios de Matías Romero, cuyos datos clima

tológicos se tomaron de la estación de Sarabia y Matias Romero, -

de la S.A.R.H., como se muestra en la·gráfica. La temperatura -

promedio anual es alrededor de 25ºC, los meses más calurosos son: 

abril y mayo con un promedio mensual de 38'5ºC y los meses más --· 

fríos son: enero, febrero y diciembre con un promedio de 11~s 0 c. 

En relación a la precipitación es 2208° mm., en promedio anual. -

Los meses más lluviosos son: junio, julio y agosto. 

Para el municipio de Ixtepec, cuyos datos elementales -

fueron tomados de las estaciones climatol6gicas de Ixtepec y la -

Maceta de la S.A.R.H. A la zona de estudios corresponde una temp~ 

ratura promedio anual de 24.6ºC, los meses más calurosos son: - -

abril y mayo con una temperatura de 36ºC y los meses más fríos 

son: noviembre, diciembre y enero con temperatura inferior de 

14ºC. 

En precipitación el promedio anual es de 1,200 mm., 

siendo los meses más lluviosos: junio, julio y agosto. Ver Mapa 5 

y climogramas. 
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5.9 VEGETACION 

La vegetaci6n nativa se desarrolla sobre una gran varie

dad de situaciones topográficas, en la parte alta del Istmo de Te

huantepec, Oax., existen los suficientes elementos para considerar 

los siguientes tipos de vegetación: Selva Mediana Subperennifolia_ 

(Miranda y Hernández, 1963). Que corresponde aproximadamente al -

Bosque Tropical Perennifolio (Rzendowski, 1978), y Selva baja sub

perennifolia; cuyas especies dan una conformación de árboles al~os 

y frondosos. Entre árboles dominantes, Rzendowski reporta: Brosi

mun alicastrum, Terminalia amazónica, Suietenia macrophilla (Cao

ba), Ficus sp (amate), Vochysiaguatemaltensis, Calatola laeviga

ta, Lonchocarpus sp, Calatolamollis, Cecropia obtusifolia (guarum

bo), Ficus cotinifolia. 

En esta porción del Istmo la Vegetación también está - -

constituída por componentes importantes del Bosque Tropical Subca

ducifol io (Rzendowski, op. cit), en los cuales se citan: Enterolo

bium cyclocarpun, (guanacaste), Cedrela mexicana (cedro rojo), Dal 

beria granadillo (granadillo), Astronium graveolens, Hymenaea 

courbaril {guapinal), Platymiscium iimorphandrum (hormiguillo), Ma

nilkara sapota, Erytrina so, Ficus _gj_~s, Byrsonima crassifolia 

(nance). Tabebuia palmeri, Lonshcarpus sp. En la porción baja -

del Istmo de Tehuantepec, Oax., se encuentran numerosas especies -

de Bosque Tropical caducifolio. (Rzendowski, op. cit.) 

Un poco ~ás arriba, en los caftanes relativamente secos -
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que forman_ el R,o Tehuantepec y sus afluentes, en el SE, de Oaxaca, 

la vegetaci6n lleva co~o dominantes las especies de Btirsera, al me

nos en altitudes entre los 400 y 1,700 m.s.n.m., y sobre diferentes 

tipos de sustratos geológicos. (Rzendowski, lg78). En esta área -

destacan: Bursera heteresthes, B. aff schlestendalii, B. morelensis, 

B. excelsa, Lisiloma divaricata, Ceiba parvifolia (poc"hote}, Juliana 

adstringens (cuachalalate), Plumeria rubra, Cercidium praecox, Guaia

cum coulteri (guayacán), y diversas cactáceas columnares. 

También existen elementos de Bosque Bajo Caducifolio y Ma

torral Espinoso, en Ja parte baja del Istmo de Tehuantepec que co-

rresponde a la zona· de Tehuantepec y Juchitán en donde Rzendowski y 

Sarukhan,reportan las especies: ·cercidium floridum, Caesalpinia co

riria, C. eriostachys, Haematoxylon brasiletto, Pithecellobium tor-

tum, P. dulce Pereskia consattii, Acacia symbispina, Jaguinia auran

tiaca, Prosopis laevigata, Amphypteringium adstringens. 

5 .10 SUELOS 

Los estudios de suelos llevados a cabo en la zona de estu

dio y en general, del Istmo de Tehuantepec, Oax., puede decirse que_ 

son contados, siendo la mayoría descripciones generalizadas. Existen 

algunos estudios aislados reportados por la S.A.G., 1975. CETENAL, ~ 

1974. 

Entre otros autores, que actualmente han tenid~ ,nterés en 

la clasificaci6n de suelos que incluyen al Edo. de Oaxaca se encuen-
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tran: Ort,z Monasterio (1957) ~ue cita los. grandes grupos de sue-

los de la forma siguiente: Chernozem, en el área boscosa; Pradera_ 

(prairie) en la Costa e Istmo; Amarillo y Rojo Laterítico, en el -

Istmo y costa; sierozem en la costa. 

Por su parte Cuanalo de la Cerda, (1976), en el estudio 

de la zona de Tuxtepec, Oax., ha clasificado los suelos en: 

Suelos Rojos Laterítico Inrnadurum 

Suelos Amarillos Lateríticos 

Suelos Aluviales 

Suelos Planosuelos 

Suelos Pseudogley 

Litosuelos (Karsticos). 

La presencia de suelos de Ando en la zona es frecuente -

por la cercanfa relativa de los volcánes Citlaltepetl y Chichonal 

cuyas cenizas han sido transportadas fácilmente por las corrientes 

de aire del golfo {Aguilera, op. cit.) 

Garcfa y Falcón {1979), en general para el Edo. citan -

los siguientes suelos: de Litosoles, Regosoles, Suelos de Cenizas 

volcánicas, {Aguilera, op. cit.). Andosoles, Rendzinas negras y ro 

jas, Gleysoles, Aluviales {fluvisoles), Oxisoles (lateríticos), 

Vertisoles y Salinos y S6dicos. 

La S.A.G. (1976), mencionó suelos caf! de pradera para -

las áreas agrícolas de la Costa y Tehuana con precipitación de 

1,000 a 1,700 mm y tempera~ura de 2s~c, y suelos chernozem. En la 
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Cañada, Valles Centrales, Valles Altos de la Mixteca y Chinautla, 

con precipitación de 1,000 a 1,500 mm. y temperatura de 20ºC. 

Otros suelos de la región son: Podzoles, café y café fo 

restales en el área montaftosa~ De Estepa o Pradera con descalci

ficación, en la planicie costera, también hay Chernozem o negro.

En el NE, en donde se localiza la zona de estudio, se ·encuentran_ 

migajones rojos, café rojizos y amarillos del tipo lateríticos -

(S.A.G., 1975). 
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6.0 MATERIAL Y METODO 

· Para este trabajo fue necesario recabar 1nformaci6n Bi

bliográfica de distintas Secretarfas de Estado y Organizaciones -

Descentralizadas, y contar con una cartograf1a. la cual sirvi6 de . . . . . 
base para los trabajos de campo y de laboratorio, tambi~n se con

sultaron fotograf1~s ªªreas y se hicieron los estudios de fototn

terpretaci6n necesarios. 

Con base en los conocimientos generales de la zona de E.! .. 

tudios, los parámetros que se utilizaron para realizar el trabajo_ 

de muestreo, fueron principalm~nte, la vegetaci~n natural y el cu! 

tivo de café, ya que en esta área se cultiv~ eT café a nivel come~ 

cial y ~e autoconsumo. 

Se hicieron en total ocho perfiles, cada uno variando en 

profundidad de 140 cm. 160 cm. 170 cm. esto debido a un ligero es

currimiento de agua contenida en la capa orgánica superficial al -

estar cavando, ya que se muestreo en época~ de lluvias, lo~ otros_ 

cinco son de 200 cm. Se tomaron muestras de suelos cada 10 cm. C!. 

da perfil se hizo de un metro de ancho por dos de largo, siguiendo 

el principio de la ercuela rusa y la 7a. Aprox1maci6n para fines -

de clasificaci6n de suelos. 
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El suelo una vez secado al aire, se tamiz6 en un tamiz malla 2 mm, 
para practicarle los siguientes análisis: 

6.1 

1.1 

1.2 

1.3 
1.4 

1.5 

6.2 

2.1 

2.2 

2.3 

ANALISIS FISICOS 

Color: en seco y húmedo, por comparación con las 
tablas de Munsell Soil Color (1954). 
Densidad Aparente: por el método de la probeta. 
(Baver, 1956) 
Densidad Real: por el método del picn6metro. 
Porosi~ad: por la relación del cociente densidad 
aparente y real (Baver, 1956) 
Textura: por el método de Bouyoucos ( 1951). 

ANALISIS QIMICOS 

pH: con un potenciómetro, ( corri ng, pH, meter Mode 1 
7) Usando·relaciones 1:2.5 de suelos eón agua desti 
lada y con cloruro de potasio lN pH 7, Jackson (1964). 

Materia Org~nica: por el método de Walkley y Black, 
modificado por Ualkley (1947). 

Capacidad de Intercambio Catiónico: por el método de 
centrifugación saturando la muestra con cinco lavados 
de CaC12 lN pH 7, luego lavando con alcohol etílico 
y saturado de nuevo con NaCl lN pH 7. Se tituló por 
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2.5 

2.6 

2.7 

2.8 
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medio del versenato 0.02 N. Jackson (1964). 

Calcio y Magnesio: Intercambiables: por el 
método de centrifugación con acetato de amo
nio Ul pfl 7. Determinando el calcio y el ma_g_ 
nesio por ~l método del versenato. 

Potasio y Sodio: Intercambiables: por el mé 
todo de la centrífuga con acetato de amonio 
lH pH 7 y, leyendo en el flamómetro de Co
leman Junior. Black (1965). 

El fósforo Asimilable; por el método de Bray I 
deterainación calorimétrica por el método de azul 
de molibdeno en medio clorhídrico, Jackson, (1964) 

usando un fotocolorímetro Leitz Mod. M. 

Nitratos: por el método de colorimetría usando -
ácido fenoldisulfónico (Jackson (1964), cuantifj_ 
cándose en un fotocolorímetro Leitz Mod. M. 

Alofano: por el método semi-cuantitativo de Fiel 
des y Perrot (1966). 
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7.0 RESULTADOS 

Perfil Nº 1, se localiza a 3 km al NW de la estación Do 

nají. La topografía es ligeramente ondulada. El material de ori-

gen corresponde a rocas sedimentarias del Cuaternario al Reciente, 

constituido por material de aluvión, caliche, depósitos lacustres, 

y travertino. El tipo de vegetación original es de selva mediana 

subperennifolia. Uso actual del sue1o: cultivos de maíz, cafetal -

abandonad<? cítricos. Este perfil se hizo hasta los 140 cm. de pr.Q. 

fundidad, debido a un pequeño escurrimiento del agua contenida en 

la capa orgánica superficial al estar cavando ya que se muestreo -

en época de lluvias. 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físico-

químicas del perfil Nº 1 se muestran en el cua·dro N ° l y la gráfi

ca l. 

Los colores en seco son los siguientes: pardo pálido (10 

YR 6/3) de O a 20 cm, amarillo rojizo (7.5 YR 7/6, 6/6, 6/8) de 20 

a 110 cm; y amarillo rojizo el resto del perfil. (7.5 YR 5/6, 7/6) 

En húmedo los colores van de pardo (10 YR 5/3) de O a 10 cm; pardo 

amarillento (10 YR 4/4, 5/6) de 10 a 30 cm; pardo (7.5 YR 5/6, 5/8) 

de los 30 cm. a los 140 cm. 

La densidad aparente varía de 1.2 a 1.3, g/cc, los valores 

son heterogéneos en el perfil. 

La densidad real va de 2.44 a 2.62 g/cc, con un ligero -

aumento conforme desciende en profundidad. 
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El porcentaje de porosidad varía de 53.27 a 43.0%,obser

vándose los mayores valores en los primeros cm. 

La textura es del tipo franco-arcillo-arenoso en los prj 

meros 40 cm. de profundidad; franco arcillosa de 40 a los 70 cm.;_ 

el resto del perfil es franco arcilloso. 

El pH varía de 5.1 a 4.8 con agua, los valores son más o 

menos homogéneos en el perfil. Con el oruro de potasio el pH va de 

4.0 a 3.5 disminuyendo con la profundidad del perfil. 

El porcentaje de materia orgánica es buena, pues los va

lores son de 5.45 a 0.83% que disminuye con la profundidad. 

La C.I.C.T. varía de 17.5 a 11.0 me/100 g apreciándose -

los valores más altos en los primeros 40 cm. y disminuyen gradual

mente con la mayor profundidad. 

El contenido de sodio varía de 0.14 a 0.2 me/100 g, dis

tribuyéndose homogéneamente en el perfil. 

El potasio va de 0.47 a 0.43 me/100 g, su contenido en -

el perfil es bastante regular. 

En el contenido de magnesio se observan variaciones de -

3.0 a 1.0 me/100 g, decrece a mayor profundidad. 

El calcio tiene datos parecidos, de 3.0 a 1.0 me/100 g, 

también decrece con la mayor profundidad del perfil. 
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El fósforo varía de 0.75 a 0.25 ppm y disminuye conforme 

aumenta la profundidad·. 

Los nitratos van de 4.1 a 2.5 ppm. Los contenidos dismi-

nuyen con la profundidad. 

El al ofano es bajo en los primeros 20 cm. del perfil. m~ 

dio y alto en el resto del perfil. 

Con las observaciones de campo y los resultados de los -

análisis de laboratorio, este perfil lo clasificamos siguiendo la 

taxonomía de U.S.D.A (1975). 

ORDEN INCEPTISON 

SUBORDEN TROPETS 

GRAN 
GRUPO DYSTROPETS 



CUADRO No. RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS. PERFIL No. J. PROCEDENCIA: ESTACION DONAJI. 
MUNICIPIO MATIAS ROMERO, OAXACA, GEOLOGIA: ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CUATERNARIO AL RECIE~TE. 
CLIMA: CALIDO HUMEDO. PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 2280 mm. VEGETACION ORIGINAL: SELVA -
MEDIANA SUBPERENNIFOLIA. ALTURA 68 m.s.n.m. PENDIENTE 3% TEMPERATURA 25ºC. 

PROFUNDIDAD C O L CI R D./\. D.R. 
g/cc 

POROSIDAD ARENA LINI) ARCILLA TEXTURA pH 1:2.5 
H20 KCL 

M.O. C.I.C.T. Na+ Kt Mg++ 
(CM) s.E c o H u·M E o o g/cc % % 

o - lÓ 

10 - 20 

10 YR 6/3 
P. PALIOO 

10 YR 5/3 
PARDO 

1.23 2.5 

10 YR 6/4 10 YR 4/4 l,28 2.G 
P. A.BRILLO P. MITO. 
SO. - OSCURO. « 

49.2 

49.6 

21 - 30· 10 YR 7/6 
AMARILLO 

10 YR 5/6 1.3 2.44 53.27 
P. AMTO. 

30 - 40 . 7.5 YR 6/6 
A. ROJIZO 

7.5 YR 5/6 1.2 
PARDO . 

2.52 47.61 

40 ~ 50 7.5 YR 7/6 
A •. ROJIZO 

7;5 YR 5/8 1.1 
PARDO 

2.38 49.57 

50 - 60 7.5 YR 6/8 
A. ROJIZO 

7.5 YR 5/8 1.21 
PARDO 

2.52 48.01 

60 - 70 

70 - 80 

80 - 90 

90 - 100 

100- 110 

110- 120 

120- 130 

130- 140 

7. 5 YR 6/6 
A. ROJIZO 

7.5 YR 5/8 1.2 2.57 
PARDO 

7. 5 YR 6/6 
A; . ROJIZO 

7.5 YR 5/6 1.22 . 2.51 
PAROO 

7.5YR6/6 
A. ROJIZO 

7.5 YR 5/8 1.24 2.41 
PARDO 

7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 

7.5 YR/5/6 1.21 2.50 
PAROO 

7.5 YR 6/6 7.5 YR 5/6 1.25 2.62 
A. ROJIZO PARDO 
7.5 YR 5/5 7.5 YR 5/5 1.23 2.42 
PARDO PARDO 
7. 5 YR 7 /6 7. 5 YR 5/6 l. 23 2.53 
AMARILLO RO- PARDO 
JIZO 
7.5 YR 6/6 7.5 YR 5/6 1.23 2.51 
A. ROJIZO PARDO 

X = Baja 
XX = Medio 

XXX = Alto 

47,0 

48.6 

51.45 

48.4 

48.0 

5~.80 

48.61 

43.0 

57.8 

59,6 

47.8 

37.8 

35.6 

42.8 

45.6 

47.8 

43.IJ 

45,0 

49.0 

49.0 

47.0 

53.4 

% % 

21.4 20.8 

17 .6 22.8 

17 .4 34.8 

21.4 40.8 

25.7 38.7 

18.4 38,8 

22.6 31.8 

17 .4 34.8 

22.2 34.8 

18.4 35.8 

16.4 33,8 

16.8 34.2 

17 .6 35.4 

12.4 34.2 

FRANCO ARCILLO 5.1 4.0 
ARENOSO. 
FRANCO ARCILLO 5.0 4.0 
ARENOSO. 

FRANCO ARCILLO 4. 9 3. 7 
/\RENOS. 
FRANCO ARCILLO 4.9 3,6 
so. -
FRANCO ARCILLO 4.8 3.7 
so. -
FRANCO ARCILLO 4.9 3.7 
so. -
FRANCO ARCILLO 5,0 3.7 
so. -
FRANCO ARCILLO 5.0 3,7 
AREMOS. 
FRANCO ARCILLO 5.1 3.6 
ARENOS. 
FRANCO ARCILLO 5.1 _3,6 
ARENOSO. 
FRANCO ARCILLO 5,0 3.5 
ARENOSO. 
FRANCO ARCILLO 4.9 3.5 
ARENOSO, 
FRANCO ARCILLO 4.9 3.5 
ARENOSO. 

FRANCO ARCILLO 4.8 3,5 
ARENOSO. 

% me/100 g 

5.45 14.4 

5.45 16.8 

1.51 17.52 

1.46 16,9 

1.10 14.4 

0.81 14.8 

0,58 14.8 

0.81 13.92 

o. 98 13.68 

0.86 10.8 

0,93 11.28 

0.67 12.0 

0.74 12.0 

0,83 14.2 

me/100 9 me/100 g me/100 g 

0.20 0,47 2.0 

0.20 0.46 3,0 

0.18 0.44 1.0 

0.16 0.42 2.0 

0.16 0.42 2,0 

0.17 0,45 1.0 

0.16 0.44 2.0 

0.14 0.41 2.0 

0.14 0.44 2.0 

0.16 0.47 1.0 

• 
0.17 0.46 1.0 

0.17 0.44 l.O 

0.17 0.43 1.0 

0.20 0.47 1.0 

ca++ P 
me/100 g ppm 

3.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

l.íl 

0.75 

0.50 

0.25 

0.25 

0,25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0,375 

0.25 

0.25 

0,25 

0.25 
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El Perfil Nº II se localiza a 2.5 km al N de la Estación 

Donají, la topografía es suavemente ondulada. Este perfil se carac 

teriza por tener un material parental de rocas sedimentarias del -

Cuaternario al Reciente constituido por material de aluvión, cali

che, depósitos lacustres, piamonte y travertino. El tipo de vege

tación original es de selva mediana subperennifolia. Uso actual: 

maíz, cafetal abandonado. Este perfil se hizo hasta los 170 cm. -

de profundidad, debido a un pequeílo escurrimiento del agua ~ontenl 

da en la capa org~nica superficial al estar cavando, ya que se - -

muestreo en período de lluvias. 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físico

químicas del perfil Nº II se muestran en el cuadro Nº 2 y gráfica 2. 

Los colores en seco van de pardo pálido (10 YR 6/3, 7/3) 

de O a 20 cm.; a pardo amarillento (10 YR 6/4, 6/6) de 20 a 40 cm; 

amarillo (10 YR 7/6) de los 40 a los 80 cm. amarillo rojizo (7.5 -

YR 6/6, 7/6) de BO a 150 cm. amarillo (7.5 YR 7/6) de los 150 a -

los 170 cm. En húmedo van de pardo oscuro (10 YR 5/2) de O a 10 -

cm; pardo (10 YR 5/3) de 10 a 30 cm.; pardo amarillento (10 YR 5/4, 

6/4) de 30 a 50 cm. amarillo rojizo (7.5 YR 6/6, 5/6, 6/8) de los 

50 a los 150 cm; amarillo {2.5 Y 7/8) el resto del perfil. 

La densidad aparente oscila entre valores de 0.95 a 1.23 

g/cc, el menor va1or4 corresponde de O a 10 cm, luego aumenta gra-

dualmente conforme aumenta la profundidad del perfil, muy relacio

nado con el alto contenido de arcilla. La densidad real varía de_ 



-60-

2.62 a 2.13 g/cc, los valores se comportan heterogéneamente en 

todo el perfi 1. 

El porcentaje de porosidad es bastante bajo, pues los re 

sultados van de 36.0 a 55.39%, en todo el perfil, probablemente de 

bido a la textura arcillosa. 

La teKtura es franco-arcillosa en los primeros 40 cm., y 

el resto del perfil es arcilloso. 

El pH con agua varía de 5.2 a 4.7 disminuyendo conforme_ 

se profundiza. Con cloruro de potasio, la reacción es completamen

te ácida dando valores de 4.8 a 3.4 decreciendo en relación a la -

profundidad. 

El porcentaje de materia orgánica es regular los valores 

van de 5.94 a 0.15%. Observándose los datos más altos en los 30 

primeros cm. del perfil, que decrecen conforme a la profundidad. 

La C.I.C.T. es también regular, los valores van de 20.3 

a 17.0 me/100 g ·disminuyendo de acuerdo a la profundidad. 

El contenido de sodio varía de 0.42 a 0.34 me/100 g, con 

los valores más altos en la parte superior del perfil, en general_ 

su distribución en el perfil es homogénea. 

En cuanto al potasio va de 0.24 a 0.16 me/100 g decre-

•ciendo conforme a la profundidad. Su distribución es más o menos 

regular en el perfil. 
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El magnesio varía de 2.0 a 11.0 me/100 g, su distribuci6n 

en el perfil es heterogénea. 

El contenido de calcio está relacionado con el de magne-

sio, pues los valores son de 6.0 a 12.0 me/100 g, con un ligero au

mento con la mayor profundidad. 

El fósforo como en la mayoría de los perfiles es bastante 

bajo observándose valores de 0.75 a 0.37 ppm, siendo heterogéneos -

los valores en el perfil. 

Los datos de los nitratos son 4.1 a 3.0 ppm, con valores 

de mayor a menor conforme a la profundidad. 

Con las observaciones de campo y los resultados de los -

análisis de laboratorio, este perfil lo clasificarnos siguiendo la -

texonomía de U.S.D.A. (1975). 

ORDEN 

SUBORDEN 

GRAN GRUPO 

ULTISOL 

HUMULTS 

HAPLOHUMULTS 
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CAUDRO No. 2 RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS. PERFIL No. II. PROCEDENCIA: ESTACION DONALI. 
MUNICIPIO. MATIAS ROMERO, OAXACA. GEOLOGIA: ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CUATERNARIO AL RECIE!:!. 
TE. CLIMA: CALIDO HUMEDO. TEMPERATURA MEDIA ANUAL 25ºC. PRECIPITACION MEDIA ANUAL 2280 
mm. VEGETACION ORIGINAL: SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA ALTURA: 65 m.s.n.m. PENDIENTE:-
3%. 

PROFUNDIDAD C O L O R O.A. 
g/cc 

O.R. 
g/cc 

POROSIDAD 
% (CM) S E C O H U M E D O 

O - 10 10 YR 6/3 10 YR 5/2 0.95 2.64 36.0 
P. PALIDO PARDO ose. 

10 - 20 10 YR 7/3 10 YR 5/3 
P.MUY PALIDO · PARDO 

1.0 2.36 42.4 

20 - 30 10 YR 6/4 
P. AMTO. 

30 - 40 10 YR 6/6 
P. AMTO. 

40 - 50 10 YR 717 
AMARILLO 

50 - 60 10 YR 7 /6 
AMARILLO 

60 - 70 10 YR 7 /6 
AMARILLO 

70 - 80 10 YR 7 / 6 
AMARILLO 

80 - 90 10 YR 6/6 
P. AMTO. 

90 - 100 7.5 VR 6/6 
A. ROJIZO 

100- 110 7.5 YR 6/6 
A. ROJIZO 

lto: 120 7.5 YR 6/6 
A. ROJIZO 

120- 130 7.5 YR 717· 
A. ROJIZO 

130- 140 7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 

140- 150 7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 

150- 160 7.5 VR 7/6 
AMARILLO 

160- 170 7.5 YR 7/6 
AMARILLO 

10 YR 5/3 
PARDO 
10 YR 5/4 
P. AMTO. 
10 YR 6/11 
P. AMTO. 
7.5 YR 6/6 
A. ROJIZO 

1.15 

1.15 

1.14 

1.16 

2.55 45.0 

2.43 47.3 

2.51 45.42 

2.67 43.44 

7.5 YR 6/6 1.I2 2.42 46.28 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/6 1.11 2.56 43.35 
PARDO 
7.5 YR5/5 1.11 2.35 47.33 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/6 1.0 2.5 40.0 
A. ROJIZO 
7.5 VR 6/6 1.0 2.54 42.51 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/6 1.0 2.38 42.0 
PARDO 
7.5 YR 5/6 1.13 2.62 43.12 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/8 1.17 2.37 49.36 
A. ROJIZO 
7 .5 YR 6/8 1.18 2.38 49,57 
A. ROJIZO 
2.5 V 7/8 1,23 2.29 53.71 
AMARILLO 
2.5 V 7/8 1.18 2.13 55.39 
AMARILLO 

ARENA LIMO ARCILLf, T E X T U R A pH 1: 2Ji M.O. 
% % % 

40.4 31.4 28.2 

39.0 22.0 39.0 

39.0 21.2 39.8 

35.0 25.0 40.0 

31),2 28.8 41.0 

29.2 30.8 40.0 

11.2 37.8 51.0 

n.o 33.0 56.0 

10.0 30.0 60.0 

9.0 28.0 63,0 

10.0 22.0 68,0 

10.0 24.0 66.0 

7.0 25.0 68,0 

18.0 23~0 59.0 

16.0 20.0 64.0 

35.0 20.0 45, o 

25.0 29.0 46.0 

H20 KCL % 

FRANCO 5.2 4.8 4.0 

FRANCO ARCILLO 5,2 3.9 5,94 
so. -
FRANCO ARCILLO 5.0 3.7 4.29 
so. -
FRANCO ARCILLO 4.8 3.6 1.2 
so. -
ARCILLOSO 4.8 3.6 0.82 

ARCILLOSO 4.9 3,6 0.42 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

ARCILLOSO 

5,0 3.6 0.15 

4.9 3,5 0,13 

5.3 3.S 0.13 

s.o 3,5 0.15 

s.o 3,4 0.15 

5,0 3.4 0.15 

5.0 3.4 0.40 

5.0 3.5 0.40 
('J 

5.0 3,5 0.40 

4.7 3.5 0.22 

4.7 3.5 0.10 

C. I.C.T: 
me/lPO g 

20.3 

20.0 

18.83 

18.83 

18.13 

18.55 

19.3 

17.7 

19.2 

18.62 

18.55 

18.55 

19.0 

18.62 

18.7 

18.4 

17.0 

; 

1 
. ' 
:i 
t 

; ' "~ 

Na+ 
me/100 g 

0.42 

0.42 

0,36 

0.42 

0.40 

0.40 

0.34 

0,34 

0.38 

0.41 

0.39 

0.39 

0.39 

0.37 

0.39 

0.37 

0.40 

K+ 
me/100 g 

0.24 

0.19 

0.19 

0.20 

0.17 

0.19 

0.16 

0.17 

0.17 

0.15 

0.17 

0.17 

0.17 

0.21) 

0,19 

0.17 

0.17 

11g++ 
me/100 g 

9.0 

6.0 

6.0 

9.0 

9.0 

3.0 

9.0 

8.0 

9.0 

2.0 

8,.0 

10.0 

10.0 

11.0 

n.o 

10.0 

10.0 

ca++ 
me/100 q 

7.0 

6.0 

7,0 

9.0 

a.o 

7.0 

7.0 

8.0 

7.0 

8,'1 

8.0 

8.0 

8.0 

9.0 

9,0 

12.0 

9.0 

p 
ppm. 

0.75 

o.so 

4.1 

4.0 

0.50 3.8 

0.370 3.0 

0.370 3.0 

0.25 3.0 

0.370 

0.375 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

o.so 

o.so 

o.so 

62 
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El perfil Nº III se localia a 1.5 km al NE de la Estación 

de Donají, la topografta del sitio es ligerament~ ondulada. Este -

perfil se caracteriza por tener un material parental de rocas sedi

mentarias del cuaternario al reciente, constitufdo por aluvión, ca-

1 iche, depósitos lacustres, piamonte y travertino. El tipo de veg~ 

taci6n original es de selva mediana subperennifolia. Uso actual: -

maíz, pastizal. Este perfil se hizo hasta los 200 cm. 

Los resultados obtenidos de las determinaciones ffsico-

químicas del perfil Nº II I se muestran en el cuadro Nº 3 y gráfica 

3. 

Les colores en seco van de pardo (10 YR/ 6/2) de O a 20 -

cm; pardo pálido (10 YR 6/3) de 20 a 30 cm. amarillo pálido (2.5 Y_ 

7/4) de 30 a 50 cm; amarillo pálido (10 YR 8/6, 8/4) de 50 a 80 cm; 

amarillo (10 YR 8/6, 7/6) de 80 a 100 cm; amarillo pálido (2.5 Y --

8/4) de 100 a 160 cm; amarillo (10 YR 7/6) de los 160 a los 200 cm. 

En húmedo los colores van de gris oscuro (10 YR 4/1) de O a 20 cm;

Pardo grisáceo (10 YR 5/2) de 20 a 30 cm; pardo (10 YR 6/4) de 30 a 

40 cm; pardo amarillento (10 YR 6/6) de 40 a 60 cm; amarillo rojizo 

(25 YR 6/8, 7/8, 6/6) de los 60 a los 200 cm. 

La densidad apa,rente oscila entre valores de 1.0 g/cc a -

la profundidad 0-10 cm., y 1.23, 1.3 g/cc de este nivel hacia abajo 

con un ligero aumento. 

En cuanto a la densidad real sus valores van de 2.38 a 

2.8 g/cc, manteniéndose los valores heterogéneos a lo largo del pe~ 

ril. 
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Ei porcentaje de porosidad var,a de 42.0 a 56.523 obser-

vándose valores semejantes y bastante homogéneos en el perfil, pro

bablemente se debe a la distribución homogénea y abundante del por

centaje de arena. 

La textura es migajón arenoso de O a 30 cm; migajón arci-

1 lo arenoso de 30 a 100 cm; migajón arcilloso lo que resta del per

f i 1 • 

El pH relación 1:2.5 con agua fluctúa de 6.1 a 4.9 de li

geramente ácido a ácido de acuerdo a la profundidad del perfil. 

Con cloruro de potasio, la reacción es similar, de ácido a fuerte-

mente ácido conforme a la profundidad. La materia orgánica varía -

de 7.6 a 0.25%, siendo mayor en los 30 cm. superiores del perfil, -

disminuyendo gradualemnte en función de la profundidad. 

La C.I.C.T. va de 15.6 a 7.8 me/loo·g, observándose los -

valores más altos en los primeros 30 cm, luego disminuye en rclación 

a la profundidad, a excepción de los últimos 40 cm, que aumenta li

geramente. 

Respecto al sodio sus valores varían de 0.45 a 0.49 me/100 g 

su distribución en el perfil es homogénea. 

El potasio varía de 0.28 a 0,20 me/100 g, sus valores son 

homogéneos y van de ~ayor a menor con la profundidad del perfil. 

El magnesio va de 8.0 a 1.0 me/100 g, decreciendo sus va

lores con la profundidad, su aumento parece correlacionarse con el 

-.¡ 
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alto porcentaje de arena. 

El contenido de fósforo es bastante bajo, cuyos valores 

van de 0.5 a 0.25 ppm de mayor a menor trazas en relaci6n a la -

profundidad del perfil. 

Los nitratos varfan de 7.2 a 2.5 ppm,· siendo altos los_ 

primeros 20 cm. por haber una relación directa con la materia or

gánica. 

Con las observaciones de campo y los resultados de los_ 

análisis de laboratorio, este perfil lo clasificamos siguiendo la 

taxonomía de U.S.D.A. (1975) 

ORDEN 

SUBORDEN 

GRAN GRUPO 

INCEPTISOL 

TROPEPTS 

DYSTROPEPTS 



PROFUNDIDAD C O 
(CM) S E C O 

O - 10 10 YR 6/2 
PARDO 

10 - 20 10 YR 6/2 
PARDO 

L O R 
H U M E D O 

10 YR 4/1 
GRIS OSCU&O 
10 YR 4/1 
GRIS_OSCU&O 

20 - 31J 10 YR 6/3 10 YR 5/2 

30 - 40 

40 - so 

50 - 60 

60 - 70 

70 - 80 

80 - 90 

90 - 100 

100- 110 

110- 120 

120- 130 

130- 140 

140- 150 

150- 160 

160- 170 

170- 180 

180- 190 

190- 200 

P; PALIDO P. GRISACEO 
2.5 Y 7/4 10 YR 6/4 
AMARILLO PLDO. PARDO 
2.5·Y 7/4 10 YR 6/6 
AMARILLO PLDO. P. AMTO. 
10 YR 8/6 
AMARILLO 
10 YR 8/4 
P.MUY PALIDO 
10 YR 8/4 
P .MUY PALIDO 
10 YR 8/6 
AMARILLO 
10 YR 7/6 
AMARILLO 
2.5 y 8/4 
A. PALIDO 
2.5 y 8/4 
A. PALIDO 
2.5 y 8/4 
A. PALIDO 
2.5 y 8/4 
A. PALIDO 
2.5 y 8/4 
A. PALIDO 
2.5 y 8/4 
A. PALIDO 
10 YR 7/6 
AMARILLO 
10 YR 7/6 
A."IARI LLO . 
10 YR 7/6 
AMARILLO 
10 YR 7/6 
AMARILLO 

10 YR 6/6 
P •. AMTO. 

7.5 YR 6/8 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/8 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/8 
A.ROJIZO 
7.5 YR 6/8 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/8 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/8 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/8 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/8 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/8 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/8 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 6/6 
A. ROJIZO 

X = Baja 

XX = Medio. 
XXX = Al to 

D.A. 
g/cc 

1.0 

1.23 

1.27 

1.25 

1.24 

1.20 

1.22 

1.21 

l. 2 

l. 2 

l. 2 

1.2 

1.19 

1.26 

l. 27 

l. 3 

1.25 

1.3 

1.24 

1.24 

D. R. 
g/cc 

2.38 

2.48 

2.59 

2.47 

2.70 

2.82 

2.4 

2.5 

2.15 

2.53 

2.24 

2.54 

2,48 

2.60 

2.59 

2.26 

2.42 

2.3 

2.53 

2.50 

CUADRO No. 3 

POROSIDAD 
% 

42.0 

50.0 

49.0 

50.6 

45.2 

42,55 

50.83 

48,4 

55.81 

47 .42 

53.47 

47.24 

48.0 

48.46 

49.0 

54. 5 

51.65 

56.52 

49.0 

49.6 

ARENA 
% 

60.2 

68.2 

68.6 

64.0 

50.2 

46.6 

46.0 

57.8 

54.0 

55.0 

58.0 

56.0 

62.0 

60.0 

63.0 

62.8 

61. 8 

59.6 

67. 2 

67 .8 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS. PERFIL No. III. PROCEDENCIA: ESTACION DONAJI. 
Mt.NICIPIO. MATIAS ROMERO, OAXACA. GEOLOGIA: ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CUATERNARIO AL RECIENTE. 
CLIMA: CALIDO HUMEDO. TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 25ºC. PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 2280 - -
mm. VEGETACION ORIGINAL: SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA. ALTURA: 63 m.s.n.m. PENDIENTE -
3%. 

LIMO 
% 

23.6 

15.6 

14.Q 

14.8 

18.4 

21.4 

23.8 

17 .8 

21.8 

19.6 

17 .6 

19.3 

16.8 

ARCILLA 
% 

16.2 

16.2 

17.4 

21.4 

31.4 

32.4 

30.2 

24.4 

24.2 

25.4 

24.4 

24.2 

21.2 

TEXTURA 

MIGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO . so. -
MIGAJON AREHO 
so. -
M.ARCILLO ARE 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 
NOSO. -

PH 1:2.5 
H O KCL 2 

5.5 5.0 

5.5 4.6 

5,7 4.3 

5,6 4.0 

5.1 3.8 

5.0 3.8 

M,ARCILLO ARE 5,0 3,8 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 5.1 3.8 
NOSO. -
M,ARCILLO ARE 4.9 3,8 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 4.8 4,0 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 5,0 3,8 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 5.3 4.0 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 4.9 3,8 
NOSO. -

M.O, C.I.C.T. 
% me/100 g 

7.5 ¡ 13.65 

5.17 1 12.6 

2.10 

1.13 

0.9 

0.69 

0.41 

0.27 

0.15 

0.24 

0,18 

0.22 

0.16 

9.4 

9.03 

8.4 

9.25 

9.87 

8.4 

9.4 

8.4 

7.0 

8.4 

8.82 

Na+ 
me/100 9 

0.43 

0.42 

0.37 

0.37 

0.37 

0.43 

0.34 

0.35 

0.33 

0.41 

0.36 

0.44 

0.31 

K+ 
me/100 g 

0.27 

IJ.29 

0.23 

0.24 

0.23 

0.24 

0.20 

0.18 

0.21 

0.18 

0.24 

0.18 

0.21 

11g++ 
me/100 g 

4.0 

5,0 

3.0 

2,0 

2,0 

2.0 

2.0 

3,0 

1.0 

2.0 

2.0 

1.0 

1.0 

19.4 MIGAJON ARENO 5.0 3.8 
so. -

20.6 0.15 . 9.4 0.37 0.2 ).O 

18.6 18.4 MIGAJON ARENO 5.2 3.8 
so. -

19.2 18.0 MIGAJON ARENO 5.2 3,7 
so. -

18.0 20.0 MIGAJON ARENO 5.0 3.7 
so. -

21J.2 20.2 MIGAJON ARt:NO 4.6 3.7 
so. -

16.2 16.2 MIGAJON ARENO 4.9 3.6 
so. -

18.0 14.2 MIGAJON ARENO 4.9 3.7 so. - . 

0.18 

0.23 

0, 16 

0.16 

0,18 

0.19 

: 9.8 

, 8:19 

: 8.0 

7.2 

. 9-0 

7.0 

0.38 0.2 1.0 

0.40 0.19 1.0 

0,41 0.2 1.0 

0,39 0.21 1.0 

0.37 0,2 1.0 

0.38 0.2 1.0 

ca++ 
me/100 9 

2.0 

3.0 

2.0 

2.0 

1.1) 

1.0 

2.0 

2.'l 

2.0 

1.0 

1.0 

LO 

1.0 

l.!) 

1.0 

1.0 

1.0 

I.I} 

1.0 

1.0 

p 
ppm. 

0.625 

0.50 

o.so 

0.325 

0.28 

0.25 

0.25 

0.25 

'0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0,28 

0.28 

0.28 

0.28 

0.28 
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ALOFANO 

6.9 XXX 

4.1 XXX 

3.8 XXX 

2.5 XXX 

2.0 XX 

2.0 XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

X 

XX 

X 

X 

~....;__------------............... .._ 
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El perfil Nº IV se local iza a 1 km al NE del poblado de 

Palomares, la topografía del lugar es suavemente ondulada. El ma

terial parental es de rocas sedimentarias del Cuaternario al Re-

ciente rocas metamorfizadas y rocas ígneas cubiertas por material 

de aluvión del Terciario. El tipo de veg~taci6n original es de -

selva mediana subperennifolia, uso actual del suelo: cultivos de 

café variedad típica y borb6n, frutales y maíz. El perfil se hi

zo hasta una profundidad de 200 cm. 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físico

químicas del perfil Nº IV se muestran en el cuadro Nº 4 y en la -

gráfica 4. 

En seco los colores van de pardo (10 YR 6/2) de O a 20 

cm; pardo pálido (10 YR 6/3) de 20 a 30 cm; pardo muy pálido (10 

YR 7/3) de 30 a 40 cm; amarillo (10 YR 8/6, 7/6) de 40 a 60 cm.; 

pardo muy pálido (10 YR 7/4) de 60 a 70 cm amarillo (10 YR 7/6,-

8/6) de 130 a 190 cm; rosa (7.5 YR 7/4) de los 190 a los 200 cm. 

En húmedo los colores van de gris oscuro (10 YR 4/1) de O a 20 -

cm; pardo (10 YR 4/2) de 20 a 30 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/2)

de 30 a 40 cm; pardo amarillento (10 YR 5/6) de 40 a 60 cm; ama

rillo rojizo (5 YR 6/6, 6/8, 7/6, 5/8, 6/8) de los 70 a los 200 

cm. 

La densida-0 aparente varía de 1.08 a 1.21 g/cc aumen-

tando conforme a la profundidad, luego vuelve a disminuir en los 

últimos 50 cm. 
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La densidad real varía de 2.0 a 2.7 g/cc, encontrándose 

los valores menores en la superficie, elevándose de manera hete-

rogénea en el perfil. 

El porcentaje de porosidad es de 56.0 a 40.74%, siendo_ 

mayores los valores correspondientes al migaj6n arenoso y menor -

al migajón arcilloso, localizando en los últimos 70 cm. del per-

fi l. 

La textura va de migaj6n arenoso de O a 30 cm. migaj6n_ 

arcillo-arenoso de 30 a 130 cm; migaj6n arenoso hasta los 200 cm. 

Por su cont~nido de arenas y limos se piensa en la influencia del 

materia 1 al u vial . 

Los valores de pH con agua varían de medianamente ácido 

(5.7), en los horizontes superficiales, a ácidos (4.6) en los ni

veles más profundos del .perfil. Y de 5.0 a 3.6 con la soluci6nKC1, 

yendo de ácido a muy ácido a medida que se profundiza. 

El contenido de materia orgánica varía de 7.5 a 0.16%, 

con los mayores valores de O a los 40 cm, decreciendo con la pr~ 

fundidad. 

La C.I.C.T., va de 13.65 a 7.0 me/100 g, observándose -

los valores más altos en la superficie y decrece conforme a la -

profundidad. 

El sodio varía de 0.44 a 0.13 me/100 g, el contenido es 

bajo y los valores se mantienen más o menos homogéneos en el per

fil. 
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El potasio varía de 0.29 a 0.18 me/100 g, decreciendo en 

función de la profundidad. 

Los datos para el magnesio son de 5.0 a 1.0 me/100 g. o~ 

servándose los valores más altos de O a 30 cm. y disminuye con la_ 

profundidad, su contenido es alto en comparación con el contenido 

de calcio, y se debe al alto porcentaje de arena en este perfil. -

Favorecida por el material de Aluvión. 

El calcio es bajo, pues sus valores van de 3.0 a 1.0 

me/100 g, disminuye conforme a la profundidad. 

En cuanto a los valores de fósforo también son bastante 

.bajos, van de 0.625 a 0.250 ppm., disminuyendo en función de la -

profundidad, ésto es posiblemente debido a la lixiviación y al com 

plejo que forma con el aluminio y el fierro. 

Los nitratos varían de 6.9 a 2.0 ppm, que decrecen con -

la profundidad del perfil. Estos valores son altos en relación di

recta con el contenido de materia orgánica. 

Con las observaciones de campo y los resultados de los -

análisis de laboratorio este perfil lo clasificamos siguiendo la -

taxonomía de U.S.D.A. (1975). 

ORDEN 

SUBORDEN 

GRAN GRUPO 

ULTISOL 

HUMULTS 

HAPLOHUMULTS 



CUADRO No. 4 RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS. PERFIL No. IV. PROCEDENCIA: PALOMARES. MUNICIPIO. 
MATIAS ROMERO. DAXACA. GEOLOGIA: ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CUATERNARIO AL RECIENTE. CLIMA: -
CALIDO HUMEDO. TEMPERATURA: 25ºC. PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 2280 mm. VEGETACION ORIGINAL: -
SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA. ALTURA 77 m.s.n.m. PENDIENTE 5%. 

PROFUNDIDAD C O L O R O.A. D.R. 
!J/CC 

POROSIDAD ARENA LIMO ARCILLA T E X T U R A pH1:2p. ti.O. C. 1 .C. T, 
me/100 g 

Na+ 
me/100 g 

K+ 
me/100 g 

H9++ 
me/100 g (CM) S E C O H U M E O O g/cc % % % % 

o - 10 

10 - 20 

20 - 30 

30 - 40 

40 - 50 

50 - 60 

60 - 70 

70 - 80 

80 - 90 

90 -100 

100-110 

110-120 

120-130 

130-140 

140-150 

150-160 

160-170 

170-180 

180-190 

190-200 

10 YR 6/2 
PARDO ose. 

l'l YR 4/1 1.09 2.34 47.0 
GRIS OSCURO 

10 YR 6/2 
PARDO 

10 YR 411 1.15 2.11 54.5 
GRIS· OSCURO 

10 YR 6/3 10 YR 4/2 1.12 2.0 56.0 
· p.· PALIDO PARDO 

11) YR 7/3 10 YR 5/2 1.21 2.22 53.3 
p. MUY PAL IDO P. GRISllCEO 
10 Yk 8/6 
AMARILLO 

10 YR 5/6 l. 21 
P. AMTO. 

2.60 53.6 

10 YR 7/6 10 YR 5/6 
AMARILLO P. AMTO. 
10 YR 7/4 10 YR 5/6 
P.MUY PALIDO P. AMTO: 
10 YR 8/6 10 YR 5/6 
AMARILLO A. ROJIZO 
10 YR 7/6 
AMARILLO 
10 YR 8/6 
AMARILLO 
l!l YR 8/6 
AMARILLO 
10 YR 8/6 
AMARILLO 
10 YR 8/6 
AMARILLO 
7 .5 YR 7 /6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 
7'.5 YR 8/6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 8/6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 8/6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/4 
ROSA · 

5 YR 6/6 
A. ROJIZO 
5 YR 6/8 
A. ROJIZO 
5 YR 7 /6 
A. ROJIZO 
5 YR 7/8 
A. ROJIZO 
5 YR 6/6 
A. ROJIZO 
5 YR 6/8 
A. ROJIZO 
5 YR 6/8 
A. ROJIZO 
5 YR 716 
A. ROJ'rzO 
5 YR 6/6 
A. ROJIZO 
5 YR 5/6 
A. ROJIZO 
5 YR 5/8 
A. ROJIZO 
5 YR 7 /6 
A. ROJIZO 

1.19 2.70 44.0 

1.14 2.10 52.0 

1.14 2.17 53.91 

1.17 2.24 54.17 

1.18 2.58 51.78 

1.16 2.16 45.6 

1.15 2.41 47.0 

1.13 2.46 46.3 

1.14 2.47 46.7 

1.15 2.23 46.0 

1.06 2.21 45.2 

1.0 2.3 47.4 

1.09 2.25 47.55 

1.07 2.34 45.3 

1.06 2.69 40.74 

66.2 19.6 14.2 

63.2 24.2 12.6 

62.2 17.4 20.4 

61.2 16.6 22.2 

53.2 18.6 28.2 

48.2 18.6 33.2 

52.4 18.4 29.2 

48.4 21.4 30.2 

51.4 20.2 28.4 

51.8 19.2 29.0 

so.o 23.8 26.2 

47.0 33.0 20.0 

47.0 20.6 32.4 

40.0 28.6 31.4 

28.0 40.8 31.2 

27 .o 41.4 31.4 

28.0 3S.8 36.2 

34.8 33.2 32.0 

29.0 38.8 32.2 

39.0 33.8 27.2 

... 

H2o V.CL % 

MIGAJON ARENOSO 6.1 5.3 7 .60 

MIGAJON ARENOSO 6.0 5.1 7.60 

MIGAJON ARENOSO 6.1 5.1 3.2 

M.ARCILLO ARENO 6.0 4.9 1.8 
so. -
M.ARCILLO ARENO 5,5 4.5 1.0 
so. -
M.ARCILLO ARENO 5.5 4.2 1.2 
so. -
M.ARCILLO ARENO 5.4 4,2 0.97 
so. -
M.ARCILLO ARENO 5.4 4.2 0.69 
so. -
ti.ARCILLO ARENO 5.4 4.1 O. 93 
so. -
M.ARCILLO ARENO 5.3 4.1 0.71 so. -
MIGAJON 5.3 4.1 0.48 

MIGAJON ARCILLO 5,3 4.0 0,69 
so. -
MIGAJON ARCILLO 5.2 4.0 0.35 
so. -
MIGAJON ARCILLO 5.2 3,9 0,48 
so. -
MIGAJON ARCILLO 5.2 3,9 0.29 
so. -
MIGAJON ARCILLO 5.1 3.8 0,30 
so. -
NIGAJON ARCILLO 4.9 3,7 0.24 
so. -
MIGAJON ARCILLO 5.0 3.7 0.24 
so. -
MIGAJON ARCILLO 4,9 3,6 0,25 
so. -
MIGAJON ARCILLO 4,9 3.6 0.29 
so. -

~5.6 

í 
13.6 

12.6 

~0.4 

.9.6 

10.4 

12.0 

'7.8 

7.9 

! 8.4 

8.0 

10.6 

'· :8.6 

10.4 
! 
io.o 

10.8 

14.0 

13.6 

~4.6 
l 
1 

16.0 
1 

0.47 0.28 a.o 

0.48 0.26 5.0 

0.47 0.24 5.0 

0.47 0.24 4.0 

0.49 0.28 4.0 

0.48 0.225 5.0 

0.49 0.28 s.o 

0.47 0.28 s.o 

0.44 0.25 4.0 

0.47 0.26 4.0 

0.46 0.25 4.0 

0.44 0.24 5.0 

0.4S 0.24 4.0 

0.46 0.24 3.,0 

0.46 0.25 3.0 

0.46 0.24 4.0 

0.413 0.21 2.0 

0.4S 0.20 2.0 

0.4S 0.27 1.0 

0.47 0.23 1.0 

ca++ 
me/100 g 

7.0 

7.0 

6.0 

4.0 

4.0 

4.0 

3.0 

5.0 

7 J) 

5.0 

5.0 

4.0 

5.0 

6.0 

7.0 

9.0 

6.0 

5.0 

5.0 

5.0 

p 
ppm. 

o.so 

0.49 

o.so 

0.375 

0.49 

0.25 

0.48 

0.25 

0.25 

0.25 

0.26 

0.25 

n.25 

0.25 

0.25 

0.48 

0.48 

0.25 

0.28 

0.28 

N03 
ppm 

7.2 

7.2 

4.0 

3.0 

3.0 

2.5 
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El perfil Nº V se localiza a 1.5 km al NE del poblado de 

Palomares. La topografía del sitio es suavemente ondulada. Este 

perfil se caracteriza por tener un material parental de rocas sedi 

mentarias del Cuaternario al reciente. rocas metamorfizadas y ro-

cas ígneas cubiertas por material de aluvi6n d~l Terciario. consti 
(-· ....... 

tuído por aluvión, caliche. depósitos lacustres. suelo residual. -

piamoente, travertino. El tipo de vegetaci6n original es de selva_ 

mediana subperennifolia. Uso actual del suelo: cultivo de caf€, v~ 

riedad típica y borb6n, otros frutales y maíz. Este perfil se hi

zo hasta una profund~dad de 160 cm. debido a un pequefio escurri--

miento del agua contenida en la capa orgánica superficial al estar 

cavando, ya que se muestreo en período de lluvias. 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físico--

químicas del perfil Nº V se muestran en el cuadro Nº 5 y gráfica 5. 

En seco los colores van de pardo pálido (lo YR 6/3) de O 

a los 20 cm; pardo amarillento (10 YR 6/4) de los 20 a los 30 cm.; 

pardo muy pálido (10 YR 7/4) de los 30 a los 50 cm; amarillo (10 -

YR 7/6, 7/8) de 50 a 70 cm; amarillo rojizo (7.5 YR 7/6, 7/4) de -

los 70 a los 160 cm. En humedo, los colores van de pardo (10 YR 5/2) 

de O a 10 cm; pardo grisáceo (10 YR 5/4) oscuro de 10 a 20 cm; par. 

do amarillento (10 YR 5/6) de 20 a 50 cm; pardo (7.5 YR 5/6. 5/8) 

de los 50 a los 120 cm; amarillo rojizo (7.5 YR 6/6) de 120 a 140 

cm; y (5 YR 5/6) de los 140 a los 160 cm. 

La densidad aparente varía: de O a 10 cm. 1.24 es relati 

vamente bajo en relación a los demás valores que aumentan con la -
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profundidad: 1.26, 1.27, y 1.28 g/cc a excepción de 1os últimos -

40 cm. en donde disminuye hasta 1.18 quizá debido a la compo~ción 

físico-química de la granulometría. 

La densidad real oscila entre los valores de 2.2 a 2.7 

g/cc, con un aumento relativo con la profundidad, por lo que pue

de considerarse como un suelo fuertemente mineral. 

El porcentaje de porosidad es bueno, pues va de 56.4% 

de 10 a 10 cm; luego va disminuyendo hasta 70 cm y de allí descien 

de marcadamente hasta 44.3% posiblemente afectada por el aumento -

de la arcilla. 

La textura, de O a 20 cm es migajón arenoso; migajón ar

cillo-arenoso de los 20 a los 90 cm; arcillo-arenoso de 90 a 120 -

cm; migajón arcilloso de los 120 a los 160 cm. 

Los valores de pH relación 1:2.5, con agua varían de 5.7 

a 5.0; en los primeros 30 cm. es ligeramente ácido a ácido confor

me aumenta la profundidad; con cloruro de potasio va de 4.7 a 3.7, 

de ácido a fuertemente ácido conforme se desciende. 

La materia orgánica varía de 4.73 a 0.21%, observándose 

los más altos porcentajes en los primeros 30 cm y desciende gra--

dualmente conforme aumenta la profundidad, debido al aumento de --

los elementos minerales. 
# 

La C.I.C.T. varía de 14.88 a 11.28 me/100 g observando -

los valores más altos en los 30 cm. superiores; de los 30 a los --



-76-

100 cm., disminuye, luego vuleve a aumentar hasta los 160 cm. Po

siblemente se debe al aumento de arcilla a ese nivel. 

El sodio var,a de 0.6 a 0.47 me/100 g, con valores más o 

menos semejantes en todo el perfil. 

El potasio varía de 0.23 a 0.15 me/100 g. de mayor a me

nor cantidad con la profundidad. 

El Magnesio va de 3.0 a 1.0 me/100 g , repitiéndose esos 

valores a lo largo del perfil. 

Los valores de calcio también son bajos, de 4.0 a 2.0 -

me/100 g , encontrándose los resultados más altos en los 30 cm su

periores. 

El fósforo es bastante bajo, var,a de 0.75 a 0.26 ppm •• 

distribuyéndose los menores valores en función de la profundidad, 

parece ser que la mayor parte del fósforo se encuentra fijado por 

el alofano. 

Los nitratos varían de 5.1 a 2.75 ppm, disminuyendo co~ 

forme a la profundidad. Los valores iniciales son altos en rela

ción a la materia orgánica. 

Con las observaciones de campo y los resultados de los_ 

análisis de laboratorio, este perfil lo clasificamo~ siguiendo la 

,taxonomía de U.S.D.A. (1975). 

ORDEN 
SUBORDEN 
GRAN GRUPO 

UL TI SOL 
UDULTS 
TROPUDUL TS 



PROFUNDIDAD 
(CM) 

o - 10 

10 - 20 

20 - 30 

30 - 40 

40 - 50 

50 - 60 

60 - 70 

70 - 80 

80 - 90 

90 -100 

100-110 

110-120 

120-130 

130-140 

140-150 

150-160 

C O L O R O.A. D.R. 
g/cc S E C O H U M E O O g/cc 

10 YR 6/3 
PARJ,JO:'PALDOO 

10 YR 6/3 
PARDO. 'PAL IDO 

10 YR 6/4 
P •. AMTO. 

10 YR 7/4 
P;.MUY PALIDO 

10 YR 7/4 
P.MUY PALIDO 

10 YR 7/6 
AMARILLO 

io YR 7 /8 
AMARILLO 

7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 

7 .5 YR 7/6 
A. ROJIZO 

7.5YR6/6 
~· ROJIZO · 
7 .5 YR 6/6 
A. ROJIZO 

7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 

7 .5 YR 7 /6 
A. ROJIZO 

7 .5 YR 7 /6 
A. ROJIZO 

7.5 YR 7/4 
A. ROJIZO 

7.5 YR 7/4 
A. ROJIZO 

10 YR 5/2 
PARDO ose, 

1.24 

10 YR 5/4 1.27 
P. r.RISACEO 

10 YR 5/6 1.28 
P. AMTO. 
10 YR 5/6 
PARDO 

10 YR 5/6 
PARDO 

7.5 YR 5/6 
PARDO 

7.5 YT 5/6 
PARDO 

1.27 

1.26 

1.26 

1.22 

2.2 

2.66 

2.58 

?.64 

2.75 

2.47 

2.36 

7.5 YR 5/8 1.27 2.6 
PARDO 

7.5 YR 5/6 1.23 2.54 
PARDO 

7.5 YR 5/8 1.21 2.58 
PARDO 

7.5 YR 5/8 1.24 2,6 
PARDO 

7. 5 YR 6/6 l. 24 2. 8 
PARDO 

7.5 YR 6/6 1.18 2.51 
A. ROJIZO 

7.5.YR 6/6 1.14 2.35 
A. ROJIZO 

7.5 YR 5/6 1.17 2.56 
A. ROJIZO 

7.5 YR 5/6 1.l!l 2.37 
A. ROJIZO 

CUADRO No. 5 RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS. PERF!L No. V. PROCEDENCIA: PALOMARES. MATlAS 
ROMERO OAXACA. GEOLOGIA: ROCAS SEDIMEtlTARIAS DEL CUATERNARIO AL RECIENTE. CLIMA: CALIDO
HUMEDO. TEMPERATURA ANUAL: 25ºC. PRECIPITACION MEDIA ANUAL: 2280 mm. VEGETACIOU ORIGI-
NAL: SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA. ALTURA 74 m.s.n.m. PENDIENTE 5%. 

POROSIDAD ARENA LIMO ARCILLA T E X T U R A pH 1:2.5 M.O, C. I.C. T. 
me/100 g 

Na+ 
me/100 g 

K+ 
me/100 g 

Mg++ 
me/100 g 

ca+ 
me/100 g % %• % % H20 KCL % 

56.4 62.8 17.0 20.8 MIGAJON ARENOSO 5.7 4.7 3.66: 14.88 0.60 0.23 3.0 4.0 

48.0 . 63.8 16.0 20.2 MIGAJON ARENOSO 5.4 4.1 4.73 13.92 0.59 0.20 2.0 3.0 

50.0 60.8 13.2 26.0 M.ARCILLO ARENO 5.3 4.0 
so. - 3.34 14.4 0.60 0.17 1.0 3.0 

48.1 60.0 11.0 29.0 ti.ARCILLO ARENO 5.2 4.0 1.94 11.28 
so. -

0.48 0.16 2.0 2.0 

45.82 56.0 14.0 30.0 M.ARCILLO ARENO 5.3 4.0 1.0 · 12.0 
so. - 0.60 0.16 3.0 2.0 

51.0 . 51.8 15.2 33.0 M.ARCILLO ARENO 5.4 4,0 0.60 • 12.24 
so. - 0.48 0.16 3.0 2.0 

51.69 53.6 15.4 31.0 M.ARCILLO ARENO 5.5 4.0 0.54 11.76 
so. - 0.46 0.15 2.0 2.0 

49.0 56.4 11.4 32.2 H.ARCILLO ARENO 5,4 4.0 0,32 11.52 
so. - 0.56 0.15 2.0 2.0 

47.4 14.2 38.4 M.ARCILLO ARENO 5.5 4,0 0,11 11.76 
so. -

48.4 0.49 0.14 2.0 2.0 

47.0 46.4 15.4 38.2 ARCILLO ARENOSO 5.2 3.9 0.2 12.0 0.60 0.15 2.0 2.0 

47,7 45.0. 13.6 41.0 ARCILLO ARENOSO 5.2 3.9 0.21 ¡ 13.44 0.56 0.15 'i.o 2.0 

44.3 43.4 17.6 39.0 ARCILLO ARENOSO 5.3 3.9 0;21 13.2· 0.56 0,14 1.0 2.0 

47.0 24.4 20.4 55.2 MIGAJON ARCILLO 5,2 3.8 0.21 12.48 
so. - 0.49 0.15 2.0 2.0 

27.4 21.6 51.0 MIGAJON ARCILLO 5.2 3,9 0,2 14.16 so. -
48.51 0.60 0.15 2.0 2.0 

45.7 35.6 20.4 44.0 MIGAJON ARCILLO 5,1 3,7 0,11 13.2 
S'J. -

0.47 0.15 2.0 2.0 

20.4 20.4 59.2 MIGAJON ARCILLO 5,0 3.7 0.21 14.16 so. -
50.2 0.49 0.15 1.0 2.0 

p 
ppm. 

0.75 ~-1 

0.376 4.1 

0.375 3.0 

0.25 3.0 

0.375 3.0 

77 

0.375 2.75 

0.25 

0.376 

0.26 

0.25 

0.27 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 
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El perfil Nº VI se local iza a 600 m del puente de Tolo

sa, la topografía del sitio es plana. El material parental es de_ 

rocas sedimentarias del Cuaternario al Reciente, constituída por_ 

material de Aluvión, depósitos lacustres y caliche. El tipo de v~ 

getación original es de Selva mediana subperennifolia. Uso actual 

del suelo: maíz, cafetal abandonado, pastizal. Este perfil se hi

zo hasta una profundidad de 200 cm. 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físico

químicas del perfil Nº VI se muestran en el cuadro Nº 6 y en la -

gráfica Nº 6. 

Los colores en seco van de pardo oscuro (10 VR 5/3) de O 

a 20 cm; pardo pálido (10 VR 6/3) de 20 a 30 cm; pardo amarillento 

(10 VR 6/6, 7/4) de 30 a 60 cm, amarillo (10 VR 7/6, 8/6) de 60 a 

160 cm; pardo muy pálido (10 VR 8/4) de 160 a 200 cm. En húmedo 

los colores son gris oscuro (lo YR 4/1) de O a 10 cm; pardo (lo VR 

4/2, 5/2) de 10 a 40 cm; pardo amarillento (10 YR 5/4, 5/6, 5/8) -

de 40 a 140 cm; amarillento parduzco (10 VR 6/6) de 140 a 180 cm; 

amarillo (10 YR 7/8) de 180 a 200 cm. 

La densidad aparente oscila entre valores de 1.21 a 1.3 

g/cc, aumentando gradualmente en función de la profundidad del pe~ 

fil. 

En cuanto a la densidad real sus valores fluctúan entre 

2.0 a 2.7 g/cc con un ligero aumento conforme se profundiza en el 

perfil. 
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El porcentaje de porosidad varía de 66.0 a 47.43 disminu 

yendo a medida que se profundiza. 

La textura es de migajón arcillo-arenoso de O a 10 cm; -

migajón arenoso de los 20 a los 60 cm; migajón arcillo-arenoso de 

60 a 120 cm; y migajón arenoso el resto del perfil. 

Para el pH relación 1:2.5 con agua los valores son: de -

5.5 a 5.1, con una ligera disminución a medida que se profundiza -

en el perfil. Con KC1 los valores flu.ctúan entre 4.1 y 3.7 disminu 

yendo con 1a profundidad. 

La materia orgánica va de 5.36 a 0.44% decreciendo con -

la profundidad del perfil. 

En cuanto a la C.l.C.T., los me/100 g van de 12.0 a 7.5 

y decrecen con 1a profundidad . 

. E1 sodio va de 0.55 a 0.43 me/100 g, los valores son más 

o menos homogéneos en el perfil. 

Los valores de potasio fluctúan entre 0.2 a 0.14 me/100 g 

disminuye conforme a la profundidad. 

El magnesio varía de LO a 4.0 me/100 g, sus valores son 

heterogéneos en el perf i1. 

Los datos del calcio son de 5.0 a 2.0 me/100 g, decrecien 

do 1 igeramente con la profundidad del perfil. 

Los valores del fósforo van de 1.0 a 0.375 ppm, disminu-
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yendo en función de la profundidad. 

En cuanto a los nitratos éstos van de 3.8 a 1.2 ppm, de

crecen gradualmente con la profundidad. 

Con las observaciones ~e ca~po, los resultados de los -

an~l isis de laboratorio ~ste perfil lo clasificamos siguiendo la -

taxonomía de U.S~D.A. (1975). 

ORDEN 

SUBORDEN 

GRAN GRUPO · 

UL TI SOL 

HUMULTS 

HAPLOHUMUL TS 



PROFUNDIDAD. C O L O R O.A. D.R. 
q/cc (CM) S E C O H U M E O O g/cc 

O - 10 10 YR 5/3 
PARDO · · 

10 - 20 10 YR 5/3 
PARDO 

10 YR 4/1 
GRIS OSCURO 
10 YR 4/2 
PARDO: . 

20 - 30 10 YR 6/3 10 YR ,5/2 
PARDOPALIDO PARDO• 

30 - .40 10 YR 6/4 10 YR 5/2 
P.ARDOAMTO. PAROO. 

40 - 50 10 YR. 6/4 10 YR 5/4 
P.ARDO AMTO. PARDOAMTO. 

50 - 60 10 YR 7/4 10 YRº 5/6 
P,:.MUY PALIDO PARDOAMTO. 

60 - 70 10 YR 7/6 10 YR 5/6 
AMARILLO ~ARDQAMTO. 

70 - 80 10 YR 7/6 10 YR 5/8 
AMARILLO PARDOAHTO. 

BO - 90 10 YR 7/6 
AMARILLO 

90 - 100 10 YR 7/6 
AMARILLO 

100- 110 10 YR 8/6 
AMARILLO 

110- 120 10 YR 8/6 
AMARILLO 

120- 130 10 YR 7/6 
AMARILLO 

130- 140 10 YR 7/6 
AMARILLO 

.140- 150 10 YR 8/6 
AMARILLO 

150- 160 10 YR 8/6 
AMARILLO 

1() YR. 5/8 
PARDOAMTO. 
10 YR 5/8 

PARDOAMTO. 
10 YR 5/8 

PARDO AMTO. 
10 YR 5/8 

PARDO AMTO, 
10 YR 5/8 

P.ARDO AMTO. 
10 YR 5/8 

PARDO AMTO. 
10 YR 6/6 
A.PARDUSCO 
10 YR 6/6 
A. PARDUSCO 

160- 170 10 YR 8/4 10 YR-6/6 
P,MUY PALIDO A. PARDUSCO 

170- 180 10 YR 8/4 10 YR 6/6 
P,MUY PALIDO A. PARDUSCO 

180- 19~ 10 YR 8/4 10 YR 7/8 
P.MUY PALIDO AMARILLO 

190- 200 10 YR 8/4 10 YR 7/8 
P~MUY PALIDO AMARILLO 

1.21 2.0 

1.28 2.5 

1.32 2.3 

1.31 2.13 

1.30 2.0 

1.31 2.5 

1.31 2.36 

1.27 2.5 

1.26 2.6 

1.28 2.71 

1.30 2,58 

1.27 2,56 

1.22 2.7 

1.28 2.72 

1.24 2.56 

1.27 2.62 

1.27 2.7 

1.27 2.61 

1.28 2,7 

1.30 2.5 

-CUADRO No. 6. 

POROSIDAD 
% 

60.5 

51.2 

66.0 

65.5 

52.0 

46.78 

45.19 

so.o 

48.46 

47.05 

50.58 

49.6 

45.18 

47 .o 

48.43 

48.47 

47 .o 

48.65 

47 .4 

52.0 

ARENA 
% 

64.0 

66.2 

67.2 

60.2 

61.0 

61.2 

57 ,8 

ss.0 

56.0 

60.0 

62.8 

63.8 

67 .o 

67.0 

6'.i,8 

67.8 

63.8 

67 .8 

69.8 

72~8 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS. PERFIL No. VI. PROCEDENCIA: EJIDO TOLOSITA. 
MUNICIPIO MATIAS ROMERO, OAXACA. MATERIAL PARENTAL: ROCAS SEDIMENTARIAS DEL TERCIARIO AL -
RECIENTE. CLIMA: CALIDO HUMEDO CON UNA TEMPERATURA MEDIA ANUAL DE 25ºC. y CON UNA PRECIPI
TACION ANUAL DE 2280 mm. VEGETACION ORIGINAL: SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA. 

Lmo 
% 

ARCILLA T E X T U R A 
% 

15.0 21.0 

17,8 16.0 

13,8 19.0 

20.B 19.0 

21.0 18.0 

19,8 19.0 

17.2 25.0 

18.2 26.0 

18.0 26.0 

17 .o 23.0 

17.0 20.2 

14.0 22.2 

15.8 17.2 

17.8 15.2 

17.0 17.2 

14.0 18.2 

18.2 18.0 

15.2 17.0 

14.2 16.0 

13.2 14.0 

M.ARCILLO ARE 
NOSO, -
llIGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO 
so. ·-
t1IGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO 
so. -
M.ARCILLO ARE 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 
NOSO. -
M.ARCILLO ARE 
NOSO. -
MIGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON·ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO 
so. -
MIGAJON ARENO 
so. -

5.5 4.1 

4,8 3.8 

4.2 3.8 

4.6 4.0 

4,8 4.0 

4.8 4.0 

4,8 3,9 

4,8 3.8 

4.7 3,6 

4.9 3.7 

4.8 3.8 

4.8 3.8 

4.9 4.0 

5.0 3.9 

5.2 3.9 

5.0 3. 7 

5.0 3.7 

5.1 3, 7 

5.1 3.7 

M,O, 
% 

5,36 

3,76 

1.10 

1.0 

1.23 

0.81 

0.64 

.o.so 

0,44 

0,44 

0.44 

0,57 

0.51. 

0.51 

0.51 . 

0.51 

0.37 

0,37 

0.44 

0.44 

C.I.C.T. 
me/100 g 

12.0 

9.8 

B.O 

6.6 

7.0 

7.0 

8.4 

7.4 

7.8 

7.6 

7.0 

7.4 

6.6 

7.4 

6.6 

7.4 

8.2 

7.8 

B.O 

7.5 

!la+ 
me/100 g 

0.46 

0.47 

0.43 

0.44 

0.49 

0.48 

0.55 

0.52 

0.46 

0.45 

0.48 

o.so 

0.47 

0.43 

0.47 

0.47 

0.47 

0.48 

0.48 

0.43 

K+ 
me/100 g 

0.20 

0.18 

0.16 

0.15 

0.16 

0.16 

0.16 

0.17 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.16 

0.15 

0.15 

0,16 

0.16 

0.16 

0.15 

0.14 

Mg++ 
me/100 g 

3,0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

1,0 

1.0 

2.0 

1.0 

2.0 

2.0 

2.0 

il.O 

3.0 

4.0 

2.0 

'.l.O 

3,0 

4.0 

Ca++ 
me/100 g 

5,0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

3.0 

2.0 

2.0 

2.0 ! 

2.0 

2.0 

3.0 

3.0 

2.0 

p 
ppm. 

1.0 

0.90 

0.75 

82 

3.8 

3,0 

2.0 

0.375 1.50 

0,25 1.50 

0,25 l.W 

0,25 

0.25 

0,26 

0,26 

0.26 

0.26 

0.375 

0.25 

0.375 

0.375 

0.375 

0.375 

0.375 

0.375 
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Perfil Nº VII se localia 1 km al N del poblado de Guevea 

de Humboldt. La topografía del sitio es bastante accidentada. El -

material parental es de rocas sedimentarias metamorfizadas y rocas 

ígneas del Terciario al Reciente. El tipo de vegetación original -

es de selva baja subperinnifolia. Uso actual: café, maís, pastizal 

el perfil se hizo hasta una profundi_dad de 200 cm. 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físico-

químicas del perfil Nº VII se muestran en el cuadro Nº 7 y en la -

gráfica 7. 

Los colores en seco son los siguientes: pardo brillante_ 

(7.5 YR 6/4} de O a 10 cm; amarillo rojizo (7.5 YR 7/6, 6/6) de 10 

a 110 cm; rosa (7.5 YR 7/6, 7/4) de 110 a 140 cm; amarillo rojizo_ 

(5 YR 7/6) de 140 a 150 cm; rosa (7.5 YR 7/4) de 150 a 200 cm; En 

húmedo los colores van de pardo (7.5 YR 5/4, 6/4) de O a 20 cm; ro 

jo amarillento (5 YR 5/6) de 20 a 30 cm; pardo rojizo (5 YR 5/4) 

de 30 a 70 cm; rojo amarillento (5 YR 5/6, 5/8) de 70 a los 200 -

cm. 

La densidad aparente varía de 1.0 a 1.16 g/cc aumentando 

conforme a la profundidad. 

La densidad real va de 2.47 a 2.70 gr/ce, los valores -

se comportan heterogéneos. 

El porcentaje de porosidad es de 37.0 a 53.0%, los valo

res en el perfil soh heterog~neos. 

. ... 
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La textura es del tipo franco-arcillo-arenoso a franco 

arcilloso de O a 20 cm; arcilloso, hasta los 70 cm; el resto es -

franco arcilloso. 

El pH con agua va de 5.2 a 5.7, los valores se distribQ 

yen más o menos homogéneos. Con cloruro de potasio son de 4.0 a 

3.8, también su contenido en el perfil es homogéneo. 

El contenido de materia orgánica es bajo, los valores -

van de 3.5 a 0.15%, decrece de acuerdo a la profundidad. 

La C.l.C.T. es también bastante baja, pues los valores 

son del orden de 7.6 a 5.2 me/100 g. En general la pérdida de b~ 

ses es intensa por el efecto de la fuerte pendiente. 

El contenido de sodio var~a de 0.43 a 0.69 me/100 g, -

con un ligero aumento conforme a la profundidad. 

El contenido de potasio es también bajo va de 0.18 0.12 

me/100 g, disminuye con la profundidad del perfil. 

El magnesio varía de 1.0 a 3.0 me/100 g , con ligero au

mento con la profundidad. 

El contenido de calcio va de 1.0 a 4.0 me/100 g el com-

portamiento de los datos son similares a los del potasio. 

El fósforo es bastante bajo dando valores de 0.625 a -

0.375 ppm, disminuyendo conforme a la profundidad del perfil. 

Los nitratos varían de 3.0 a 2.0 ppm decreciendo con la 

L 
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profundi da.d. 

El alofano es bajo y medio. 

Con las observiciones de campo y los resultados de los -

análisis de laboratorio, este perfil lo clasificamos siguiendo la~ 

taxonomía de U.S.D.A (1975). 

ORDEN 

SUBORDEN 

GRAN GRUPO 

ENTI SOL 

ORTHENTS 

TROPORTHENTS 



PROFU!IDIOAD 
(CM) 

o - 10 

10 - 20 

20 - 30 

30 - 40 

40 - 50 

50 - 60 

60 - 70 

70 - so 

so - 90 

90 - 100 

100 - un 

110 - 12n 

120 - 130 

130 - 140 

140 - 150 

1sn - 1i;o 

160 - 170 

170 - 180 

180 -· 190 

190 - 200 

X = Daja 

XX =Medio 

CUADRO No. 7 

C O L O R 
S E C O H U ~ E O O 

7.5 YR 6/4 
PARDO-UH. 
7.5 YR 7/6 
l\!11\RILLO 
ROJIZO 

7.5 YR 7/6 
1\. ROJIZO 

7.5 YR 6/6 
1\. ROJIZO 

7.5 Y.R 6/6 
A. ROJIZO 

5 YR 6/6 
A. ronzo 
5 YR 6/6 
A. ROJIZO 

5 YR 6/6 
A. ROJIZO 

5 YR 6/6 
l\. ROJIZO 

7.5 Y11 7/f. 
1\. ROHZO 

7.<; YR 7/6 
1\. ROJTZO 

7.5 Y11 7/6 
R1SA 

7.<; YR 7/6 
ROSA 

5 YR 7/6 
rosA 

5 YR 6/4 
A. ROJIZO 

5 VR 7/6 
A. 1'ClJTZO 

7.5 Y11 7/h 
ROS/\ 

7.5 YR 7/4 
~ 

7.5YR7/4 
roAA 

7.5 YR 7/4 
ROSA 

7.5 YR 5/4 
PARDO 
7,5'.lrt6/4 
ROJO J\l.ll\RI 
LLEN'ti:l -

5 YR 5/6 
ROJO Nfi'O. 

5 YR 5/4 
P. RO:JIW 

5 YR 5/4 
P. 11C\JIW 

5 YR 5/4 
P. ROJ"IZO 

5 YR 5/4 
P. ROJIW 

5 YR 5/6 
ro:ro A!m>. 

5 YR 5/6 
ro:ro l\ml'.l. 

5 YR 5/8 
OOJO. AMID. 

S YR 5/6 
ROJO A!fi'O. 

5 YR 5/6 
ROJO l\1110. 

5 YR 5/8 
TIOTO l\lTIO. 

5 YR 5/6 
ROJO l\l.flU. 

5 YR S/F> 
ro.JO !\1-ITO. 

5 YR 5/6 
ROJO l\l•m:l • 

5 Y1' 5/6 
Tl()JO 1\1.fID. 

5 YR 5/8 
TIQTO 1\?fIO. 

<, YR 5/6 
wuo '>,Mf(). 

5 VR 5/ll 
ID.JO ."\."'1:0. 

O.A. 
g/cc 

1.0 

1.0 

1.11 

1.11 

1.0 

1.0 

1.0 

1.11 

1.13 

1.14 

1.1<; 

1.17 

1.16 

1.14 

1.16 

1.12 

1.14 

1.16 

l.l6 

D.R. 
g/c-: 

2.47 

2.70 

2.57 

2.55 

2.63 

2.60 

2.4 

2.43 

2.59 

2.4 

2.i; 

2.4 

2.25 

?.4R 

2.64 

?.11 

2.7 

2.55 . 
2.16 

2.5 

RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS. PERFIL No. VII. PROCEDEllCIA: GUEVEA DE HUMBOLDT. 
MUNICIPIO: IXTEPEC, OAXACA. MATERIAL PARENTAL: ROCAS SEDIMENTARIAS METAMORFIZADAS E IGNEAS DEL
TERCIARIO AL RECIENTE. PENDIENTE 40%. CLIMA: CALIDO SUBllUMEDO CON UNA TEMPERATURA MEDIA - -
ANUAL DE 24.6ºC. Y CON UNA PRECIPITACJON MEDIA ANUAL DE 1280 nm. VEGETACION ORIGINAL: SELVA -
BAJA SUBPERENNIFOLIA. 

POROS IDO.O 
% 

ARENA 
% 

LIMO 
% 

ARCILLA 
% 

T E X T U R A H,0 
% 

C. T .C.T. 
me/100 g 

Na+ K+ Mg++ 
mc/100 g 

40.48 36.4 31.6 32.0 

37.0 41.8 18.2 40.0 

43.19 36.6 21.4 42.0 

43.52 29.4 27.6 43.0 

38.0 36.4 26.6 37.0 

38.46 37.0 23.0 40.0 

41.66 32.8 26.2 41.0 

45.67 39.4 23.4 37.2 

43.62 40.8 23.6 35.6 

41. 7 12.6 26.6 38.8 

44.2 35.4 28.R 35.8 

48.3 43.R 24.2 3?.0 

51.55 40.6 25.6 33.8 

45.96 d0.4 25.8 33.8 

3R.O 43.4 25.6 31.0 

54.0 34.4 31.6" 36.0 

41.5 38.4 31.8 29.B 

44.7 37.0 30.0 33.0 

53.0 50.G 20.6 2fJ.8 

46.4 55.~ 21.6 23.0 

l.'RllNCO ARCILLO 5 • 2 3 , 6 
.1IREN'.lSO 

FCO. l\RCILUJSO 5. 2 3. 7 

ARCILIDSO 5. 4 4. O 

ARCILIDSO 5. 4 3. 7 

1\RCILIDSO 5.fi 3.R 

J\R:ILIDSO 5 • 5 3 , 8 

F. llRCILIDSO 

F. llRCILIDSO 

F. llRCILIDSO 

F. Aw.ILTOSO 

F. AHCIUDSO 

F. AOCILLOSO 

F. A11CIT,ID.';O 

F. AOCILIDSO 

F. AOCILIOSO 

F. l\RCII..I.O"O 

F. ARCILIDSO 

F. ARCILtD
AruNlSO. 

F. AOCILIO
AREN:JSO. 

5.3 3.8 

fi,3 '.i,8 

5.5 4.0 

5.5 4,0 

5.5 3.9 

5.4 3.8 

5.5 3.8 

5.6 3.9 

5.n 3.R 

5.7 3.9 

5,3 3.9 

5.3 :1.9 

5.2 3.8 

5.2 3.0 

3.5 

2.9 

1.0 

0.93 

0.93 

0.93 

0.74 

0.68 

0.6 

0.48 

O.ltl 

O.l8 

0.34 

0.15 

o. 27 

0.15 

0.23 

0.22 

0.22 

0.15 

nie/100 ~ mlOOg 

7.6 0.43 O.!B 1.0 

7.0 0.46 1).15 1.0 

8.2 0.56 0.14 2.0 

7.2 0.53 º· 2.0 

7.0 0.61 0.13 2.0 

6.0 0.61 0.12 1.0 

5.2 0.55 0.13 5.0 

5.4 0.58 0.13 3.0 

5.6 0.69 0.13 2.0 

7.0 0.6 0.13 3.0 

5.2 0.57 0.13 3.0 

7.0 0.55 0.13 2.0 

6.2 0.56 0.13 2.0 

5.4 0.57 0.13. 2.0 

4.4 0.52 0.13 1.0 

5.4 0.4 0.16 2.0 

6.0 0.3B 0.14 2.0 

5.2 0.41 0.15 3.0 

5.4 0,4 0.15 3.0 

5.8 0.51 0.2 3.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

2.0 

5.0 

3.0 

2.0 

3.0 

4.0 

3.0 

1.0 

3.0 

3.0 

3.0 

5.0 

4.0 

4.0 

4.0 

p 
ppr!. 

0.625 3,0 

0.5 2.5 

0.5 2.5 

0.5 2.5 

0.5 2.0 

0.5 2.0 

0.75 

0.375 

0.5 

0.5 

o. 375 

0.375 

0.375 

0.375 

0.375 

0.375 

o .375 

0.375 

0.375 

0.375 
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XX 

XX 

X 

X 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



.. 

D-10 

10-20 

20-30 1 : 

30-40 

40-50 

50-60, 

60-70 

E:: 10-ao· u 
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• 

35 55 15 

Porosidad Textura 

% 

35 55 o 
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% Are. x-x-x 

1 4 1 
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0

No 7 · 
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ca++ 
1 3 5 4 8 .4 

r19 +- + e. I. e. T. 

Ne /1 DO~ 

88 

.7 .1 .2 3.5 5.5 X 2x 

Na+ K+ pH Al o fano 
Rel. 1:2.5 

H o -x-x-x-x 
KCl -.-.-.-. 
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Perfi1 Nº VIII se localiza a 2.5 km al NW del poblado de 

Guevea de Humbo"idt. la topograffa del sitio es accidentada. El ma 

terial parental es de rocas sedimentarias metamorfizadas e fgneas_ 

del Terciario al Reciente. El tipo de vegetación original es de 

Selva baja superinnifolia. Uso actual: ma1z, cafe. frutales. El 

~erfil se hizo ~asta una profundidad de 200 cm. 

Los resultados obtenidos de las determinaciones físico-

químicas del perfil Nº VIII se muestran en el cuadro Nº 8 y gráfi

ca 8. 

Los colores en seco van de gris oscuro (10 YR 5/2) de O 

a 10 cm; pardo (10 YR 5/3) de 10 a 20 cm; amarillo (10 YR 6/4.6/6, 

8/6. 7/6) de 20 a los 150 cm; amarillo rojizo (7.5 YR 7/6) de 150 

a 180 cm; amarillo (7.5 YR 8/6) de 180 a 200 cm. En húmedo los co-

lores son gris muy oscuro (10 YR 3/1) de O a 10 cm; gris oscuro --

(10 YR 4/1) de 10 a 20 cm; pardo amarillento (10 YR 5/6) de 20 a -

60 cm; pardo (7.5 YR 5/6) de 60 a 180 cm; pardo amarillento (10 YR 

5/8) de 180 a 200 cm. 

En cuanto a la densidad aparente varfa de 0.98 a 1.40 -

gr/ce, aumentando conforme se profundiza en el perfil. 

La densidad real va de 2.60 a 2.68 g/cc, los valores de~i 

males son heterogéneos en todo el perfil. En cuanto a la porosidad_ 

es de 37.0 a 60.0%, con un ligero aumento a medida que se profundi

za en el perfil, pero en general los valores son heterogéneos. 



-90-

La textura es del tipo migajón en los primeros 50 cm, mi 

gaj6n arenoso en lo que resta del perfil. 

El pH con agua varia de 5.8 a 6.5 de ácido a ligeramente 

ácido, con gradual aumento en funci6n de la profundidad. Con clor.!!_ 

ro de potasio va de 5.2 a 3.9 con ligera disminuci6n a medida que_ 

se profundiza. 

El porcentaje de materia orgánica es alto cuyos valores_ 

van de 8.0 a 0.74% disminuye gradualmente a medida que aumenta la 

profundidad del perfil. 

La C.I.C.T. varían de 17.0 a 20.0 me/100 g. los valores_ 

son heterogéneos en el perfil. 

El sodio va desde 0.39 a 0.46 me/100 g, sus valores son 

bajos en el perfil. 

El potasio es de 0.26 a 0.13 me/100 g, detreciendo en -

funci6n de la profundidad. 

Los valores del magnesio son del orden de 8.0 me/100 g 

sus valores también son heterogéneos. 

El fósforo va desde 0.5 a 3.9 ppm, aumenta conforme au-

menta la profundidad. 

Los nitratos varían de 4.0 a 2.0 ppm disminuyen~o gra-

dualmente en relación a la profundidad. 
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El contenido de alofano va de bajo a medio. 

Con las observaciones de campo, y los resultados de los 

análisis de laboratorio este perfil lo clasificamos siguiendo la 

taxonomía de U.S.D.A. {1975). 

ORDEN 

SUBORDEN 

GRAN GRUPO 

INCEPTISOL 

TROPEPTS 

USTROPEPTS 



PROFUNDIDllD C O L O R O.A. 
(CM) S E C O H U M E O O g/cc 

o - 10 

10 - 20 

20 - 30 

30 - 40 

40 - so 

50 - 60 

60 - 70 

7') - so 

81J - 90 

90 - 100 

100- 110 

110- 120 

120- 130 

130- 140 

140- 150 

150- 160 

160- 170 

170- lBO 

180- 190 

190- 200 

10 YR 5/2 10 YR 3/1 l,~8 
GRIS OSCURO GRIS MUY 

OSCURO. 
10 YR 5/3 10 YR 4/1 l.06 
PARDO GRIS OSCURO 
!O YR 6/4 10 YR 4/4 l.IB 
AMARILLO BTE. P. OSCURO 

10 YR 6/6 
P .AllARILLOSO 
l~ YR 8/6 
AMARILLO 
10 YR 7 /6 
AM.~RILLO 

10 YR 7 /6 
AMARILLO 
10 YR 7 /6 
AllARILLO 
10 YR 7 /6 
AMARILLO 
10 YR 6/6 
A. PARDO 
10 YR 7 /6 
AMARILLO 
10 YR 7 /6 
AMARILLO 
10 YR 7 /6 
AMARILLO 
10 YR 7 /B 
AllARILLO 
10 YR 7/6 
AllARILLO 
7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 
7.5 YR 7/6 
A. ROJIZO 
10 YR 8/6 
AMARILLO 
!O YR 8/6 

AMARILLENTO. 
10 YR 5/6 
PARDO AMTO. 
7.5 YR 5/6 
P. ~MTO. 

7.5 YR 5/6 
P. AMTO. 
7.5 YR 5/6 
PARDO 
7.5 YR 5/6 
PARDO 
7.5 YR 5/6 
PARDO 
7.5 YR 
PARDO 
7.5 YR 5/6 
PARDO 
7. 5 YR 5/6 
PARDO 
7.5 YR 5/G 
PARDO 
7.5 YR 5/6 
PARDO 
7. 5 YR 5/G 
PARDO 
7,5 YR 5/G 
PARDO 
7 .5 YR 5/G 
PARDO 
7.5 rn 5/G 
PARDO 
10 YR 5/8 
P. AMTO. 

10 YR 5/8 

1.25 

1.34 

1.36 

I.35 

1.36 

1.35 

1.37 

l.3B 

1.32 

1.36 

1.33 

1.36 

1.35 

1.36 

1.40 

1.36 

1.37 

X ~ Baja 

XX = Medio 

O.R. 
g/cc 

2.66 

2.47 

2.59 

2.42 

2.51 

2.46 

2.54 

2.38 

2.43 

2.42 

2.3 

2.47 

2.26 

2.45 

2.51 

2.4 

2.46 

2,68 

2.59 

2,44 

POROS!OAD 
~ 

" 

37.0 

43.0 

4!>.5 

51.65 

53.3B 

57.14 

55.5 

56.6 

60.0 

53.4 

60.1 

54.28 

53.78 

56.66 

56.91 

50. 1 

52.ll 

53.0 

55.2 

~2.2 

CUADRO No. B RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS. PERFIL No. VIII. PROCEDENCIA: GUEVEA DE HUMBOLDT. 
MUNCIPIO IXTEPEC, OAXACA. GEOLOGIA: ROCAS SEDIMENTARIAS.METAMORF!ZADAS Y ROCAS IGNEAS DEL TER- -
CIARIO AL RECIENTE. CLI~t\: CAL IDO HUMEOO. TEMPERATURA MEDIA ANUAL 24. 6ºC. PRECIPITACION ME-
DIA ANUAL 12BO mm. VEGETACION ORIGINAL: SELVA BAJA SUBPERENNIFOLIA ALTURA· 598 m s n rn 

ARENA 
% 

40.0 

41.0 

44.0 

46.0 

4B.O 

57 .o 

57 .o 

52.0 

60.0 

60.0 

57.0 

60.0 

57.0 

60.0 

70.0 

75.0 

5B.O 

70.0 

69.0 

77 .o 

PENDIENTE 15%. • • . . • .• 

LIMO 
% 

34.2 

31.2 

34.2 

30.2 

34.2 

31.2 

29.2 

30.2 

ARCILLA 
X 

25.B 

27.8 

21.B 

23.8 

17.8 

11.0 

13.B 

17.B 

26.2 13.B 

30.2 9.B · 

28.2 14.B 

27.2 12.B 

31.0 12.0 

29.2 10.8 

18.0 B.O 

15.0 1.0 

30.2 11.B 

18.5 11.5 

16.2 14.B 

13.2 9.8 

T E X T U R A 

MIGAJON 

MIGAJON 

MIGAJON 

MIGAJOll 

MIGAJOll 

MIGAJON AREllOSO 

MI GAJON ARENOSO 

MIGAJON ARENOSO 

rH 1;2,5 
1120 KCL 

5.8 5.2 

5.5 4.8 

5,5 4.4 

5.6 4.2 

5.5 4.9 

5.5 3.B 

5.5 3.B 

5.5 3.8 

MIGAJON AREtlOSO 5.6 3.6 

MIGAJON ARENOSO 5.8 3.5 

11IGAJON ARENOSO 5.6 3.4 

M IGAJON AR[tlOSO 5. 7 3. 5 

MIGAJON ARENOSO 5. 7 3.4 

MIGAJON ARENOSO 5,6 3.3 

MIG/\JON ARENOSO 5. 7 3. 5 

MIGAJON ARENOSO 5.7 3.6 

MIGAJON ARENOSO 5,4 3.6 

MIGAJON ARENOSO 6. 3 3. 7 

MIGAJON ARENOSO 6.1 4.1 

MIGAJON ARENOSO 6.5 3.9 

M.O. 
X 

B.O 

5,0 

4.2 

2,0 

1.3 

1.1 

0.74 

0.74 

0.74 

0.50 

0.67 

0.50 

O.Bl 

0.67 

0.62 

0.62 

O.Bl 

o. 74 

0.74 

0.74 

c.r.C.T. 
me/100 g 

17 .o; 

17.0 

14.0 

14.6, 

17 .4 

20.0 

17 .5 

20.0. 

19.6 

20.4 

1!3.0 

18.B 

14.6 

19.4 l 

14.0' 

15.4 

21.0 

15,0 

20,0 

16.0 

Na+ 
me/100 g 

0.39 

0.36 

0,38 

0.40 

0.46 

0.43 

0.37 

0.36 

íl.37 

0.37 

0.37 

0.37 

o. 36 

o. 39 

0.40 

0.43 

0.46 

0.4B 

D.46 

0.43 

K+ 
me/100 g 

0.26 

0.20 

0.19 

0.17 

0.15 

0.16 

0.17 

0.17 

0.15 

0.15 

0,15 

0.13 

0.12 

0.12 

0.13 

0.12 

0.15 

0.13 

0,13 

0,12 

Mg++ 
me/100 g 

8.0 

7,0 

4.0 

3.0 

5.0 

7.0 

B.O 

11.0 

10.0 

9.0 

5.0 

5.0 

4,0 

5.0 

4.0 

4.0 

9.0 

7.0 

6.0 

B.O 

Ca++ 
me/100 g 

10.0 

e.o 

8.0 

a.o 

7.0 

8.0 

9,0 

11.0 

11.0 

9.0 

10.0 

9.0 

10.0 

11.0 

1.0 

9.0 

10.0 

7.0 

9.0 

B.O 

p 
ppm. 

o.so 

0.25 

o. 375 

0.372 

0.25 

0.375 

0.625 

0.625 

2.0 

1.1 

1.0 

2.0 

2.3 

3.1 

2.9 

2.9 

2.9 

3.5 

3.7 

3.9 

NOj 
ppm. 

4.0 

3,8 

2.5 

2.5 

2.0 
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ALOFANO · 

X 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

X 

X 

X 

X 

X 
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B.O DISCUSION DE RESULTADOS 

·La región muestreada se localiza en los poblados de Pal~ 

mares, Tolosita, Donají y Guevea de Humboldt en la parte alta tro

pical del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La región tiene una topo-

graf,a irregular, con terrenos c~si planos hasta muy accidentados. 

Estan presentes dos grupos de climas Am (i)g, cálido húmedo en la_ 

parte con mayor temperatura y mayor precipitación; Aw1 (w)ig, cáli• 

do subhúmedo en la parte con menor precipitación. Los suelos son -

derivados de rocas sedimentarias metamórficas, ígneas, material de 

aluvión y cenizas volcánicas, que van desde el Cretácico Superior_ 

al Reciente. La vegetación original es de selva mediana subperennj 

folia. 

En esta región el mejor café se produce en los lugares -

más accidentados del terreno (600 m.s.n.m.), en las partes más pla 

nas (65 m.s.n.m. ), éste mismo cultivo tiende a desaparecer ya que_ 

se están deforestando grandes áreas para introducirlos a otros cu

tivos relacionados con la expansión de la ganadería extensiva. 

Otro problema es el crecimiento demográfico y la construcción de -

vías de comunicación como, la autopista transistmica que se cons-

truirá en este sexenio, la cuaJ pasará por numerosos huertos cafe

taleros y otros frutales, ésto es penoso ya que gran parte de la -

economía del país se basa en esos cultivos. 

Los estudios edafológicos hechos por algunas personas, e 

•instituciones gubernamentales son contados y la mayoría de ellos -

son descripciones generalizadas porque son estudios extensivos y -
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con preferencias, hace falta un poco más de estudios desarrollados 

por lo que, de acuerdo a los objetivos planteados tomando en consi 

deraci6n el tipo de clima, topografía y otros parámetros se reali

zó este trabajo preliminar tratando de contribuir al conocimiento_ 

edafo16gico y a su clasificación para poder visualizar mejor la -

problemática del recurso suelo y el cultivo del café. 

Los perfiles Nos. II, IV, V y VI quedaron clasificados -

dentro del Orden Ultisol. Estos se caracterizan por ser suelos áci 

dos, tienen bajo porcentaje de saturación de bases, (<50%) prese~ 

cia de un horizonte arcilloso, pero no un fragipan, sin contacto -

con el material lítico. 

La temperatura media estival y la invernal a 50 cm., de_ . 
profundidad difieren en más de 8°C. No presenta un horizonte 6xi-

co, ni plintita; tienen un régimen de humedad údico, no presenta -

gilgai, porque el relieve no muestra ondulaciones. El material p~ 

rental es relativamente joven, la vegetaci6n original es selva me

diana perennifolia, en donde existen bosque de madera dura útil p~ 

ra el hombre. Sus contenidos de materia orgánica son mayores del 

3%. Los colores van de pardo, amarillo y amarillo rojizo. 

No obstante, que pertenecen al mismo Orden sus caracterí~ 

ticas físicas y químicas, así como, sus parámetros topográficosi -

climáticos var1an. Se ve por ejemplo que los perfiles Nos. II, IV 

y VI se ubican en el Suborden Humults. Son los Ultisoles que tie-

nen contenidos elevados de materia orgánica, pero sin otras carac

terísticas de humedad. Contienen más de 1.5% de materia orgánica, 
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en los 15 cm superiores del horizonte arcilloso o más de 20 kg. de 

materia orgánica en ~n metro cúbico del metro superior del ped6n.

excl uyendo el horizonte O .. 

Los perfiles II, IV y VI se clasificaron dentro del Gran 

Grupo Haplohumults. Estos son Ultisoles que se caracterizan por t~ 

ner un alto contenido de carbon orgánico en comparaci6n con otras 

clases de suelos. Poseen un horizonte arcilloso, so~ de medias o -

bajas latitudes. Son de áreas boscosas del 1 ado del Océano Paclfi-

co con pendientes sueve. El valor del colar es bajo, pero el croma 

debe ser alto. Fueron considerados como suelos pardo amarillentos 

lateriticos o pardo rojizos lateríticos, en la clasificaci6n de --

8aldwin (1940). 

En el perfil Nº II, el color en seco en A10 es pardo el~ 

ro (10 YR 6/3), en A11 es pardo amarillento (10 YR 6/4), en A12 -

amarillo (10 YR 7/6). en 81 amarillo rojizo (7.5 YR 6/6, 7/6), en 

82 amarillo (7.SYR 7/6). En húmedo, en A10 y A11 es pardo oscuro_ 

(10 YR 5/2, 5/3), en A12 es amarillo (10 YR 5/4, 6/6), en 81 amari 

llo rojizo (7.5 YR 5/8, 6/6), en 82 es amarillo (2.5 Y 7/8). 

En el perfil Nº IV, el color en seco es en Ao pardo ose u 

ro (10 YR 6/ 2) • en Ala pardo pálido (10 YR 6/3), en A11 amarillo -
(la YR 716)' en Al2 A2 pasa a amar i 11 o rojizo (7.5 YR 8/6). En hú-

medo el color en Aa y A1a es gris oscuro (10 YR 4/1, 5/2), en A11 , 

.A 11 y A2 es amarillo rojizo (5 YR 6/8, 7/6). 

En el perfil Nº VI, el color en seco en A10 es pardo {10 
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YR 5/3), ~n A11 es pardo amarillento (10 YR 6/4) en A12 Y A2 amar! 

11 o ( 10 YR 7 /6, 8/6}. · En húmedo el color en A10 y A11 es pardo 02_ 

curo (10 YR 4/2, 5/2), en A12 y A2 pardo amarillento (10 YR 5/8, -

6/6}. 

El perfil Nº V está clasificado en el Suborden Udults. -

Son Ultisoles de las regiones tropicales húmedas donde los perío-

dos secos son de corta duración, los contenidos orgánicos son ba-

jos, pero no hay dificultad con el nivel freático. El perfil per

tenece al Gran Grupo Tropudults y son los Ultisoles de las regiones 

intertropicales tienen un horizonte argílico, estan formados de una 

amplia variedad de rocas y sedimentos, su vegetaci6n es de bosque. 

En el epiped6n el valor del color en húmedo es de más de 4, y el v~ 

lor en seco de más de 5. Tienen textura fina, tienen alto croma; no 

está interrumpido por bordes rocosos. 

El color en seco, en el horizonte A10 es pardo pálido (10 

YR 6/3), en A11 pardo muy pálido (10 YR 7/4), en A12 amarillo (10 -

YR 7/6), en A2 y s 1 amarillo rojizo (7.5 YR 7/6, 7/4). En húmedo -

los colores van de pardo oscuro a pardo amarillento (10 YR 5/2,5/6) 

en A10 , en A11 , A
12 

y A2 pardo {7.5 YR 5/8), en s1 amarillo rojizo 

(7.5 YR 6/6) 

Los perfiles Nos .. 1, III y VIII, se clasificaron en el O.!: 

den Inceptisol. Son los llamados suelos de Ando, Son también de r! 

~iones tropicales; ácidos, considerablemente lixiviados. Sus hori-

zontes de diagnóstico son: un epipedón úmbrico u ócrico, un mólico_ 

y un horizonte cámbico. No existen horizontes esp6dicos o nátricos, 
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6xicos, arcillosos, placico; no hay gilgai. La saturación deba--

ses es de alrededor de 50%. La densidad aparente en la superficie 

es alrededor de 1.2 g/cc. El contenido de alofano es considerable. 

La textura más fina es por la influencia del aluvión y el material 

parental. 

Basándose en sus características se ubicaron en el ·subo!_ 

den Tropepts. Son suelos de regiones intertropicales, con poco m~ 

terial amorfo, de buen drenaje de color pardo o rojizo. La mayoría 

de ellos tiene un epiped6n ócrico, y un cámbico, otros un mólico, 

de pendiente moderada, tienen un régimen caluroso. Su vegetación -

es de bosque subperennifolio, de sabana o sabana antrópica. 

Los perfiles I y III quedaron dentro del Gran Grupo Dys

tropepts. Estos son suelos ácidos formados de material o rocas ácl 

das o en condiciones de alta precipitación o ambas. La saturación 

de bases es baja o muy baja. En su mayoría es probable que sean de 

regiones accidentadas o más o menos planas. 

En el perfil Nº 1, los colores en seco son en el horizo_!! 

te A10 pardo pálido (10 YR 6/3), en A11 pardo amarillento (10 YR -

6/6), en A12 , (B), y c1 amarillo rojizo (7.5 YR 66, 7/6). En húme

do los colores son: en A10 pardo (10 YR 5/3), en A11 pardo amari-

llento (10 YR 5/6), en A12 (B) y c1 pardo (7.5 YR 5/8). 

En el perf11 Nº 111 los colores en seco son: en el hori

zonte A
0 

pardo oscuro (10 YR 6/2), en A10 pardo pá1 ido (10 YR 6/3) 

en c1 pardo muy pálido (lo YR 8/4), en c2 amarillo pálido (2.5 Y -

8/4). En húmedo los colores son: en A
0 

gris oscuro ·(10 YR 4/1), -
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en A10 pardo amarillento (10 YR 6/) en c1 y c2 amarillo rojizo(7.5 

YR 6/8, 7/8). 

El Perfil Nº VIII, se clasific6 dentro del gran Grupo U~ 

tropept. Se caracteriza por ser más rico en bases, se ubica en 

una región subhúmeda, es de pendiente fuerte, tiene un epiped6n m6 

lico; su textura de migajón arenoso está afectada por el material_ 

aluvial. Este suelo por su pedog€nesis tiene contacto con el mate 

rial lítico. 

Para el Perfil VIII, los colores en seco son: en A
0 

gris 

oscuro (10 YR 5/2), en A10 pardo (10 YR 6/4), en A11 pardo amari-

llento (10 YR 6/6), en A12 amarillo (10 YR 7/6}, en c1 y c2 amari

llo rojizo (7.5 YR 7/6). En húmedo los colores son: en A
0 

gris -

muy oscuro (10 YR 3/1), en A10 gris oscuro (10 YR 4/4, en A11 par

do amarillento (10 YR 5/6), en A12 c1 y c2 pardo (7.5 YR 5/6). 

El perfil Nº VII, se clasificó en el Orden Entisol, son 

suelos que tienen un pequeño o ninguna evidencia de desarroylo de_ 

horizontes pedogenéticos y, el perfil en cuestión, los horizontes 

presentes están regularmente expresados, presenta un epipedón ócrl 

coy un horizonte orgilico principalmente. La textura arcillosa es 

debida a la influencia del material parental, que incluye rocas í_g_ 

neas. La única característica común para todos los suelos del or-

den son la virtual ª!lsencia de horizontes y la naturaleza del mine 

ral del suelo. 

Este perfi 1 quedó dentro del Suborden Orthents. Son pri.!l 
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cipalmente Entisoles de superficie de erosión reciente, la erosión 

pudo ser geológica o haber sido inducida por el cultivo u otros 

factores. Son en general arcillosos con una disminución regular 

del contenido de materia orgánica al aumentar la profundidad. 

Por sus caracter~sticas se clasificó en el Gran Grupo 

Troporthents. Son principalmente los Orthents de las regiones in-

tertropical es que tienen un r~gimen udico de humedad. Están básica 

mente. sobre pendient~s moderadas a fuertes que son ~e origen geol! 

gico reciente. Son principalmente ácidos. La vegetación de selva 

baja subperenn1folia. 

En cuanto a los colores, en seco son: en el horizonte ~12 
pardo claro (7.5 YR 6/4), en;A 13 y B amarillo rojizo (5 YR 6/6), -

en c1 rosa (7.5 YR 7/4). En hOmedo los colores son: en A12 pardo_ 

(7.5 YR 5/4), en A13 pardo rojizo (5 YR 5/4), en By c1 rojo amari 

llento (5 YR 5/6). 

Los colores que presentan los perfiles son el resultado_ 

de la interacción de los factores. la vegetación, con su aporte -

de materia orgánica y humus, a través del proceso de melanización_ 

confiere tonalidades oscuras a las capas superficiales. Mientras -

que las capas más profundas cambian de tonalidad que señalan una -

coloración parda, probablemente por la formación en medio moderad~ 

mente ácido o neut~ de complejos arcillo-humus-óxido de hierro -

partiendo de un humus dulce del tipo mull. El color pardo es debi

do a la asociación del tine-rojo o anarnajado de los compuestos -

del hierro. Procesos de lutefacción. 
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.Comprende el conjunto de procesos que contri 

buyen a dar al suelo un tinte amarillo o amirillento. El elemento 

crom6geno de los suelos 6cre puede ser la goethita (FeOOH), Ducha.!:!_ 

four, op. cit. 

Y en menor grado la rubefacci6n, representa el conjunto_ 

de los procesos que consisten en dar al suelo coloraciones netamen 

te rojas, a veces muy intensas. Una co1oraci6n roja puede resul-

tar de la concentraci6n y de la acumulaci6n de hematita (Fe 2o3 ) -

procedente de la alteración de minerales ferriferos existentes en 

gran cantidad en la roca madre. 

Las densidades son regulares en la mayoría de los perfi

les, ya que el contenido de materia orgánica es de media a alta, -

aGn siendo suelos considera~lemente minerales. 

La clase textural es principalmente migaj6n-arcillo-are

noso en lo~ suelos derivados de aluviones (perfiles I, III, IV, V 

y VI). La distribuci6n de la textura a lo largo del perfil es mi

gaj6n arenoso en las capas su perficiales por la adición contfnua_ 

de materia orgánica y p~rdida de arcillas. A medida que se profu~ 

diza la Textura es del tipo migaj6n arcilloso a migaj6n arenoso d~ 

bido a la ac••ul•ci6n de arcilla y al material menos intemperizado. 

la textura en los perfiles II y VII es del tipo frnaco-arcillo-ar~ 

noso en las capas superficiales a franco arcilloso en el resto del 

perfil debido a la alta transformación que han sufrido los minera

les sflicatados. En el perfil VIII, la clase tex~ural es de miga

jón en la superficie a migajón-arenoso en profundidad. El material 
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más grueso y resistente es por la presencia del material lítico. A 

pesar de su contenido abundante de arcilla, estos suelos en gene-

ral no presentan problemas de drenaje debido a un buen porcentaje_ 

de arenas. lo cual permite buena condici6n para la distribuci6n de 

las rafees de los vegetales. 

La reacci6n del suelo (pH} en todos los perfiles es áci

da debido a la lixiviaci6n a causa de la lluvia intensa, lixivia-

ci6n de los elementos alcalinos y alcalinoterreos. El pH es mayor 

en la superficie y disminuye a medida que se profundiza debido a -

que la mayor parte de las bases están formando parte de la materia 

orgánica, de donde son tomadas nuevamente por la vegetaci6n. 

El porcentaje de materia orgánica va de medio a alto en 

todos los perfiles, su importancia en el suelo reside, en que in-

terviene en el reciclaje de los elementos, en la intemperizaci6n -

de minerales, estructura del suelo favoreciendo la estabilizaci6n_ 

de sus agregados. 

La C.I.C.T. va de medio a bajo en todos los perfiles. E~ 

te parámetro está en 1ntima relación con la acidez del suelo, ya ~ 

que en esas condiciones existe desbasificaci6n por lavado, escurri 

miento y erosión por efecto de la pendiente (perfil VII y VIII); -

también la incorporación de ani6nes en el complejo de intercambio_ 

como, aluminio, hierro y manganeso. Por otra parte la predominan-

cía de la proporc16n de arcilla en los perfiles, no se manifiestan 

en la C.I.C.T. puesto que el tipo dominante de arcilla es de rela

ción 1:1 o sea arcillas del grupo del caolín. 
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El sodio y el potasio se presentan en bajas cantidades -

y, en términos generales estos suelos son pobres en bases. 

El calcio es el cati6n dominante en el complejo de inter 

cambio. Sin olvidar el i6n hidr6geno que es particularmente activo 

en estos suelos. 

El magnesio le sigue en el orden de dominancia, tanto el 

magnesio como el calcio son bajos, salvo los perfiles 11 y VIII. 

El f6sforo s~ encuentra en muy bajas cantidades en todos 

los perfiles debido a la presencia de alofáno, hidr6xidos libres -

de hierro f al~minio • 

. Los contenidos de nitratos en la mayor,a de los perfiles 

es alto, como una fiel relación con el buen porcentaje de materia_ 

orgánica. 

El contenido de alofano va de medio a alto debido a la -

proximidad de viejos volcanes como, el Zempoaltepetl, el Citlalte

petl (Pico de. Orizaba) y, actualmente el volc&n activa Chichonal.

que esparció cenizas en toda la regi6n del Istmo,.favorecidas por_ 

el viento y las corrientes fluviales. 
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Con el estudio realizado en la zona del Istmo de Tehuan

tepec y la consulta bibliográfica se llegó a las siguientes concl~ 

sienes: 

Los suelos que más abundan en esta zona son: Ultisoles,

estos suelos se encuentran representados por los perfiles Nos. II, 

IV, V y VI. Los suelos representan un enorme potencial para la pr.Q_ 

ducción agrícola, se desarrollan en climas que tienen estaciones -

libres de heladas y abundancia de lluvias. 

Los factores que intervienen en su formación son el cli

ma y la vegetación. 

Le siguen los Inceptisoles en los perfiles Nos. I y VIII 

se caracterizan por su fuerte contenido de alofano, topografía acci 

dentada a ondulada, bien dotados de bases,textura de migajón. 

Finalmente el Orden Entisonl, lo encontramos en el perfil 

Nº VII, que se caracteriza por su grado de erosión. Su topografía -

es accidentada con pendientes variables, que dificultan su uso. 

Estos suelos poseen una buena reserva de nutrientes pero 

son susceptibles de perder rápidamente su fertilidad. 

Tienen ciertas limitaciones, por la excesiva pérdida de -

bases por lixiviación propiciada, en parte a la abundante lluvia, -

.al bajo pH y a la accidentada topografía. 

La lixiviación de los elementos (Ca, K, Mg, Na) trae con-

,. 



sigo la predominancia de otros (6xidos e hidróxidos de hierro y -

aluminio) •sociados a pH ácido que son un riesgo para la nutrición 

de las plantas, ya sea por la toxicidad del aluminio o a la defi-

ciencia de fósforo, y bases intercambiables. 

Por lo anterior expuesto se hacen las siguientes recome!!. 

daciones: 

Es recomendable cultivar cafetos en los suelos de esta -

región, porque reúne los parámetros y condiciones climáticas, por_ 

lo que ofrece magníficas perspectivas para el incremento de la pro . . -
ducci6n del café; con la agravante de que los terrenos son de re--

1 ieve accidentado y no son muy.propicios para otros cultivos sobre 

todo en el área de Guevea de Humboldt. El café cultivado allí ba-

jo sombra permite el aprovechamiento del suelo, no olvidando reall 

zar labores de protecci6n a dicho recurso contra la erosi6n. 

Se recomienda la elaboraci6n de programas más amplios 

más los ya existentes en estos campos de la investigaci6n en zonas 

tropicales del país, ya que, es necesario el manejo metodol6gico y 

sistemático del suelo para fines de productividad agrícola, ganad~ 

ra y forestal; ciudando que no se alteren los suelos por contamin~ 

ciones y particularmente la erosi6n. 

No destruir en su totalidad el bosque, porque se debe -

conservar los géneros y especies de la vegetaci6n natural. La roza 

tumba-quema actualmente es una práctica irracional. porque se el! 

mina la fuente natural de materia orgánica y el suelo queda expue~ 

to al impacto de las lluvias tropicales y a los intensos rayo~ del 
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sol, provocando una serie de procesos que llevan a la erosión, al

terando el equilibrio entre 1 a parte viva y la no viya del suelo. 

Las recomendaciones sobre la fertilización especialmente 

con aquellos que contienen nitrógeno, fósforo y calcio, ya que fá

cilmente se pueden obtener resultados equivocados por no aplicar -

las fórmulas óptimas. 

La proliferación de pastizales en áreas antes dedicadas_. 

a la agricultura, implica la necesidad de realizar estudios sobre_ 

la dinámica que seguirá la morfogénesis del suelo bajo una cobert~ 

ra vegetal como los pastos y la acción mecánica del pisoteo de ga

nado sobre las características físicas, como la estructura del sue 

lo. 

La planeación del uso del suelo del área de estudio debe 

hacerse tomando en cuenta que es necesario mantener los equilibrios 

entre el uso forestal. la agricultura, la ganadería y los recursos 

silvestres. 

Los resultados de este trabajo corresponden a estudios -

preliminares de estos suelos como son, características físico-quí

micas y su clasificac16n, por lo que se recomienda hacer más estu

dios e investigaciónes, dando prioridad a los aspectos de fertili 

dad. 
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