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1) Introducción. 

Los sistemas de producción agrícola en nuestro 
país con trascendencia indígena son tfln vari6dos como la 
diversidad de climas y geororm6s (geologíil. topogrnfífl) que 
exísten en él; encontrando carncterísllcas y restricciones desde 
los recursos involucrados en el proceso productivo hilSl6 las 
condiciones socioéconomicils de los ilgricultores. 

L6 producción flgrícolil t1l p6so del tiempo se h6 
modificildo con el uso de lil tecnologífl repercutiendo en aspectos 
socloecónomlcos, manejo de recursos naturales, en donde se 
tornt.1n lfls carncterístirns específicas de los recursos disponibles 
y lfls posibllid6des del hombre pilrn f!dapt6rse y no cilmbillr l6s 
condiciones de su enlomo; 6SÍ corno l6s necesid6des y condiciones 
soci6les de los diferentes grupos agrícolas. 

En todo el Pilís exísten VilriilDles esenci6les en 
Cilda uno de los sistemas de producción agrícola que son: 

*) Intensidad del uso del suelo. 

*") D1sponib1liclM y manejo del uso del suelo. 

***) Fuerzil de trabiljo. 

Con la primera se verá la dependencia del 
productor en mayor o menor grado de los insumos agrícolas. 

La segunda ayudilril a reconocer si solo se depende 
de la precipit6C1ón plu.,.161 o lfl precipit6ción pluvi6l y riego o 
unicarnente d•?. riego. 

V la tercera, si existe o no rnaquinilrill y en que 
proporción el trabajo vivo. 

Algunos de los sistemas de producción agrícola que 
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exíten en el país son: 

En Jalisco en el Valle de Autlán, los campesinos 
cultivan laderas recurriendo al Sistema de Coomil, (que se 
caracteriza por el período de barbecho de 5 a 2 años por uno o dos 
ciclos de siembra). Camu, ( 1982). 

En lo Depresión Central de Chiapas, la iuerza 
humana es lo herramienta primordial, aunque por el uso intensivo, 
los nutrientes no son recuperados rápidos y por lo tanto son 
utilizados los fertilizantes. 

LB agricullurn de las tierras drenadas de la 
antigua Ciénega de Tlaxcala y el Riego por Cántaro de los 
aluYiones bajos de los Valles Centrales de Ooxaca. '°/ilken, ( 1969). 

En cada uno de los estados de lo República existen 
problemas de riego, demográiicos y po1ítico-ecónomicos que Yan a 
influir en los sistemas de producción convitiéndolos 
poulotiuamente a sistemas agrícolas de monocultivos; dándole 
mayor importancia a la agricultura de exportación. 

El presente trabajo estudio a las chinampas desde 
el punto de vista edefológico, este sistema agrícola es uno de los 
más importantes desde la época prehispánica. ( 1300 - 1500 años 
d.c) Rojas, (1987). 

Aunque no existe información precisa de las 
distintos formas que usaron en el pasado para construír los 
chinampas, algunos autores como Santa María, ( 1912); West y 
Armillas, ( 1950); Sanders, ( 1957) entre otros, dan las posibles 
técnicas de su construcción. 

Unó rnont:nl de conslrucción sería: los indígenas 
cort6b1Jn un manto de vegetnción, conocido con los nombres de 
césped, cinta ó atlapt1lácatl que se encontraba sobre el IBgo: 
generalmente el corte era en forma rectangular y sobre él se 
colocaba lodo extraído del lago (canales), estas chinampas eran 
fijadas al fondo por medio de estacas de sauce 
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{Salix bomplandiana) llamado también ahuejote. La palabra 
Chinompa proYiene de Chinémitl que significa en Nahuatl • seta ó' 
cercado hecho de polos o Yoros entre tejidos • Siendo 
importante su existencio en todo el Valle de México por su 
producción agricola en la zona de Texcoco, Xochimilco y Chateo, 
ademós de lo comercialización de sus productos en la zona centro 
en su esplendor como toda una zona chinampera. 

Lo més sobresaliente de la expansión de la zona 
ll'lcustre Xochimilco-Chalco ero que ll'ls Chinampl'ls y sus canoles 
formaban conjuntos de extrnordinaria regularidad, agrupados en 
bloqrJes rectangulares delimitados por una red de canales mayores 
que, ounque fl desigual distancio unos de otros, estaban alineados 
porolelomente, con uno orientoción de S-SO a N-NE. Armillos, 
(1971). 

El tibostecimiento de Bgua a los canales de 
Xochimilco-Tléhuac era por diversos manantiales debido a las 
filtraciones de las Sierras del Sur. 

Respecto o lo onterior se señalo ·---vierten 
inmediatamente a esto laguna de Juchimilco todas las serranías de 
Topilejo, Notivitos y la Amilpo Alto, descendiendo por varias 
barrancas, muchos cuerpos de aguas en el tiempo de ellas; en esta 
loguno hoy Yorios ojos de oguo inmediotomente o la ciudod de 
Juchimilco; y otros de mucho cuerpo o los pueblos de Notivitos, 
San Gregorio, Acuexcomac; que por el río de Mexicalzingo entrnn en 
lo laguna grande de México y Texcoco--- • . Armillas, ( 1950). Por 
lo anterior se aprecio que yo se mencionaba el logo de 
Xochimilco; el cuol ya a ser importante en el presente siglo, paro 
el obostecimiento de oguo pot!lble 6 lo Ciudad de México y o lo 
de~.ecticifin 1jel rnLrno. 
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11) Objetivos. 

+) RealizBción de An61isis físicos y químicos de 
suelos de algunes Chinampes de Sen Gregorio 
Atlepulco, D. F .. 

++) Determinación del grndo de Salinidlld y 
Sodicidfld de Jos suelos. 



111) Antecedentes. 

3. J. carncterf sll cas soc1 o-ecónom1 cas del Pobl 11do. 

Actividades: 

El poblado de San Gregorio Atlapulco se 
caracteriza económicilmente por un 16.59% de su población 
dedicada al magisterio, 20.01 % empleiJdos, 43.14% acti't'idades 
(obreros, choferes, peones, albañiles, enfermeras, entre otros) y 
un 20.31% campesinos dedicados al cultivo de las chinampas o a 
la producción de pltmtas de hornilto a nivel in·~e.made.ro, aum1do al 
comercio de sus productos. Fernández, (1975). 

El pobllldO cuentll con servicios públicos; pero no 
estan d1stribuídos y son: luz, BgUll potable, drenaje en (1981 el 
O. l:C de lll poblllción contab!l con este servicio), escue111s a nivel 
primarill, secundarill, biblioteca, merciJdo, deportivo, oficinas de 
correo, !llvaderos y teléfonos públicos, 111 mayor p!lrte del tiempo 
fuera de servicio. 

Lll eliminación de 111 basura es muy deficiente, y11 
que no exíste un buen sitemll de recolección de 111 mismll, además, 
en los hog11res no se dispone de recipientes 11decu11dos por lo 
que existen tiraderos a cielo abierto en las chinamp11s, en los 
can11les o bien en terrenos tlaldlos. 

Por la ra1t11 de dren11je; 111 mayorí11 de 111 pobl11ción 
utiliza, parn 111 disposición de excretas pozos negros; y 
predominen en número aquellos que utiliz11n fosas sépticas y por 
último las letrinas o ninguna de las tres modalides, además hay 
descarges de egua con detergente de Jos lavaderos públicos, que 
van Mela Jos canales de la cMnampería. 

Con lo tH1terior, nos podernos dar cuenta tiel 
deterioro tirnbiental por lfl e>:plotBción de los acuíferos que 
agotaron el caudal de Jos manantioles del antiguo lego de 
Xoch1mllco-TH1huac lo cuel, ha provocado hundimientos 
d1Terenc1111es en el terreno locustre de les ch1nempes. 
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Los problemas de este orden propiciados por el 
drenaje y e 1 mone jo i nadecu;:ido de 1 as aguas negras, 
(tratamiento insuiiciente) que aportan al sistema de canales 
para romper parcialmente los volúmenes necesarios parn 
el equilibrio de ciclo hidrológico y en el vertido indiscriminado de 
oguos negros crudos tonto ol sistema de logunos y cono les como 
a los couses noturnles de la Serranía del Ajusco en la zono sur de 
la Delegación. 
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3.2 Cultivos. 

Algunas plantas que se cultiYan en Ja zona de 

estudio se siembran en almácigos y después se trasplantan en las 

chim1mpos uno Yez preponido el terreno ( borbecho y con humedi:!d 

suficiente). 

Los almácigos se ceracterízan por Ja formación de 

chapines, estos pueden realizarse en la orille de le chinarnpa o bien 

en le case del ch1nampero. 

Para hacer los chapines se coloca une capa de 

·,regetoción acuática sece sobre el suelo e inmediotamente se 

vierte el Jodo que se extrae del fondo del canal. 

A los dos ó tres días el lodo se endurece y se 

procede a dividir en cuadros (chapin); el tamaño del cuadro, Yería 

según Ja semilla que se deposite en un hoyo de 0.5 cm hecho con el 

dedo y se cubre con estiércol seco pasedo por una malla. 

Los cultiYos que se siembran en el óreo de estudio 

se anotan en los cuadros 1 - Frutales, 2 - Hortalizas, 3 - Plantas 

de Ornato. 
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Cuadro Pf!! 1 Espectes frutoles que se cultivan en 
san 6regono Al1apulco_ 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Durnzno Prunus Qersic11 Stokes 

Membrillo !:;ydoni a ob 1 onga Mill 

Tejocote Cnitoe~ Qubescens (H.B.K.) Steod 

Manzana 

Pero 

Higo 

Zorzomoni Rubus fruti cus L. 

Guayabo Psidium sp. 

Narnnjo Citrus sinensis (L.) Osb. y C. 



cuocJro ~ 2 Hortoll zos cul u vocJos en son 6regort o 
Atl8PU1CO_ 

Acelga 

Apio 

Brócoli 

Calabaza 

cü~ntro~·· 

Col 

Coliflor 

Chayote 

Chilacayote 

Chile 

Espinaca 

Frijol 

Hoba 

Lechuga 

r1anz5nil la 

Maíz 

Perejil 

Rábano 

Beta vuJ9;:iris var. cicla L. 

Apium gra;·olens L. 

Brassica oleracea Yar. cauliflora 

Cucurbita ~P.Q L. 

Coriandrum sativum L. 

Brassica oleracea var. capitata L. 

Brassica oleracea Yar. brotylli L. 

Shechium edul e Jacq. 

Cucurbita ficifolia Couche 

Capsicum annum L. 

Spinocia olernceo L. 

Phaseolus Yulgaris L. 

Vicio faba L. 

Lactuco sat iva L. 

Mattic:'lria c!rnrnornilla L. 

Zea ma~ L. 

Petroselinum crispum Hoffm 

Raohanus satiYus L. 

11 



cuodro N!!3 Plontos de ornoto que se cultlvan en lo zono de 
estudfo, en moceto (m) y en el suelo (s}. 

s Alhelí Mattiola incana L. 
m Aretillo Fuchsia fulgens 

s Alcatraz Zantedeschi a aethíoQíca Spren;.¡ 

m Adelfa Nerium oleander L. 
m Bugambilie Bougai nvi 11 ea glabra 
s Clavel Dianthus CBQJ.QI;ihyl 1 us L 

m Crisantemo Chysanthemun sp. 
s Cempaxóchitl Tugetes erecta L. 
s Ciclamen Cyclamen persicum L. 

s Clavelina Dianthus :ip. 

m Cloroflto ChiloroQ]}ytum comusum 
m Ciso Cissus antarctica 

m Dalia Dahlia coccinea Cav. 

m Diefembaquia Di eff enbachi a amo ene 

m Ficus rastrero Ficus ¡;¡umila 
s Gardenia Gardenia j as mi noi des L. 
s Geranio Pelarqonium sp. 

m Hortensia lliJdnmgea ~ 
s Mercadela Calendula officinalis 

m Noche buena lli(;!horbi a 1:1ulcherrima Willdz 
s Nube Gigsofíle Qaniculata 

s Perritos Antirrihum sp. 

s Pensamiento Viola sp. 

s Pincel Centaurea !.;yanus 

s RDS•J Rosª H~Q. 
m Ociso Rhoicissus rt·11)1nboidea 

m Tulipán Hibiscus sp. 

m Violeta Viola adora ta L. 

m Violeta africana Sai nt1:1auli a ionantha 

12 
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3.3. lnvesti gaci ones real izadas. 

LBS investigaciones realizadas en le zona 

chinampere abarcan los siguientes aspectos: 

1) En les propiedades físico-químicas del suelo, 

que han trabajado varios inYestigBdores como: 

Alf!lro y Orozco, 1930.: Lugo, 1984;Trejo, 1984; 

Escobedo, 1987 ; Castrejón, 1990. (tesis 

licenciBtura en prepanición). 

2) Resolución del problema de contaminación 

Salino-Sódica con lo pr6ct ica de diferentes 

concentraciones de !l I gunos me j oradores, 

utilizando láminas de lawido; por 

Besurto, F., 1985; Femández, O., 1987; 
Castillo, A., 1968 (tesis licenciatuni en 

preparación) . 

3) Estudios de Mineralogía del suelo de Chinampas; 

en ellos se citan Aguilera, H.N. y Fuentes, C. E. 
195 1; García, C. 1988. 

4) Cuantificación de microelementos y metales 

pesados por CerYantes, G. 1988. (tesis 

maestría en preparación) 

5) Estudio de Gnidos de HumificBción en suelos de 

Cllinarnpas por G6rcia, C; Gl:llicia, P; Aguilern, 

H. 1990. 
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IV) Descripción general de la zona de estudio. 

4.1. Loca11zac1ón. 

La 2on!l de estudio se encuentrn ubic!ld!l al Sureste 

del Distrito Feoenil y al Oeste de la Delegación Xochimilco. 
situada entre las coordenadas 99º04'00" y 99º02'30" longitud 

Oeste, 19°15'00" y 19º 17'00" latitud Norte. Mapa n2 l. 

El poblado de San Gregorio Atlapulco se límít11 al 

Norte con la zona Chinampern, al Sur con el Teutli y 111 Síerrn con 

el rnisrno norntire .. el Este con Sen Luis Tlaxiallernelco y el Oeste 
c:on Semte Cruz Aceilpixca y Caltongo. 

Mapa No. 1 (D.D.F., l'.170) 
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4.2. Geología, 

La Cuenca de México se divide en tres zonas de fracturamiento: 

*) El froctunimiento Chopolo Acamboy en el Norte 

con menor actividad volcánica. 

**) El frecturamiento Humboldt al Sur, con gran 

octividod volcimica. 

***) El centro, esta comprendido entre ambos 

frnclurnrnienlos donde Ja tectónica y volcánica 

es muy reducida y se restringe a 

fracturamientos tencionaJes secundarios y a la 
aparición de pocos lr'Olcanes, Mooser, ( 1961 ). 

En el Terciario Medio al acentuarse el 
fracturnmiento de la zona Chapala Acambay aparecieron, 

numerosos volcanes como los de Ja región de Pachuca, el de 

Tepozotlim y el de Guadalupe; a medido que se ampliaba y se 

hundían sus bloques, por sus fracturarnientos tenciomiles dirigidos 

al SSE surgieron lavas que fueron formando Jos volc11nes de la 

Sierra de las Cruces y el Río Frío; el hundimiento lento de la 

Cuencn Centrol y el desnivel creado entre foso y pilares, se 

produjeron abanicos aluviales a sus pies constituyendo así 111 
formación Tarnngo. 

En el Terciario Superior comienza B formarse el 

ir'iC'Ltirarninri1o l·lumt10J1jt (frtictur.;rnieri1o Clarión, o Eje 

Neovolcánico), naciendo Jos volcanes del Ajusco, lztaccíhuatl y 
Popocat épet l. 

En el Cuaternario se produce 111 extraordinari11 

efusión de lavas en la Sierra del Chichinautzín, represando así el 
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antiguo espacio por el que corrían los ríos que iban al Sur, 
originando así Ja cuenca cerrada de México, esto ocurrió en el 
último millón de años y fué contemporáneo de las grandes 
gl cci aci ones. 

Por la presencia de lluvias abundantes combinadas 
con frecuentes erupciones de cenizas que destruían o bañaban la 
vegetación, se explica que la Cuenca de México se halla rellenado 
con acarreos en forma lán rilpida. 

El relleno por debajo de Xochimilco y Cha leo tienen 
un espesor de 800 metros, sin embcrgo en la Cuencc Central se 
tiene un espesor de 50 a 60 metros de origen lacustre con arcillas 
altamente hidratadas. Mooser, ( 1961 ). 
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4-3. Orogrllfíll. 

El ex-lago de Xochimilco se encuentra delimitado 
hacia el N'11/ por la Sierra de .Santa Cetarina .. formada por la 
acumulación de material pirocléJstico orerrns, cenizas, lovos y 
derrames lávicos basálticos. 

' ,•. . ·. 

El S\llpori1a.SiePf.a~delochltepec .. formada en el 
Terciario r-ledio por: r:of.as+ioÍ'cá~frilf de andesítas, Jutitas, 
bllsá 1t ices y pi ro~:enos: ~!,] . . . . . 

. . - - -··-_',~-¿~:~~--·::".:~:_,;~-~-- '""~-~·-' 

- --.:~- J/;t :~:~;>: _-· :·· :. 
··· ·· · V ·~aJ°:.·Sur ~jJOr la Sierra del Chichinautzín 

prOduci~ri porefúsión de la·~as y acumulaciones de brechas, arenas 
~-y ceniz.esde otros volcanes. 

Hooser, !1962). 
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4.4_ Hidrología_ 

En la Delegación ~:ocnimilco las corrientes 
intermitentes que van del Ajusco y el Cuahutzín son las del Río San 
Bueno~·entuni .. que nace en las laderas del Volcán Chichinautzin. 

Dentro de la hidrología de Xoct1imilco tienen gren 
importancia Jos diferentes canales ubicados en la zone 

chinempere, los más grandes en longitud y anchura son: 

Canal Cuernanco (2000 x 30 rn), en el que se 
reciben aguas negras y descargas residuales del pueblo de 
Xochimilco, más los 1Jgues trnt!ldos de lo Ciudad. 

Canal Nacional ( 1500 x 30 rn), que también recibe 
egues residuales de los barrios de Xochimilco como Tlecoepe y la 
Asunción. 

Celtongo y Sen Cristóbal (750 x BOO x 6 a 8 m), 
éstos canales contienen aguas de desecho de los barrios de 
C11ltongo y San Cristób111. 

Canal del Bordo (3500 x 14 rn, ciénega) Jo nutren 
con aguas residuales de la ciudad. 

Apaueco (2000 x 70 m) con 1Jguas residuales ele Ja 
Ciudad, centro de Xochimilco, y San Gregario Atlapulco. 

(¡mal Chalco, con llguas de desecho de Ja 
poDJflción 1ie Tlf0 hUtír:: u lf1S aguas l.rnl.atifls de 11.i ciu1jfJd_ Esu.1l:ie1:lo, 
( 1987). 

En Sen Gregario Atlopulco, se prolonga el cona! 
Aplatlaco y del Bordo que es el más grande en longitud y 
anchura. 
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En este poblado no podemos hablBr de lagunBs como 
las que e~:ísten en Xochirnilco (La Virgen, LB del Toro, Tlicuili, 
Texhuilo, Caltongo, Xaltocan y TlilBc), que son las partes donde se 
encuentran dos .. tres o hasta cuatro canales. Mapa No. 3. 

Los rnenantiales más irnportEintes son: San Luis, 
Santa Cruz .. Natwitas y la Noria que proveen de agua potable a la 
Ciudad y a los poblados que pertenecen a la delegación. Bautista .. 
( 19BB). 
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4.5. Clima. 

El clirne de la delegeción Xocrnrnilco corresponde a 
dos tipos corno son: C(W2) (w)b (i') y C(Wol (w)b (i') , por los 
datos de las estaciones meteorológicas: 1"1A'!'OGUARDA y 
XOCHIMILCO respectivamente. 

El clima e (W2J (w)b (i') corresponde a : 

Templado subhúmedo con lluvias en vernno, precipitación media 
anual de 1200.3rnm y un cociente de P/T meyor de 55, siendo el 
m&s r1úmedo de los subhúmedos con un vernno fresco largo, el mes 
m&s caliente tiene temperatura de 42''C y una temperatura media 
anuel de 15.9ºC.: le oscileción térmica de las temperaturas medias 
anuales es de 5.7°C entre el mes rn&s caliente y el más frío. 

El clima C(W2 )(w)b (i') con precipitación media 
imual de 620.4 mm, temperntura media imual de 14.9ºC, el grado de 
humedad es menor que el clima anterior. Fig. No.2. 

Las isotermas presentes en la zona de estudio 
presenti:m una relación estreche con la eltitud de isoterma de 15ºC 
se localiza en la Dase de la sierre i:Jel Chichinautzín a 2300 msnrn y 
la isoterma de 1 lºc se encuentra a una altitud de 3700 msnm. 

La precipitación pluvial es de tipo orográfico y 
con·~ecti110, dunmte el 11ernno y parte de otoño; las principales 
fuentes de humedad son los 11ientos alisios, pro11enientes del 
centro de alta presión Bermudas-Azores, que cruzan la Sierra 
1"11idre Oriental y se presen\Bn en le Cuenc!l de Mé~:ico en una 
dí rece 1 ón Nores!.e-Suri=;~:te. Lo ~1urnedl'J1j 1jt:! e~. t ci,: 1.·i "'11ü•s se 
precipita debido fi un enfrifimiento Bdiab&tico, fi consecuericio de 
los vientos convectivos del fondo de la Cuenca y los orientan hacia 
los partes 111t11s del Chichinoutzín. Femímdez, ( 1988). 



Cuadro A Estación No. 0.38. Xochimflco, Xochimflco. D. F. 
situado entre 19º 16' Jatftud Norte, 
99° 06' longitud Oeste. 

Heaea E f M A M J 

TºC 12.0 13.2 16.1 17;3 

pp mm 7.4 9.0 

Alloa T 1 7, P 26 

Temperatura media a nuel 15. 9 

Precfpftecfón anual 1200.3 

Tfpo de clfma C (W2 ) (\il) b (f') 

Gorcfe, f. ( 1973). 
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TºC 300 PPmm 
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Fig. !fo. 1 CLIMOGRAMA DE LA ESTACION 

No. 038 "XOCHIMILCO" 

19°16'' 99°06' 

Temperatura (ºC) 

---------- Precipitación pluvial (mm) 



Cuadro B 

MHH E F 

TºC 11.2 11.8 

PP mm 10.6 5.3 

liños T1 o, p 1 o 

Temperatura media 

Preci p1teció n irnual 

Tipo de clima 

Estación No. 016 He1Jo11uarda, Xochimilco. D. F. 
situado entre 19º 17' latitud Norte, 
99° 06' lon11itud Oesto. 

M A J J A 

12.5 14.7 16.1 16.7 

3.0 23.1 57.7 ·94,3 

anual 14.9 

620.4 

C (W0 ) (y) b <n 

García, f,( 1973). 
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Fig. No. 2 CLIHOGRAMA DE LA ESTACION 

No. 018 ''MAYOGUARDA" 

19°17', 99°06' 

~~~~~- Temperatura (ºC) 

----------- Precipitación pluvial (mm) 
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.... Le vegeteción en los lomerios de San Gregorio 

Allapulco ~st.·~~. representeda por Eucaliptus sp. (Eucalipto); 

Eluddlei~: hunboilí~na (Tepozíin); Schinus molle íPirul); 

Prunus ~uli (Capulín); tisí corno tilgunas :<erófitas y plantas 

Mrbéceas. 

A las orill6s de los canales est6n presentes 

Salix tiom¡;ilondiena (Ahuejote); Zantedeschie aethio¡;iice (L) 

Spreng; Rumex crispus L. 

En las chinampas inundodas, la vegeltlción es el: 
Triy¡ma l6tif ol ia. L. (Tul e fincho ) y Scir[ius t1rnerict1nus. (Tul e 

esquinado ó xacatule). 

En los canales principtlles "ACALOTES" se 

encuentrnn: Eichomia crnssiQes (Mart.) Solrns. (Lirio acuático); 

Hydromystri a laevi gate (\'/il 1) Hunz. (Tepecalate); Berul a erecta 

(Huds) Coville .. ( Berro de hoja); Hidrocoty},g renunculoides L. 

"( en los canales entre chinampas "APANTLES": 

Lemna gibtrn F. (Chilacastle); SQirodela QQlyrh~ (L.) Schleiden. 

(Chichicastle o Chinacastle); Wolffifl colurnbiana Karsten. 

(Lentejilla). 

En la zona existe perturbación de la 

vegetación, hay extinción de especies y reducción de éreas de 

distribución, como consecuencia de las tllternciones que 

prevalecen, (explotación de los acuíferos, y lil mala calidad de agua 

que se aporte a los canales). No·~elo y Gallegos, ( 1988). 
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4.7. Eaunn. 

La representación fauínistica del lago de 
>:ochünilco. · era tan rica en su variedad entes de 
la.conquistii y podriamos considernr quehasle principios de siglo .. 
se encontraban crustáceos; Insectos, Peces, Anfibios, Aves y 
Mamíferos D.D.F., ( 1973), estos últimos en la Sierra de Xochitepec 
o bien en la zone media boreal de la Sierra del Ajusco comprendida 
entre el Teutli y el Tzompole, el Norte del Cuahutzin. Esta fauna ha 
decaído a la par de la desecación del mismo lago. 

Le fauna e~:istente esta representada por f arni l ias 

de Jnvertebrndos y Vertebredos como: 

1 nvertebrodos 

Pl anari i dae plenarias 
Glossphoni idee enélidos 
Physidae moluscos 
Holicidae moluscos 
Succineidae moluscos 
Asellidae crustáceos 
Talitridae crustáceos 
Astacidae crustÍlceos 
Coenagri oni dtie odontitos 
Aeschridae odonatos 
Bel ostomat i dae hemíptero 
Cori>:idae hemíptero 
Yeliidtie hemíptero 
t1esoveliidae tiemíptero 
Hi rJrophi 1 i dae ·~oleóp1ero 

Dyst i sc:i dee coleóptero 

Vertebrados 

Podicipedidtie tives 
Ardeidae 
Threski omi thi dae 
Anatidae 
Acciipilridtie 
Falconidae 
Chenidriidee 
Recurvi roslri dee 

· Scolopticidtie 
Tyrannidae 



Hi drophil idee . 
-- - --- __ , __ _ 

Staphilidae 
T endi pe di dae 
Syrphideé 

coleóptero 
cc11 eóptero 
díptero 
díptero 

LIAt'\, ( 1978). 
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Dentro del gnipo de los Vertebrndos encontramos e 
mamíferos como: Soilogale grncilis; tNQhitis macrouni (zorrillos); 
Mustela frenate (comedrejes); Nasue narica (tejón); 
Bessariscus estutus (cacornixtles). Ster~:er !:I Leor•o l d .. ( 1982). 

Adem6s 
Scelooorus torquatus 
Sceloporus grnrnmicus 

de algunos reptiles 
(quijes o lagartijfl de 

(1agarti ja de 

corno: 
collar); 

barda).; 
Phynosom¡i orbiculare (c¡im¡ileón); Pituo¡;!his de¡¿¡;i.fi (víbora 
cincuate); ThamhoQhls fil!Ues (culebra de agua); 
Sea phi OQUS mu lt i p 1 i ca tus. DDF, ( 1985). 
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- - ~ -

V] .E1ribt1~t.~'CirT11 ~nto de agua potable a 1 a Ci üdad 
de México. ···.. ;· · · 

'• \ / -~~ .-~'··~·;·. : 
·-, · .. ·, :C'.-o· ~:,.:-:··- - .-•. ----

.... '/ .. ~1:,f6 elaño de 1900 se comenzaron los estudios para 
resOJ~e.r.·~1 p~Oh1éma',de abastecimento de. agua potable a la Ciudad 
de M~xico:~.ada.·fez.era más seno. El proyecto y la ejecución de 16 
obrá(úer9n e'r;·¿~pga~gs'81 lrig: Manuel Marroquín y Rivera_. en 1903 . 

. - - . '->7i ':- . - t;'~' . 
·:~-::.:: •-;_.::\''.·e·_,}• ;)_,.·;,' "'<·.''.'-' 

._ '';i(EI"Í'\9§5;seinichiron los trabajos y se dieron por 
. terminados-~ en abriFfcie:~1. 914, para aofJstecer de agufJ a una 
· pobJacióíl'i:fé:'t'ned'i~·•r';j¡fiKF. de:habitflntes, corno lo ere le Ciudad de 

Este abastecimiento se t1izo de lfl parte SE del D.F., 
debido a que existían manantiales fruto de las infiltraciones de las 
Sierras del Sur .. así en Xochimilco el agua fue bombeada y llevada 
por gravedad a tra·;és del acueducto hasta la estación de la 
Condesa, dejando de funcionar en 1940 y sustituyéndola por la Cle. 

Xotepingo. Belanzerio, ( 1 976). 

Pri·;atizando de esta manera la principal y 
constante fuente de abastecimiento del lago de xochirnilco, se 
inicio la desecación y decadencia del mismo. En 1953, se observó 
una disminución en los caudales que se bombean .. habiendo 
necesidad de reducír el bombeo hacia Ja ciudad a sólo l.ó m3/seg y 
en 1960 se ampliaron Jos sistemas de captación en Xochimilco 
volviéndose a extraer: 2.4 m3/s~. 

El constante bombeo del agua de los manantiales 
de Xocllimilco hacia la Ciudad de t1éxico, ttNo como consecuencifl 
lii ::lternción ch?.1 rfi]irn;:n h'.;!r1·lé11~¡irr:1 de la rngión, .:itisPrv1'.mdose un 
abiilimiento considerntile en los niveles de los cariljles del antiguo 
lago que afectó tanto a Ja agricultura como al aspecto turístico. 
Mendoza, ( 1961 ). 
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Ante estos hechos, el Departamento del D. F ... 
estudió les posibilid8des de restituir p8rte del agua extraída .. por 
medio de aguas negras tratad8s proyenienles de Ja Ciudad de 
Mé~:ico, con el fín de. conse.rvllr un ni·f'el !lce.pt!lble 
tonto parn la nayegación como paro mantener le humedBCI de Jos 
terrenos agrícolas. 

En el año de. 1958, se construyó 16 primera etapa 

de la Planta Tratadora, con una capacidad de 400 J/seg. y comenzó 
a trebejar en 1959, y para 1967 el D.D.F. consideró conveniente una 
arnpliac:ión de la planta parn un tratamiento hesta de 1250 1/seg 
con e.l CUlll se. espe.rllba mantener el ni'.·el de los camiles e.n lll zona 
de xoc~1irnilco, con aguas negras que provienen del Río Churubusco y 
que después de der un tretamiento llegen e los canales de 
Xochimilco por el Cenal Nacional. Balanzario .. ( 1976). 

Por desgrncia, la calidad de las aguas tratadas es 
ínfima .. en lllgunas zonas se ha caustJdo aumento en los ni~·eles de 
salinidod y sodicidlld del suelo .. además no son optlls para el riego 
de Jos cultivos agrícolas, por lo que se obtienen Dejos rendimiento 
y también existe una extinción de algunas especies vegetales. 
Gallegos y NoYelo .. ( 1988). 
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YI) Suelos Salino-Sódicos. 

LB fuente original de las sales: NaCl, KCl, Na2 S04 
caso.;¡ ,e~ d~bido al intemperismo de los minerales primarios 

y rocas expuestas de la corteza terrestre. 

V durante los procesos de internperismo químico 

(hidrólisis, hidratación .. solución, oxidación .. carbonatación y 
acción biólica), las sales son liberadas gradualmente, aumentando 

su concentrnción y adquiriendo mayor solubilidad. 

Las aguas cargadas de sales procedentes de la 

rneteorizl'lción de la cortezl'l terrestre se tJcurnulan en las 

depresiones constituyendo mantos freiitic:os superficiales, dando 

origen a charcas, lagunas o lagos, etc. lo cual se va facilitando 

debido a que con frecuencia las depresiones tienen un drenaje 

natunil inadecuado por sus condiciones topográficas .. además de 

que son terrenos bajos y se acumulan arcillfls que son arrastrndflS 

por el agua de escorrentía. 

Cuando las aguas fre6licas salinizadas se 

encuentran cerca de la superficie del terreno (menos de tres 

metros), este se saliniza como consecuencie del aporte cepilar de 

las sales y se acumula en los horizontes superiores. 

LBS sales así acumuladas pueden permanecer en la 

solución del suelo, el efecto principal es dificulter el desarrollo 

de los cultivos: cuando el contenido de Na+ es elevado .. puede ser 

adsorbido por el complejo de cambio en cantidades excesivas, en 

este rnso las partículas de flrcillfl se dispersan, y el suelo pierde 
su o~=:ln.1c:1.urn 1·1rJ1:ik1110·28 in1p••rrn8°'irl10.. 

11ientras Ja cantidad de sales es alta, la arcilla 

sódicfl no se hidro liza con facilidad, por que se esteblece un 
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equilibrio dinámico entre el Nci+ inlerc6mbi6ble y el sodio soluble .. 
de ta]forma, que cada vez que un ión sódico sale del complejo de 
intercarnDio. unión de las sales entra a sustf tufrlo. Cuandll las 
sales son ar.reslrades. se permite la hidróli~is~d~lri ~rcill~ sódiéa 
con lo consiquiente form6ción del N60H. lo. que pro·~oc6: un6 
elevElción de ;H, la dispersión de la arcill~;y·lti ctéstn;cción de la 

- . --;·.-. :··.- .-,_ - '"· º'-~ -,-::: - .. , 

estructura del suelo. 

Otni fuente de s6linfraciórí son los oceános, en 
donde se genernn las llamadas sales cíclicas, esto puede ser le 
fuente de sales en suelos ya que el material de origen está 
constituí.do por depósitos rncirinós de. ~1eríodos geológicos antiguos 
y que tiparli r de enloncés heÍn ernergido. 

FUENTES! NDUCIDÁS EtÚ.'A ZoNA DE ESTUD 1 O 

+ Uso excesivo de agua de riego, que fao;orecen 
la elevación del manto freélico salino ó 

sódico. 

++ Intrusión de aguas salinas por abatimiento de 
niYeles en los acuíferos, debido al exceso de 
bombeo. 

+++ El riego, debido al uso de agua de mala 
calidad. 

Existen V6rios cltisifiC6ciones de los suelos 
salinos y una de ellas es lo propuesta por el laboratorio de 
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Si:llinidi:ld del Depi:lrtemento de Agriculturn de los Estodos de Norte 

América; Allison, et fil (1962). Los parámetros utilizóilos son: 

Conducti~·idad Eléctrice (C.E), Porciento de Sodio lntercembiaole 

(PSI), y el pH. 

La clasifiCación de estos suelos es en tres 

categorías: 

- Suelos Si:llinos-Sódicos. 

*Suelos salinos: Son aquellos que contienen en la 

zona rndicular una cantidad de si:lles disuell6s en 16 solución del 

suelo suficientemente alta parn restringir el elestirrollo de los 

cultiYos, se ha tomedo como límite inferior una conducliYidad 

eléctrica del e>:tracto de 16 pasta de saturnción de 4 mmtios/cm a 

25ºC, un pH de 8.5 y el PSI se m6ntiene por debajo del 15%, por lo 

que 16 estructura del suelo no se ve afectt1da. Pizt1rro, ( 1976). 

Por las diferentes sales presentes que 6fect6n 6 16 

recupernción de estos suelos se clasifican en: 

+) Suelos Salinos con Na+ , que contienen Nt1Cl 

y Naz SO 4 principalmente. 

++) suelos Sfllinos con C6++ y 119++ que 

contienen prinr:ipfllrnente. t1gS04 , i1qr12 y CFJS04. 

Los suelos salinos c¡;isi siempre se reconocen por 

la presencifl de costrns l:Jl6ncas en 16 superficie, con un drenaje 
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edecúedo se pueden ellminer las sales solubles por medio de 
J ev~do~·t¡ e( sÚelti· peso a ser normal; estos suelos cásisimpre 
están fl;culados, debido a la presencia de un exceso de sale.~ en la 
soluciórqj al reducido PSI como consecuencia, su permeabilidad es 
igÚal o mayor a la de los suelos no salinos. Pizarra, ( 1978). 

Cuadro C. Efecto de Jo SoJMMud sobre Ja produccMn de 
Jos 1:11//jyos 

Clase de Salinidad CE ( rrrml'oos/cm) Descripción 

2 

4 s 

Fueriel!lfflte Salinos a 16 

Extremadamente Salinos 16 

· Rendtriieritos res1rigidos 

en cultivos sensi>les. 

Rendinientos nslrT.gldos 

en la r~or parle de 

los cultivos. 

Rendimientos satisfacwnos 

solo HI CtJltt.¡os to~antes. 

~ ~s cultivos~ 

reodi-nieritos satisfactorios. 

-- ·~-----·-------------------------··-
Pizarra .. ( l 978). 
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*Suelos Sódicos: Son Jos que contienen eíllfl. 
zona r-adicular suficiente sodio adsordido en el complejo de cambio 
y tienen propiedades físirns y qu1m1ces desJavOrab.les, 
restr~ngi~·ndoel crecimiento normal de las plantas. 

. ... . El PSI es mayor de15%, Ja conductividad eiéctnca 
del extra~to'd.e saturación es menor de 4 rrímhos/cm a 25ºC y el pH 
118ríase~ún elPS,l.·yla presencia o ausencia de Cü3= o HC03- . 

. , ~\:F; _(ii, ~:,.:'.~.;i.·.·.~ .• ::.··.}.· .. 

-. ·~~~.~~ d~~ . .,,:·~··' 
"', ;.·t?t:a }oludón del suelo contiene en su mayoría 

clgru[o~,?~J1)i~tb~. y bfrarbonatos, aunque puede haber pequeñas 
concentraciones de C1lrbonatos, calcio y magnesio. 

·;""'"< ~- "00:-

Cuadro D. Closificoción de Jos Suelos Sódicos según ei 
PSI 

PSI 

Ligeramente Só.ncos 7 - 15 

15 - 20 

Fueri.:mente Sódicos 20 - 30 

Extremadamente SÓdioos > 30 

% de Producción de 
Jos cultivos 

so - 60 

60 - 40 

40 - 20 

< 20 

Pizarra, ( 1978). 
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En estos suelos las arcillas se dispersan y son 
arrastradas por el agua de la·,·ado .. pueden acumularse a pocos 
centímé.tros de profundidad formando una capa pesada, de 
estructura prismática o columnar poco permeable La capa superior 
presenta textura gruesa y quebrndiza y por debaJo de est~. se 
desarrolla une cape de baja permeabilidad por la arcilla acumulada. 

Le conducti.,.idild eléctrica es mayor de 4mmt.os/cm a 
25ºC y e 1 PS 1 mayor de 1 15%, suf i ciente para restringir e 1 
crecimiento de las plantfls_: este tipo de suelo se forma corno 
resultado. de los procesos combinados de salinización y 
acumuÚ1ciÓn de sodio, con un pH de S.5 Pizarro, (1950). 
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VII) Material y Métodos 

7.1. En el Campo 

Se muestrearon ocho Calicatas de diferentes 

Cr1inempas en Son Gregorio Atlapulco. (t1oPo No. 3). 

Las Calicatas presentan distinta profundidad .. el 

límite para su muestreo fue el nivel de la napa fre6tica. Las 

Caliclltós 1,2,3 presentan 2 rn de profundidód, 18 4 (0.7m), 16 5 
(0.90m), la 6 (O.SOm), la 7(0.90rn) y la no. S ( l.30rn). 

Los criterios para el muestreo fueron: La pendiente 

del terreno, 18 cercanía il lOS Cflnales y lflS áreas más heterógeneas 

de 1 as chi nampas. 

Se tomcron muestras cada 10,cm de profundidad a 

lo largo de la Calicata. 
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7.2. En el Laboratorio. 

o) Anólisis Flsicos. 

*} Color en seco y húmedo, por comparación 
con los Tablas de Color de Munse11, ( 1975). 

**) Densidad aparente por el método de la 

probeta. Ba~·er, ( 1956). 

***) Densidad real por el método del picnórnetro. 

BaYer, ( 1956). 

Q*) Textura pór el inélodo de Bouyoucos, ( 1963). 

b) Análisis _Químicos. 

+) pH determinando con un potenciómetro 

Coming modelo 7, ullizando una relación 
1:5 y 1:10 de suelo-agua, suelo-KCl con 

una solución saline de Cloruro de Potasio 

IN, pH 7. 

++) Materia Org~nica, por el método de Wall::ley 
y Blacl::, modifirndo por \'falkley, (1947). 

+++) Capecidad de lntercrimbio Cr:itiónico Total, 
LJSvr.110 una :::aturnción de cac12 1 N pH 7 y 
li lulélndo cün EOT ;\ C1.C•2!··l Jóc k'º:on, ( 1982). 

++++) Celcio y Megnesio intercambiebles y 
solubles por extracción con Aceteto de 
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Amonio 1 N/pH 7. y Vt!lonido con EÓJA•o:o~fr¡ 
Jackson, ( 1962), 

· .. ·.·······/·····>;-J 
.. ) Sodio y Potasio intercambiÓbies y, solubles 

utiúindo le e~:tnicíón con Acetato de Amoílio y 
d&termínéndolos con el Espectoiotómetro 
de Fleme Coming 400. ~leckson, ( 1982). 

c) Aniiltsis_qplmü:os del e>:troclo de Qosln de 
stdtJrodón. Richords.. _{/980)._.por el método de Allison 
et DI, {/985J 

1) Conductividad eléctrica usando el Condutírnetro 
Philips PW 9505. 

2) pH utilizendo el Potenciómetro Coming mod.7 

3) Carbonatos y Bicarbonatos por el método 
·~olumétrico Jackson .. ( 1982). 

4) Cloruros por el método de Mohr. 

5) Sulfatos, método griwimetrico, en forma de 
SUlítllO de tiario, ,Ji)Cl(SOn, ( 1962). 
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Ylll).Resülládos. 

~Calicata· no. 1 
"• _.~ .. <,. -; .. _, . '.,;,~ '.,_·. -_, • 

-~L~~~-: ·;.;·,·e-· ·::.:·~··_ - · · >~b'~ 

.... ': ,J~t~·~lopMjzild~: •en r;,iapa no. 3; con una 

profundidad ae 29osm·••·····.• ·~·· :{~¡' L.:.C:•.r..·· .. t ¿; •·· ;• .;. 
;::·;-. "'" ~ 

Erl el Cirnd.foi~~íi()t6;;Jf?9fárJc~--ho. I se. puede 
observar que se encu~ntran'off~fe:Hrns·c'biot~s~n seco que son gris 
1 o VR 6/ 1; gris osctiro · 1 O~c':'r'R•iA/) > é.ri húmedo todos son 
negros, 1 O VR 2/ 1. 

LB densidt'ld apt'lrente tiene un rnngo de 0.4-0.6 
g/ml._. es tit'ljtl pt'lrn todas ltis proftmdidades, se nolB que existe 
umi pequeña disminución en los capas más profundas de 90 11 170 
cm. ; In densidad real presenta valores entre 1.4 y 1.9 
g/ml el comporttimiento es vsriado aunque en la prirnern capa es 
alto y en las siguientes tieija. Grfifica no. 1. 

Los porcenttijes de porosidad son altos y varian de 
61.1- 77.5 111 textura que predominti es frnnco hastB los 80 cm 
excepto de 20 a 30 cm que es migajón arcilloso, de 90 cm a los 
150 cm es migajón arcillo arenoso menos en la profundidad de 110 
a 120 cm y de 130 a 140 cm que es nue·.'amente frnnco al igual 
que de 150 a 180 cm y de 190 a 200 cm. 

En esta calicatn las aren\'ls predominan através del 
perfil, siguiéndole los limos y las arcillas. 

El pH con agua destilada en relación 1 : 1 O es 
ligeramente alcalino , los VfJlores máximos de 8.3 se tienen 
hasta la profundidad de 50 cm, disminuyendo a mayor 
profundidad; con pH ácidos a ligeramente alcalinos como 
v0lores de 6 6 :'l 7.6 y con !Tl 1 ~1, ¡ill 7 .,.3rfan de 7 2 a 5.S ambas 
Gi'.:<rninuytm1JO a rni'l;~or pr ofuniJidüd; Cüfl í'H 6cidos il liyerl1rnente 
alcalinos corno ·,·alores de 6.6 t'I 7.6 y con KCl lN, pH l VBrían de 
7.2 tJ 5.8, ambas disminuyen con la profundidad aunque se 
aprecian discontinuidfJdes, en las profundidades de 70 a 180 cm 
pero no m6s tilltl de un pH igunl a 6.8. 



La capacidaiJ de· intercambio catiónico total 
(C.l.C.T) es alta con Yalores de 55 a 79.6 meqilOOg se comporta 
de manern semejante a la materia orgánica; habiendo 
discontinuidad en la profundidad de 110 a 120 ·cm p1m1 la 
materia orgíinico; y de 170 a 180 cm para la capacidad de 
intercambio cotiónco totol. 

Los Ya lores de calcio Yan de 24 a 45 meq/100 g 
y de magnesio de 10 a 42 meq/lOOg., en la grfifica no. i se pJJecte 
notar una discontinuidad de ambtls determinaciones en las 
profundidades de SO ::i 130 cm. 

El sodio presenta Yalores menores de 1.4 a 3.0 
meq/ 1 OOg y e 1 potasio varía de 3.4 a 15.6 meq/ 1 OOg y 1 os 
contenídos més altos de potasio son mayores en la profundidad 
de 150 a 200 cm. 
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CUADRO 111 6 RHu1lMa de 1H ••hnnlnacloH• ft•lcH u qufmlcu 
de 11 C•11cele • 1 

PROFUNDIDAD COlDR T(XTURA pH 
(CM) !iECO ltUHEDO ......... MClllA ung KC1 "'º M.O e O.A. D.R. POROGI- Ca .. ngu ••• • • C.l.C.T. 

• • • 1:05 1:10 1;05 1:10 • • º'"'' DAD 1 meq/ IOOg m1qttoo11 IHq/tOOg 

0-10 ll/JR 5/1 IOVA 2/1 "42.0 22.0 36.0 66 6.0 7.0 7.7 '"'·ª 86 0.59 1.73 65.9 350 266 2.2 64 620 
GRIS NEGRO FRANCO 

10•20 \(/IQ 6/1 IOYR 2/1 <2 3 284 29.J 76 7.2 7.8 5.1 128 7.4 0.52. __ l."6. 65.9 J9.0 . 180 2.1 3.7 668 
GRIS NEúllO FRANCO 

20-30 IO'IR 6/1 IOYR 2/1 ... 9 36 J 22.5 
GRIS NEGRO HIGA.JGN /.R· 

CILL060 

:50 ... IOYRS/1 IOYR 2/1 41.2 22.4 30.4 
GRIS NEGRO FRANCO 

«1·50 IO'IRS/1 IOYR 2/1 51.2 164 30.4 
GRIS NEGRO FRl<NCO 

50·60 IO'IR 5/4 IOYR 2/1 51.2 18.4 304 
GRIS Nf:GRO FRANCO 

60•70 IC•R 5/1 IOYR 2/1 456 17.6 368 
GRIS HE GRO FRANCO 

70·80 10\'R 5/1 IOVA 2/1 423 284 293 
GRIS NEGRO FAANCO 

eo-90 lOVí(: 5/1 IOYR 2/1 :S7.0 204 22 
::lRIS NEGRO HIOAJOH AR-

CILLO ARENOSO 

90•100 ICHR 4/f IOVR 2/1 48.S 28 8 22• 
üP.15 NEGRO HIOAJON AR· 

CILLO ARENOSO 

100-110 IOVR 6/1 IOVR 2/1 '76 22 1 20.J 
GRIS NEGRO MIOAJON ARCI· 

LLO ARENOSO 

110•120 1cm~.4/I IOYR 211 463 247 290 
GRIS HE GRO fRANCO 

120·130 IO'IR 6/1 IOYR 2/1 ... 6 33 262 
GRIS NEGRO NIGA.JOti ... RCI· 

LLO ARENOSO ,,. 
N 



CUAD•O • 6 RH•lUd• ••••• ••l•rwiitMCtM .. ff•tc .. u quhntcu 
d• 1• C.11a•h • 1 

PllOFUMDIDAD COLOR nwru•• ... 
(e•) SECO HUltEOO ~REllA AllClllt, uno KCI "•º n.o e º·"· 0.R. POROQI- C••• "º .. ... .. C.l.C.T. 

• • • 1:05 t:10 1:05 1:10 • • 11/ml º"'º • lll'•Q/ 'ººª ••q/tOOQ ••caltooe 
130-14:> : UfP J/I 10Vll 2/I ~-6 25.5 29 o 6.0 6.1 6.7 7,0 2<(8 e.o 0,'40 1.78 77.5 ., o 21 o 2.6 82 784 

GRIS OSCURO NiEORO FRANCO 

,., .. ,!O 10'1~ 5/1 10\'A: 211 SJ.2 22-• 2 .. •• o.o 6.7 •e 228 IJ.2 0,"8 l.79 730 ••O 21 o 29 05 760 
GR.IS NEGRO HIG..WH AR-

CILLO ARENOSO 

150•160 tO"R 5/1 10Vll 2/1 568 2•• 283 5.0 66 
GRIS N(GR(J FRANCO 

180•170 1011i:: 5/1 10Vll 2/I •72 2•• 284 5.7 5.e 
GRIS NEGIOO FRANCO 

170-160 IOVR 511 10Vll 2/I "5.6 20.• 340 67 o.e 
GRIS HlGRO FRANCO 

160•100 IO'IR 5/1 10Vfl 2/1 ... 24.4 26.0 o.e 6.0 
GRIS N(GRO NIGAJON AR· 

CILLO ARENOSO 

190·200 IO'tR 5/1 IOVll 2/1 .u.e 236 29.4 0.3 o.e 
GRIS NEGRO FRANCO 
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Calicata no. 2 

·•· En est'a calicata se presentan cinco colores .en 
seco y cuátroeHt1ú1r1Mo; predominando en seco: el.gris 10 '1R5/1 y 
e 1 negro 1 ó 'IR 211 en húmedo. cuadro no.f 

· < ..• . se puede señalar como caso particular de esta 
ct11lc:eitfl_Qye Hisprofundidades 40 ei 50 crn, 90 o 96 cm y 96 fl 100 
cm, pfesE!núirí los colores en seco tili'.Jnco 10 VR S/1, 
gris Jo''tR 6/i, gris clero 10 'IR 7/1 y en húmedo gris 10 YR 6/1, 
n~gro lQ 'IR 2/ 1 y grisáceo oscuro 1 o i'R 5/2 respectivamente 

45 

La densidM api'.lrente tiene rangos de 0.64 a 0.24 
g/ml el 11alor más tiajo se tiene en la profundidad de 40 a 50 cm 
que es la pnrnera capa blflnca, es lfl més notorifl de las 
encontradas en la calicatfl. 

Textura, en este análisis físico encontrarnos tres 
tipos: frnnco, migajón ilrcilloso y migajón arcillo ilrenoso 
(cuadro no. 7), de o a 120 cm franco y se interct1lan, migajón 
flrcmoso de 20 fl 30 cm y de 40 fl 50 crn, migajón arenoso 1je 50 a 
60 cm y rnigfljón arcillo f!renoso de BO 6 96 cm, mígfljón 
flrcilloso de 110 fl 160 cm y franco de 160 a 200 cm. 

El porcentoje de arena es mayor, siguiendo el 
porcentaje de limos y al fínfll el porcentaje de arcilla. 

Los valores de pH con 1-1.20 11an de B.6 a 7.1 y con 
KCl 1 N, pH 7 se tienen Vfilüre~; de 7.9 tl 6-4 fimbos 1jisrninU!Jen e 
mayor pofundidad. 

La capacidad de intercambio catiónico total 
tiene un un rango de 70.6 a 9.2 meq/ 1 OOg. y la materia orgánica 
presenta un porcentaje de 0.7 ti 19.0, los vtilores más pequeños 



perteneceni:!lascapás blancas, par-.:1 ambos análisis, además de 20 
e 40 cm: y de 100 'ci;t30 crn.; . . 

,'· ''•'' - ··~,-'. " ,, 

< '. >;: ·:"' ;:, ··- ... -
· ... · • · E:r cel:io intercambiable vería de 52 a is 

. meq/JOQg · ~s más;Jil to que. el rnti-gnesio,.en .Jocfa la calicata· y el 
magnesio varía .. de.4 ti 4J>rne.l1/10()!rhay que hé1~er;notar que los 
valores meyoret y meqores estari. iriterc13.lados ~ .loJergo de la 
ctll i Cil_ta :no>5. :.·:.:'~ .. ·: --~:-~. :.~t(:>-. ~-~,;~.:;,::-

: El:soafo intercambiabre .- presente concentraciones 
de 43···· e -1.3mecil.100g :·y·.;e1.•pgtasio intercembiatile de 
14.0 8' 4.8 füeql160g;' este,·es·-·m8s ·alto que el sodio. 
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--1 Rn•lt .... • 1• ........ , .. , .... fleta.• •••ten 
d• I• tellcata .._ t 

Pftf11919AD COLOR TEIT .. A 
c-1 SECO - Aft"" AaCIUA Ltltll KCI 

• • • 1;05 1:10 

0-10 10VR 5/\ IO'lll 211 '"2.6 21. 36.0 u 7.• 
GRIS HEGl!O FRANCO 

10-20 IOVP. 5/1 IO'IR 211 30.B 21.1 "'°·º 7.5 7.2 
GRIS NEllltO FRANCO 

20-SO ion :i/1 IO'lll lll ~a 322 :J2.0 7.7 7.8 
GPJS HE8"0 t118A.JOM /lit.-

CILLO&O - 10'fF.-:;/\ IO'lll 211 .... , 21.2 ~o 7/l 7.5 
GRIS HEOQO FIWICl> 

«HIO IOVF. 8/1 IO'IR 611 :so.a JU JO.O 7.8 70 
GRIS NEOllO Ml&AJDMM· 

CILLDllO - IO'IR ~11 10'111211 61.I 15.2 23.2 7.5 7.5 
GRIS MEDRO Ml&AJOM 

ARO«l&O 

00-70 10VR 5/1 1011! lll ... o 21.2 340 7.• 7.0 
GRIS GRIS OSCURO FRIKD 

70-00 IOVR S/1 IOVR 211 !56.B 21.2 22.0 7.2 7.3 
GRIS H(9R() 1140A..01.Utl 

L10 AlllMOllO - IOYR 5/; 10'111211 ...,,. 5.2 20.0 7.8 7.5 
GRIS H(a..l tllllA..01.UCI 

L10 AlllllOSO - IO'IR 6/t !O'IR 211 "20 152 '"2.0 73 7.5 
GRIS H(llllO FRAHCO 

9&-100 IOYR 7/1 IOW! 512 "'°' 252 340 7.2 1.• 
GRIS CLARO Dl!ISAl:lO FRAHCO 

DSCIJIO 

100-110 IOVRS/I IO'IR l/I 32.0 2'-0 ... o 7.2 7.3 
GRIS llltlS FRAHCO 

DSCIJIO 

110-120 IOYR 6/1 IOW! 211 36.D 38.2 240 7.1 7.0 
GRIS llf:llllO ~-CIUOllO 

~11 "1º "·º e O.A. 0.R. PDmbSI- Ca•• 111•• ... K• C.l.C.T. 
1:05 1;10 • • g/ml DAD S -'1001 -'loot -'loot 

7.• 7.8 11.7 e.n 0.63 l.83 656 52 12 l7 10.0 706 

7.6 a.I 12.I 7.0 0.61 1.62 623 "2 2• 113 ... 
a.1 a.• 1.9 5.2 O.fl:S 1.72 

a.1 e.• 9.7 5.6 0.61 1.52 

u e.o l.• a.o 0.2• 1.2• 

0.1 0.2 1 .. 9 D.6 0.<18 1.21 

7/l D.I 15.5 9.0 0.50 1.20 

7.9 7.9 19,0 11.0 o.•3 1.20 642 37 10 l.2 .. g "o 

7.0 7.9 1!1.5 o.o 0."44 1.21 616 53 1• 1.9 •9 «10 

0.1 D.I 0.7 o.• 0.60 1-2' S20 29 10 2.9 5.1 211.0 

7.9 7.9 •·. .l.O o.o 0.64 1.29 !!O .• JO 10 l.l .. 9 9.2 

7.7 <u\ 5.5., .12, o ... 1.2'1 "'°'º "'° 10 1 g 5.• 2•0 

-"' 
10 0.36 1.10 6U 29 lO 1.9 6.7 69• -· 



CUAOOID lle. 1 R .. uU.Ne• lle 1H ll•l•rml"•cl• .. fl•lcH u •uh11tua 
de 1• Ca1'cal• .... 2 

NOflJMDIOAD :OLOR TUTUftA ... 
<-> SEC( HU HEDO -llA AllCILLA LU10 KCI 

• • • 1:05 1:10 

120•IJO 10VR 7.': IOl'R 3/1 40.0 38.0 220 6.4 7.1 
ORIS CLA;(.Q GRIS OSCl.RO t11Gl>JON 

ARCILLOSO 

130-IAO tO'l'R 6/\ IOVR 211 360 380 260 0.7 7.0 
GRlS NEGRO MIGAJON 

•RCILLOSO 

140·150 IOVR 611 IOVR 211 368 352 26.0 69 
GRIS ~EGRO HIO"-ION 

ARCILLOSO 

1!54•160 IO't'R 6/1 10VR 211 400 31 2 260 72 
GRIS NEGRO t11GirJON 

ARCILLOSO 

160•170 IOVP 5/1 10VR 211 406 25.2 340 7.2 
GRIS NEGRO FRANCO 

170•160 IOYRS/1 IO'iR 2/l 400 232 360 7.1 
GRIS NEGRO FRANCO 

1eo~190 IO't'R 411 IOVR 2/1 '50 6 192 30.0 7.1 
GR1S OSCURO NEGl!O FRANCO 

190·200 IOVR 4/1 10YR UI ,2.e 192 20.0 00 
GRIS OSCURO HE GRO FRANCO 

H,.O 11.0 D.A. O.R. PDROBI- CeH 111" .... •• C.l.C.T. 
1:05 1:10 • g/ml DAD 1 ··•''ººª 111•11/IOO• "'ª'' too1 

7.4 1.e 9.3 54 0.33 1.15 713 10 27 19 9.7 400 

7.2 ·''76 17.3< 10.0 -_ º·""' 1.16 6 .... 7 23 36 17 100 600 
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Resultados del Extracto de la Pasta de Saturación 

Calicata no. 2 

En esta calicata se realizaron pastas de 
satunición para las siguientes profundidades: O a 60 cm; 110 a 
120 cm y 190 a 200 cm; ya que para las primeras seis muestras 
los pH · tienen valores mayores de 8.0 y es necesaria su 
realización; y las restantes se trabajaron para saber el 
comportamiento con los valores de pH bajos. (cuadrn no. 8 ). 

El pH tiene valores de B.3 a B.5 en las 
profundidades de O a 50 cm disminuyendo a 7.1 la capa blanca 
que es la más notoria 1je la calicata; para las profun1jidades de 
110 a 120 cm y de 190 a 200 cm el pH es igual a 7.5. 

La conáuctiVidad eléctrica de O a 10 cm es de 20 
mmhos/cm, a 25ºC con una tendencia a disminuir notablemente de 
1 O a 50 cm y a mayor profundidad 1jonde los valores son de 4.3, 3.1 
y 3.2 mmhos/cm a 25°C. 

Los clornros se encuentran en mayor concentración 
en la profun1jidad 1je 1 O a 20 cm con un valor de 49 meq/1 se 
mantiene un rango de 21 a 10 meq/I en el resto de 
la calicata. 

No existen carbonatos, al menos no se detectaron 
por el método de Reitemier, ( 1943). Los bicarbonatos se 
enc1Nntran iln concentraciones de 20 meq/l de O a 30 cm y se 
rnantien8 ei:.>1r,i.ó;i1.ü con un valor 1fa 10 rneq/l en las di0rn•~s 
profun1jidades. 

El calcio soluble esta presente de 33.0 a 1.0 meq/l 
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y el magnesio de 50 a 2.4 meq/1, ambos disminuyen a partir deJa 
profundidad de 40 a 50 cm. · 

Las · ~oncentrcici oíles de . sbdi o ·'.~o ú)be', varían de 
123.5 a 7.8. meqiLy los .sulfatos,de 125.5 a30.0 meqil tanto el 
sodio y Jos sulfatos son rnuy altos en las profundidades de o a 30 
cm.y ~e 40,a 50 cm?····' . . 

.. ,, ~:.~Jtcontenido de potasio es m6s alto en lfis 
'prof1.mdídádés de 20 a 30 cm; 4o a so cm y de 190 a 200 cm, 
conva,lóres de. L5; L2 y 1.3 meq/1, respecti~·arnente y en ll'ls 
de¡niJsprofundidades se tienen valores menores de 0.7 meq/J. 

Los sulfatos van disminuyendo conforme aumenta 
la profundided excepto de 40 a 50 cm (nótese que es la copa 
blanca). Cuedro no. 8. 



CUADRO No. 8 . Extracto de la Pasta de Saturación de la Calicata N!! 2 

PROFUNDI Dtd) pH e.E. c1- CO) HCOj ca++ Mg++ Na+ 1:+ so¡ 
(cm) mmhos/cm meq/1. meq/I. mt1q/t. 

0-1 o 8.4 20.0 21 20 22.0 so.o 123.5 06 125.1 

10-20 8.:S 7.9 49 20 38.3 0.7 

20-30 8.:S 20 

30-40 8.5 10 

40-50 8.4 

50-60 7.1 

120-130 7.5 

190-200 7.5 
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CUADRO No. 9 Clasificación de la Calicata no. 2 

PROFUNDIDAD pH C.E. PSI CLASIFICACION 
(cm) mmhos/cm 

Sodico-S~li no * 

Salino * 

:3al1 no* 

SaliM * 

Sal1 M * 

Sal1nr, * 

SaliM * -

Salino * 
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Calicata no. 3 

Fraluod/dad 200 cm 

Las propiedades. de esta calicata son: el· color en· 
seco es gris oscuro lO't'R.4/1, gris JO.'t'Rfi/l';hegro 10 't'R 2/1, 
pardo grisáceo claro 1 o 't'R 6/2 y gris)Ó 't'R 5/L Los cólores que 
predominan en h,úJiledp.,son:negro ;) o 't'R2/ 1, gris oscuro· 1 O•'t'R 3/ 1, 
Pardo m1jy osd1ro' 1 O't'R 3/2: -.. ···.·-· · " 

.:L_J\ .•. -.c.···•.~~.-: ·. '~<· ./. _ -· •· "e•<"·-• --···- - - ,~ :: C 

-· . . · i~ _\f~~ deílsidad 'ar)i:irente. es.muy .bfüa de 
0.59 fiQ.31g/ml, l.a densidad r-eafde L92a L2S g/ml. 

Los porcentajes de materia orgánica son muy altas 
de 22 en las profundidades de 1 O a 20 cm y de 80 a 1 OOcm 24: l % 
y de 120 a 200 cm 28.6 a 32.8 %. 

La capacidad de intercambio catiónico total 
hasta la profundidad de 130 cm posee valores 1je 58.6 a 47. 6 
meq/100g y aumenta de 68.0 a 76.6 meq/lOOg de suelo a mayor 
prof11ndi dad. 

Las concentraciones de calcio y magnesio 
intercambiable son similares, el calcio varía de 50 a 30 
meq/ 1 oog de sue 1 o; y el magnesio varía de 50 a 26 meq/ 100 g de 
suelo a mayor profundidad. 

El sodio intercambiable tiene valores menores de 
7.4 meq/lOOg; el potasio inl.erct1mbiable presenta valores 
rn:~uon>.s d13 8.9 rneq/lOOg di: ~:1.wlo i::n 15:; p1·11f1 1 !":í~d;:i1j13s 1je 50 a 
60 cm, 90 a 160 cm, 120 a130 cm, 150 a 160 crn y 170 8 200 cm 
y las demás profundidades tiene valores menores de 7.7 
meq/100g de suelo. 



e-..., ... 'º a...i--.M JM ...,_,_._, .... tf•I ... 111.t•t ... 
•l•c.11..t.•. •· 

NGlfUMDllWt.D COLH TOOUM 
1 .. 1 ~[CO -- HIM 6!!i1UA L•!!I • • • 1:09 

0•10 •,.';'IQ•/I IOTA 111 ". '" IZO 1.• 
¡;c1:~u110 011!109CUKI "''"'° 

10·20 HNQ.&/\ 10\'RZ/1 '" ... ... 1.• 
()t!l5MCUl!O ... ., '""""' 

20·50 \tN:!•/I ID'tAUI '" ... ... 
Oi:-t~l):SCURO ""'"' "''""' 

10·'40 10'1Q6/I 10\'R•Vl •IZ .. . ... 
!iAIS ORllOtCUQJ '""""' 

40·SO ~CTill MI HrtAl/I ... 11 • • •• G~C,Ml:UIMJ Oll!IO!ICU~ '""""' 
S0•60 10'fQ4/1 l~AZll SI 2 11. ••• Glll~~URO NIQRJ '""""' 
60·10 111f~ ~/1 IO"l'R 111 '" ... ... 

GAt5 011!109CU~ , .. IOJ 

10-110 IO'ttl.4/1 IO"fRl/1 ... ... zo.o 
G!>:l50'3CURll ... ., t11G41lftt.JICI 

U.O •RCta:SO 

00·90 t0Y:!4/1 10Ylil 211 ... "º 22.0 
GRl500CURll MlOAJ HIOIU)H AMCI 

LlO•AltmO 

to-100 tC!'fRUI IOYR Zll "º 'ºº l'4.0 ,,.., flllGll> HllA.OfllAllCI 
llO A,11['°30 

100·110 l(J'IQ 612 IO'l'R 112 ... ... ••• PAllOOGP:I• PARtlCJHllt '""""' ,r,rocLARO ""'""' 
1'0•120 !O'fQ 6/1 IO'l'A 212 ... 2.4.0 26.0 

!i".15 ~ADOt1llt H1GA..DMl.JICI 

""'""' lLDAAUO!IO 

U0·130 \CJ'fQ6/1 IOYR Sii s~ z ... 1'4.'4 
G~IS ... ., Hlc.A.J)ttARCI 

lLOAAll«lO 

•• 
'"" ~ .J!L-{_ tJ 21R. PGROll· C11+ • Ht• • ... .. C.l.C.T. 

1;10 1:11 1:11 • • ,,., .... ... /Uot ... ,.°°' -CllOot 

" 1.0 ,. t•U ... 0.59 1.92 69.J •• .. 1.4 .. ••• 
1.1 ,,, 7,9 "º 12.e 0.511 1.8' us SI " 6.S - •• • •• 

lJ1 

°' 



CUAOllO ... 10 :l.nulhdH '41 IH Hl•nnlnecl• .. fl•lcH u ~uhnlc•• 
de la C•1tc•l• ... J 

-lllOIDAD COLOR TUTUMA 
(e•) SECO llUHEOO A.IERA ~RClllA LIHO KCI 

11 11 11 1,05 1:10 

130-1.0 10VR 4/t IOVR 311 '41.2 22. 364 59 6.2 
GRIG OSCURO GRIS OSCURO MIG,UQN AA~ 

CILLO ~RINOSO 

140-150 10VR J/I 10VR 2/1 50.0 26.0 2•0 56 6.0 
GRIS OSCU!= NEGRO FR•NCO 

1!1<>-160 IOVR 4/\ lO'l'R 2/1 "'º 160 300 so 
mus OSCURC' NEGRO MIGiUON AR~ 

CILLO ARENOSO 

160•170 10VR 4/1 10VR2/I 480 200 320 6.9 
GRIS OSCURC NEGRO HIG.UON AA· 

ClLLO ARENOSO 

170-160 IOVR 5/1 IO'r'R 2/1 440 21 2 l40 56 
GRIS NEGRO FRANCO 

160·190 IOVR 411 IOVR 2/1 52.0 220 26.0 56 
GRIS OSCURO NEGRO HIG.o.JON AA-

CILLO •RENGSO 

190•200 IOVR 5/\ 10VR 2/1 56.0 25.2 160 56 
GRIS NEGRO NIGAJON AA-

CILLO •REHOSO 

¡11 "1º no e O.A D.R. PORDSI- C•u Hg .. Ma• K• C.l.C.T. 
1:05 1:10 1 11 g/ml DAD 11 N•t1/100Q m1q/ 1009 ..... 11009 

66 6.6 266 165 0.41 1.30 67,7 35 35 19 9.7 600 

6.7 6.5 32.8 19.0 o.~2 1.47 7Ü 26 27 1.9 7.2 11.0 

166 

740 

766 

746 

720 
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Calicntn no. 4 

pra/1{nd1ped zo C/Jl 
H ~' ! •-.',:,e_'._'.:, 

-.; /:~;¡·:·' 
,·'-• '.( ,,,,7 

./Lti*'E:ü1b:[~~·en §eco para éstfl cfllicatB son gris 
1 o · YR 5/1.: D,árd? .. gds&2eo;[c1firo 10 Yf 5~2 .· y gris oscuro 
10 .. 'iR 4/1;.·iniilúrT;~·doftpai-ii0 Jodas\'11ls: prorUndidades es negro 
1 O 'IR 2/J: COeidro}no'.i(1~k':~~; {&.· /Y· ,e> . ·:·--.. ~~+· ':"'", ,-.'.,~o-"- •.en• .:i-,., .·,.':'.> •' :;~~;t:C· 

_ :·J ::·:d/KG~(tZ-~'.-~~i~:~~{:\~&If- ·: ':~~~::~~~ .~:~,/~~~; = ·:. 

: :~.'.r. . j! ""~';. ··.;·.:.,;- . 

-><~·/>:·'\">~;::e :s;·t;<-:::':',·:.::. >,·_- ". , 
.... ·: }·•;.~,ó\µ~;•.w:t~[~ e.s frnnco, migajon arcillo Brenoso y 

.roigaJé1ñj[@T~sü?c.fori·gn1n~ porcentflje de Brenfl, arcil16s y por 
ú1t1rno·e(Cie nmüs .. ~D:<: · 

El pH con t1gua destil8da y con KCl IN, pH 7 en 
relflción 1:10 tiene valores alcfllinos de 9.B a 9.1 en las 
profundidades de o fl 40 cm y de B.6 fl 7.4 de 40 6 70 cm. 

Los porcentajes de mflteria orgánica Vflrían de 13.7 
a 7.B; los Vfllores más tillos se encuentrnn de 1 O a 20 cm con 9.2 y 
de 60 a 70 cm con 13.7. 

La densidM aparente para o a 40 crn es mayor 
de 0.60 g/ml, para las profundidades de 40 fl70 cm tiene un valor 
de 0.56 g/ml y lfl densidfld real presentó Vfllores de 1.36 a 1.62 
g/ml. 

LB capacidad de intercambio catiónico total 
pern esta calicetfl tiene un rnngo de 76.0 a 52.2 meQ/lOOg de 
~:uelo. 

Las concentrnc:iones de sodio intercembiflble 
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20 o :30 cm ~ de 30 o 40 cm 6.6 q 5.3 meq/ t 00!1 , lo profurididod 
de 50 o 60 'Cm presento uno con;,entroción de \ 7,3 meqli oog. y .. 
de60e7Ócmhef16meq/100g. -;: ''" 

·~\:' ;:.:·::·:: '· .;·. ·", -.· 

>'~---:~/~ · , .:.E1D'--·:L .. -:,. ;-·· 

. Ld concentrnc.io!l '.dé"'e1:t!)ó{~sfg'_~~ ·i:cie!t. l 
meq/100~ M suelode'.;o éllO.cm,·.de ·{o'.:¡¡.·2·o·tm,~c'ono,7 
meq/ 100g y ae 0.3. meq/l ~~g. para le~ prÓfundidrides 'de/~o a'. 70: 
cm. 

. .< los w1lo.res de calcio en ltl Ctl lic:Jló tienen un ran1w 
.de 97 a._31 :rneq/¡ oog, las concentraciones mF.Jyores se present~n 

de o a 4Í) cm yde 50 él 60 cm con valores de 97, 52, 62, 72 y 60 
meq/ 1 QOg para cede une de e 1 lélS respectivamente. 

Las concentraciones de calcio son mayores que 
las de megnesio ya que varía de 22.0 él 5.0 meq/ 1 OOg: se 
presentan concentrnciones mayores de O ti 1 O cm con 19 
meq/ 1 OOg; de 10 e 20 cm con 22.0 meq/ 100g y disminuye en léls 
profundidci1jes de 20 a 30 cm y de 30 él 40 cm con valores de 5.0 y 
7.0 meq/ 1 OOg; de 50 a 70 cm las concentrncione aumentan de 11, 
13 y 18 meqi 1 OOg. 



CUo\OtlOllO. 11 Reou1h4H •tu ll•tenntneclan11 fhlc•• u 11ulalcH 
d• 1• Catlc•l• ... 4 

NOf'Ull>IDAD COLOll TE.XTUllA 
le•) SECO llU11EDO A REMA AllCILLA Ll110 KCI 

1 • • 1:05 1:10 

0-10 IOVR Sil IOVR 211 4'.0 36.0 200 a6 5.6 
GRIS NEGRO fR•NCD 

10-20 IOYR 6/1 IOVR 2/1 ..... l•O 
GRIS NEGRO t110.tJOH AR-

CllLO ARENOSO 

20-30 IOVR Sii IOVR :2/1 62.0 220 
GRIS NEGRO MIDAJOH AR-

CILLO ARENOSO 

30-.0 IOVR 612 10YR 3/2 66.0 220 
PARDO GR1SA· Pl-POO NUV NIG.tJON AR-

CEO CL•RO OSCIPO CILLO ARENOSO 

.0-50 IOYRMI 10YR 2/1 .o.o 260 
Ol<IS OSCURO NEGRO FRANCO 

so-60 IOVR 4/1 10YR 211 154'.0 220 
GIUS OSCURO NEGRO NIOAJDN iti.R• 

CILLD •RINOSO 

60-70 tOYR 4/\ IOYR 2/1 "5.2 2~ ... 
GRIS OSCURG NEGRO FRANCO 

•H 
H,D n.o e D.A. D.R. PORD61- C••• ngu . .. K• C.l.C.T. 

1:05 1:10 • • . Q/ml º"º • nMq/IOOg 1n1q/IOOg .-.11oou 

9.7 9.a 1a ~.5 0.63 1.54 590 97 190 165 1,1 16.0 
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Extr1lcto de 11:1 P1:1st1:1 de Snturnción 

Calicata No. 4 

El pH y la conducividad eléctrica tienden a 
disminuir coniorme aumenta la profundidad de .la calicata, no 
existen carbonatos (e~= ) y la concentración d~ los bicarbonato 

(HC03 - ) parn todas las profundidades de.<esta calicata es de 

10.meq/1. Cuadro no. 12. T{.'Y 
~:-,: ~--'. -.- . -

-~:.~-.~· .. :~ , < ;e~:,' ·:·~ .::;_: -,.·.·.~- _ . 
• •>.· '·',;· 

. Jl calqo es rriencif ,que·e(i~magnesio, tiene 
valores. de 38, fl > f o'ií1eq/J y •.• ef rnaghesioI;,tier!é'toné'éntniciones 
de62.2 a 19.0meq/V · · .i . .:., •.~, ,.,t ;~ 

La concentración del sodio es de 105.5 meq/l 
de O a 10 cm y disminuye de 77 a 27 meq/l, aumenta 
ligeramente en la profundidad de 60 a 70 cm con un valor de 
30.2 meq/l. 

El potasio pare las profundidades de 10 a 30 cm es 
de 4.7 y 2.3 meq/l. 

la concentración de cloruros es de 35 a 17 
meq/l. 

Los sulfatos varian en un rango de 111.7 a 12.S 
meQ/l, Jos valores més altos se presentan de O a 1 O cm y 
disminuyen al aumentur la profundidad. 



CUADRO No. 1 2 

PROFUNDIDAD pH C.E. 
(cm) mmhos/cm 

0-10 8.9 11 .o 

10-20 8.9 8.5 

20~:30 9.0 6.1 

30-40 8.5 4,5 

40-50 8.5 3.0 

3.0 

3.0 

Extracto de la Pasta de Saturacfón de lo 
Calicata No. 4 

c1- co3 HC03 Ca* Mg* 
maq/1. meq/1. 

:33 1 o 38 62.2 

:35 1 o 

33 1 o 

.. 

17 10 

19. 1 o 

19 10 

18 1 O. 

Na+ k+ 504 
meq/ 1. 

105.7 1.0 111.7 

O' ..,. 
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CUllDRO No. 13 Clas1ficación de la Calicata no. 4 

PROF'UNDIDAD pH e.E. PSI CLl\SI FICACION 
(cm) mmhoa/cm 

0-10 8.9 11.0 2.17 Salino* 

10-20 8.9 8.5 1.9 Satino* 

20-30 9.0 6.1 2.4 Salino* 

4.5 10.3 Salino• 

3.0 7.6 Salino* 

3.0 2.6 .Salino* 

60-70 8.5 3.0 3;7 Salino* °' °' 

*) Cles1f1cacióri se•JÚn Allis6n, 1982) 
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Culicntn no. 5 

Se presentan en seco Jos siguientes colores: 
gris 1 O '{R 5/ 1; pardo gris~ceo 1 o YR 6/2; gris 1 O YR 6/ 1 ; gris 
oscuro 1 o VR 4/ 1 y en húmedo negro 1 o VR 2/ 1 y gris oscuro 
1 o 'IR 3/L cuadro no. 14 y gráfi có no. 7 . 

. • . > .· Presenta texturas de migBjón flrcilloso de o a 
2Cl crp, rn1gájón .tlrcmo arenoso de 30 tl 40 c:rn y rrnnca de 50 a 
90 crri. ~ 

El pH con agua destil8do en relación 1 :10 es de 
9.7 a 7.7 y con KCl, pH 7 en ló misma relación es de B.9 e 7.2; 
ambos disminuyen tll aumentar la profundidad. 

La densida1j eiparente tiene '/fllores homogéneos 
hasta la profundidad de 60 cm de 0.67 g/rnl en las profundideides de 
60 a 70 cm y de so a 90 cm con 0.55 ó 0.49 g/rnl de 70 fl E!O cm. 
llene 't'fllores semejantes il lfls primeras cinco profundidades que 
es de 0.66 g/rnl. 

La densidad real es muy tia ja tiene valores de 1.20 
a 2.10 g/ml. 

El porcentflje de rrn:iteria orgtmica se presenta 
en esta calicata con un rango de 13.7% ti 7.B% se tienen valores 
•1elores menores en ]f.s- PíCtfun1fü1t1de::: de O a 1 O crn y 1je 20 o 30 
crn. 
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Le cepecided de intercambio catiónico tole\ es 
mayor peni les profundidades de O a 40 cm, con valores de 80.a 
60.4 meq/100g y disminuye de 40 e 50 cm y de. 50-á~60 cm 
con valores de 39.0 y 37.8 meq/100g respectivamente de60e7CI 
cm tiene 48.6 meq/ 100g; en le profundided de 70 e'. so' cm 
se ti ene 4 1 .4 meq/ 100g - y de 80 8 90 cm -46,6 meq /1069 de 
suelo. · · - - -

En esta calicata el calcio. se ¿reúnte. en 
mayor concentrecióri que el magnesio siencfo . su proporción, 
similer a las calicatas anteriores sus valores ven de 89 a 23 
meq/ 1 OOg ; los valores ··más altos se encuentrnn de o o 1 O cm, 
existen42. meq/lOOg de 40 a 50 cm y · 38 meq/ 1 OOg de 30 a 40 
cm. 

El sodio tiene un rango de concentrnción de 6.6 a 
1.6 meq/100.g.teniendo enlas profundidades de o 6 10 meq/100g 
teniendo en lo profundidedes de O e 1 O cm y de 60 o 
70 cm los valores más altos. 

El potasio intercambiable varía de 2.3 e 0.2 
meq/ 1 OOg lo mayor concentración se presenta de O a 1 O cm, 
pero 1 es prof un di dades de 1 O o 50 cm con O. 9 meq/ 1 OOg, de 50 a 
60 cm con 0.5 meq/ 1 oog y de 60 o 90 cm le concentrnción es 
igual e 0.2meq/1 OOg. 



Cll.\DaO Me. 14 R" .. ulledea •• 1u detennlnecl•ft•• llalcH u .. 1 .. tcH 
de tn C•ltc•l• Me. 5 

PllOFU.OlDAO COU'R TltllTUAA •H 
(ca) SECO HUHEDO A•EllA A•CILLA uno KCI 

• • • 1'05 1'10 

0·10 IOYR 5/\ ?OVR 2/1 ~.O 36.0 180 D.8 88 
GRIS NEGRO MIGAJON AR-

CILLOSO 

10·20 IOYRS/\ lóYR 3/1 440 J40 220 
BRIS G~lS OSCURO MIGAJON l\R· 

CILLOSO 

20-JO IOYR 6/2 !OYR 3/1 47.2 2J.6 292 
PARDO CiRISA- GRIS OSCURO FRANCO 

CEO CLARO 

J0-40 IOYR6/\ IOVR 311 48.0 26.0 240 
6RIS GRIS OSCURO MIGAJON AR-

CILLO ARENOSO 

40·50 IOVR 6/Z lOVR 3/1 45.2 2J.4 ll.4 
PARDO ORISA- GRIS OSCURO FRANCO 

CEO CLARO 

50-60 IOYR 6/2 IOVR l/t 41.2 20.4 J8.4 
PARDO ORISA- GRIS OSCURO FRANCO 

CEO CLARO 

60·70 IOYR 6/2 !OYR 2/1 456 25.4 290 
PARDO GRISA- P,EGRO FRANCO 

CEO CLARO 

70 ·60 IOYR6/I IOVR 2/1 47.6 24,4 280 
GRIS l<EGRO FRANCO 

80·90 10VR 411 IOYR 2/1 JS.6 2el.4 36.0 
GRIS OSCURO NEGRO FRANCO 

H.0 n.o e O.A. 0.R. .. OAOGI- Ca•• H9u .... K• C.l.C.T . 
1:05 1:10 • • g/m1 DAD a 1.aq11ooa ,. •• 11001 .... 11001 

9.4 9.6 10.-4 6.0 0.61 1.43 57.J 89 22 66 2 30 800 

°' "' 
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Extnicto de 11:1 P1:1sta de Satunición 

Calicata no. 5 

El pH de O a 70 cm tiene valores de B.B a _B.O y de 
70 a 90 cm es neutro de 7.3 y 7.5. 

Lii conductividiid·eléctf-ic~.ct'.e" o';ilr9:i}rn;<es. 
muy alta de 36.0 mmhos/cm a 25ºC, cteJJJ'.ii~2Q::Crr:í;9.6[nrot1os/crn 
a 25ºC; en estll calicaltJ los ~;lllores -·efe" Jos""'csfguiéríCes 

profundidades tienden a disminuir .. Cuadro no.15 y!J{&ficci ni:& . 
• . -' - • ' ~ ,.é_,- - ':-,,: ... ~- - . 

-'·7' 

·-- - ---'""-," 

No existen carbonatos y los bicarbonatos se 
presentan en mayor concentración de o a 1 o cm con 70 meq/l 
pora las demás profundidodes el v¡ilor es de 10 meq/1. 

Los cloruros presentan valores de 35 a 7 meq/l. 
la concentrnción de calcio soluble para 111 prirnern capa es de 46 
meq/1; se tienen ·;¡ilores menores poro las profundid¡ides de 10 a 
90 cm representlldas en un rnngo de 2.B a 6.2 meq/l. 

El magnesio presenta un rnngo de concentrnción 
de 1 B.4 a 9.4 meq/l es más alta de o a 30 cm y disminuye el 
oumentar la profundidod. 

El sodio es extremadamente alto de 303.4 meq/l de 
O a 10 cm y disminuye pora las siguientes profundidades con 
':'alnres rn1 re 73.9 y B.3 meq/l , sin ninguna c:onl inui df:id entre 
ellüs. 
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Lo concentnición de.1 potasio, es de 5.4 meq/1 de O 
a 10 cm y de J.!\meq/l>ºd;( 1Q o60ém y parn las 
profundidades de ·50 •·.·a •90cm·c de 1.5; 2.0 y 3.1 meq/l. 

•.•....... ·iL.> ·· 
··•·· · ·faF;·66~16~ii{J-a~i6r1 .. cte•sulfetos se encuetro en 

nrngode 27.4.'12:6'rneq./1.cuadr9 no.15. 



CU#IDRO No. 15 Extracto de 111 Pastll de Seturactón de le 
Cal1cata no. 5 

PROFUNDIDAD pH e.E. c13 co3 HCO) ca++ Ng* No+ 1¡:+ so¡; 
(cm) mmhos/cm meq/1. meq/ 1. meq/1. 

0-10 8.6 36.0 35 70 46.0 18.4 303.2 5.40 24.8 

10.-20 8.5 9.6 28 10 6 -, 
.~ 17.2 73.9 0.70 27.4 

- 4.4 18 10 

;3:.:1 12 10 

3.0 14 1 o 

2.6 13 10 

60"70' 8.0 2:4 13 1 o 

7.3 1.5 7 
--

10 
--

7.5 2.0 12 10 

~· "' 
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CUADRO No. 16 

PROFUNDIDAD 
(cm) 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 

60-70 

70-60 

80-90 

pH e.E. 
mmhos/cm 

B.6 36.00 

B.5 9.6 

B.5 4.4 

B.tl 

B:B 

B.5 · 

e.o 

7.3 

7.5 1.95 

(*) Clei:;;ificoción :;091.ín Allison, (1982) 
(+) Closlf1c.~c1ón según Plzorro, ( 1963) 

Clos1ficoción de lo Ct1licato no. 5 

PSI CLASIFICACION 

B.3 Salino " 

4.6 Sollno *. 

6.3 Solino * 
. . 

L1geí"am,ente sFnno + 

:'.t'. ~'(igi~~~~~A·e ~01 i no 

·· .. Li!~éfanfonte sa11no + 
' ·;; -_:,-,,- ' ;~",:-.-. -,, ··. 

3.4 Norrnol + 



Calicata no. 6 

•···.·. ._ L:Osf;'.co¡Ore~::•QÜ~_ p[edpm1nen en. seco son: gris 
1 o 'TR ó/J, pa-rdo':grf~a&eo cfor:g: 1(). 'r'R ¡j/2; gns oscuro 1 o 'iR 5/ 1 
y 1 O YR 41\;;y e-n;hi:fr[íea~reJif!egfo:10 YR 2/ 1. Cuadro no. 17. 

· -~, ,,.~ .. ~, ::~~'.t~>::~~:~{~~.:·:·::>r·~;~~::;r.:· :.:~t'.. /·~-'-· .. · · · ·· 

·· ¡¡·,~;J,s¡re~lt4~tifs~~ei'°n migajón arcilloso poro 
las proruni:JiC!acit?.sé;;'de.itct~a\29: crÍ1 y 60 fl 70 c:rn, franco de 
20 8 '5() crÍÍ;-s"018meni~ 'erí 'fo' profun1j1ded de 50 e 60 cm se 
'ericuer1t?a·1~cte~for:füiiÍgáfón--E1renoso. 

76 

_ . ... ... 'i1&~ con flgUa destílada en relación 1:10 es de 9.1 
a 5.o y, cor{ic11N, pH 7 en la rnisrna relación es de 5.1 a 7.1. 

La densidad eparente ti ene un rnngo de 0.54 a 0.77 
g/rnl; de 10 e 40 cm los valores son de O.ól e 0.67 g/rnl y de 40 fJ 

60 cm nin de 0.59 a 0.54 g/rnl. 

La densided reol presentfl valores de 2.48 a 
1.29 g/rnl; de O a 20 cm se tienen los valores más altos de 1.98 y 
2.48 g/ml y lfls profundidades de 20 fl BO crn presentan 
valores menores de 1.7 g/ml. 

Los porcentajes de materia orgamcfl varían 
de 11.5 fl 4.1 y en las profundidades de o fl 20 c:rn se tiene 11.5; 
de 50 a 60 crn con 5.1; de 70 BSO crn con un porcentEJje de 10.5, 
se ot1ser1·a una dhrninuc;:'.in fh3 30 fl 50 cm y at1í uni'J leniJencia fl 

aurnentBr. 
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Lo.. capacidad de intercambio catiónico total 
(C.l.C.T.) presenta valores<. de .. 68.2. .meq/tOOg., 
que fluctúan/ en las difefenfes ptofu~d!dades d~ la calicalíi. 

_,-,; 

:_~ ·_ ·: ~ --~::;?:.-~- '.{~-:-_; ~-L.· 

El coicio intercijmbiabl~ está en el ran110 de 46.o a 
21.0 meq/i oóg., ·los{valore~ mayores se encuent'ran en 1 as 

profundidedes de t)ia 20 cm 'y de 70 a 80 cm con valores de 
44 a 46 y de42 a 45 inecil 1 l)Og respectiva mente . 

.. . _,, 
-·- :· ,., 

.:.Éf ; magnesio . intercambiable ti en.e valRres< 
de lffa.30 .'hiéq/100~.;pára las profundidades d~ o a50cm~son 
menorp,s;cil:'.4.i:J .• rnE:&Jp.Qg., lfi.mfiyor concentración s·e prese.nta··· 
de 56' lj §(, ero y1le 17.0 a 80 crn con 30 meqi 1 oog. 

El sodio interc.-:imbiable en esta calicata varía de 
3.7 a 0.9 meq/lOOg y disminuye al aumentar la profundidad; 
Jos valores mayores se encuentran en las profundidades de 
O a 20 cm que varían de 3.7 a 2.3 meq/ 1 OOg y de 40 a 50 cm con 
2.8 meql 1 oog. 

Las concentraciones de potasio son de 7.6 a 
1.9 meq/ 1009., los Vfilores menores se presentan en las 
profundidades de 30 a 50 cm y de 70 a 80 cm con valores de 1.9 a 
3.5 y 4.5 meq/ 1 OOg respectivamente. 



CUADRO MD. 17 

,_l*DIDAD COLOR TUTUllA 
(e•) SECO HU MEDO AIEM MCILLA 

• • 
0-10 IO'IR 6/1 \OY?, '2/1 "6.0 3'2.4 

GRIS hi'.GRO HIG,tJQN AR· 
CILLDSO 

10-20 10'R 6/2 1 "l"~ '2/1 42 G 32 ... 
ORIS Nf.GRO HIO;.JO" AR· 

CILLOSO 

20-30 10,R 5/1 10\R "211 •S.2 24.4 
GRIS kE•;RO FRANCO 

30•40 IO'R 511 10~='/1 47 2 23 6 
GRIS NEGRO FRANCO 

40-50 IO'R 5/1 l<~"E 1/ I "6.2 264 
GRIS ~EGRO FRANCO 

50-60 10'/R 5/1 1Cl'~ 2/1 860 124 
GRIS NEGRO HIGA.JON AR-

CILLOSD 

60-70 10,R5/1 IOYR 211 42.0 324 
ORIS NEGRO tUOAJOHAR· 

CILLOSO 

70-80 10,R4/1 tOYR 2/1 66 12.4 
GRIS NEGRO tttO.....OH AR· 

CILLOSO 

ilHllllt•dH MI IH •l•""IA.Cl91M:• fl•lc:• 1 19WfMICH 
d• I• Ce11cel• ... 6 

,.. 
LIHO KCI "•º n.o e D.~. 

• 1:05 1:10 1:05 l:IO • • g/ml 

21. 7.6 7.B 8.4 8.2 11.5 66 0.54 

256 80 8.1 8.Q M 11.5 68 0.61 

30.4 

2Q 2 

27.4 

21.6 

256 

216 7.1 

D.R. PDRDSI- C•u ttgu Ma• •• C.l.C.T. 
DAD S ··~''ººª ...... 110011 ··•''ººª .. 

2"8 78.2 ... 18 3.7 7.6 62.4 

2.18 no 46 17 23 42 68.2 

... 
to 
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•· Extracto de la Pasta de Saturación 

Calicata no_ 6 

El pH para las diferentes capas de esta calicata 
varía de 7.B a 8.4, los ;•alores más altos se encuentran de O a 
50 cm y 1r·arían de 8.1 d 8.4 y de 50 a 60 cm se tiene un pH de 7.S . 

. " La conductividad eléctrica más alta se presente de 
1 O a 20 Crrf con l.Jnc ~·alor de 7.S rnmhos/cm a 25ºC, las 
proftindid;'.jdes de O a 1 O cm y de 20 a SO cm tienen ;•a lores 
menores entre s:g y 1.6 mmhos/cm a 25ºC. 

La concentración de cloruros solubles es de 27 a 
23 meq/l de O a 40 cm., Ja mayor concentración 1je clornros 
están Jocaliza1jos en las profun1Mades de 50 a 70 cm con 30 y 
31 meq/l y para la última profun1jidad se tienen IS meq/J. 

No exísten carbonatos, al menos no se detectaron 
por el método de Reitemier, (1943), la concentración de los 
bicarbonatos es de 10 meq/J en toda Ja calictlta. 

Los ;·alores de calcio soluble 11arían de 20.8 
a 7.2 meq/1., las mayores concentraciones estBn en las 
profundidades de O a 20 cm de 17.6 B 20.8 meq/J y de 70 a 80 cm 
de 18.0 a 20.0 meq/J. 

El n1;1yn>c::;io :::o1ulile ti8rie umi C[lt1centrnción 1je 
B.O al9.0 meq/J., se presenta óe manera homogénea con valores de 
19.0 a 14 .6 meq/l en las profundidades de o a 40 cm y de 50 a SO 
cm presenta ;•a lores de 8.9 meq/1. 



81 

El· sÓdio;esm~yorque ~l' potaJio splubie, presente 

~~~~J';~i~¡',i~n':,¡ ,~¡;~j '~;t~if~f áf,:if Q7~1~);10 i'm, '" 
·~ - ;, .¡- ' - . "',,'.'-

/.,.-,. 'i• '· :',:-;~--.~-. . ·;; ::~ ·,¡j;!: . .".~.::y 

Los valores d:~ pbtas"to':\01frbf~s varían de 
2.1 a 0.6 meq/1., las concentniciones·m~s ¿ltas se presentan de o a 
30 cm con valores de 2.1 a 1.7 meq/l, de 40 a 80 cm fluctúan de 
0.9 a 0.7 meq/1. 

La concentración de los sulfatos en los primeros 
50 cm de profundidad es de 48.8 a 7.7 meq/1., los Yalores más altos 
se presentan en las profundidades de 50 a 80 cm con 88.3 e 54.S 
meq/1. 



CUADRO No. 18 Extracto efe lo Pnstn de Saturación de lo Collcato No. 6 

PROFUND IDc',D pH C.E. e 1- C03 MCOj ca* Ng* Na+ k:+ 
(cm) mmhos/cm meq/1 rnac¡/ 1. moq/1. 

0-10 8.2 5.9 27 1 () 17.6 19.0 

10-20 8.1 1 () 20.8 

10 10.0 
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CUADRO No. 19 Closificoción de la Coltcoto no 6. 

PROFUNDIDAD pH e.E. PSI CLASIFICACION 
(cm) mmhos/cm 

0-10 e.2 5.9 5.9 Salino* 

10-20 e.1 7.5 3.4 Solino * 

2.3 Solino * 

1.B Ligeramente Solino + 

5.5 Ligeramente So lino+ 

2.9 Ligeramente Solino + 

4. 1 Ligeramente ~oliho + 

1.6 Ligerán1entesan no.+ 

*) '-Closlficación según Alllson, (l9B2); 
+) D1os1íicac1ón seg1ín P1zorro1 ( 1963). 



Cnlic1:1ta no. 7 

En et cuad~on,0~-2ofy~1'~ 9~8fi~.an6,1I 
que et color en secO pcif6 esta:cá1ic.t1tlles.gr:isoscúro( 
y en húmedo es negro 1 O:;(Rj/ff<> ;;": 

- . : y;:-- .. ,~':.-::-...-· ;/~'-'.'':, .,' :.:·\;'i· 
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;~' . ~·:·:~~~:::··:'jJ: ~-{-''.\#-(,-·t,~~-;~ .<;:/ ~:e 

·• .. •: > .• con,fexüídbfr~Wco;[)ara les profundidades de orí 
20 cr1L de.JO 8 4o·c;f, J':défio 8 90ún; se presentan de 20 a 30 cm 
migajón ercmoso; ·rri1ga}6n''tir.;enoso de 4Ó a 50 cm y ?iilgi:ijon 
arci 11 oso de 50 a 60 cm. · 

El pH con KCl 1 N, pH 7 es de 7.4 a 8.6 en relación 
1 :5 y 1: 1 o y con agua destilada en la misma relación es de 8.3 a 
S.9; son mayores al aumentar Ja profundidad. 

La densidad aparente se encuentra de 0.50 a 0.59 
g/ml y los valores más t1ltos se presentt1n de 20 a 30 cm y de 40 6 

50 cm; la densidad real es mayor en las profundidades de 40 a 50 
cm y de BO a 90 cm con 2.30 y 2.43 g/ml respect1vilmente, los 

. valores para les dern8s profundidades oscilan en el rango de 1.09 a 
1.74 g/rnL 

La materia orgánica varfa de 1 B.6% a 24.0%, estos 
porcentfljes son extremadamente ricos y Jos más altos se 
presentfln en las profundidades de O fl 40 cm de 20.4 a 24.0% de BO 
a 90 cm con valores de 22.2 a 23.7%. 

La capacidad de int8rtarnt1io u1tiú11ico totfll, tiene 
valores dentro del rango de 47.0 fl 72.B meq/ 1 OO., Jos vEllores más 
altos corresponden a lfls profundidades de o e 20 cm con 52.4 
meq/ 1 oog., y de 60 El so cm varia de 68.S CJ 72.8 
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meq/ 1 OOg y en las profundidades de 30a 50 cm y de SO a 90 cm 
los Vl.llóres sop de47.0 a 56.4'meq/ 1 QOg respectivamente: 

... ;. ·-·: ·:'. : '~· - . , 

Lascohcentr~ciones de calcio varían de 32.0 26.0 
meq/ 1 OOg.~ con'vafores homogéneos al aumentljr la proiundidl.ld de·· 
la calicáti.l:i ' · .· ·· 

El magnesio intercambiable es menor que el calcio 
tiene un rango de 22.0 e 3.0meq/100 g., les concentraciones más 

altas estan presentes en las proiundidades de O a 70 cm; y de 70 a 
80 cm las concentreciones son mínimas. 

El sodio interci:imbieble se encuentrn con 
't'Blores m6s oltos de O o 40 cm con 5.4 o 6.9 meq/ 1 OOg., en los 
dem6s proiundidades de li:i calicata se tienen vi:ilores 
homogéneos dentro de 1 rango de 2.2 a 6.5 meq/ 1 OOg. 

Las concentraciones de potasio son menores que 
el calcio y sus ve lores de 4.5 e 0.7 meq/ 1 OOg., con tendencia o 
disminuir el aumentar lo proiundided y se eprecio un ligero 
aumento de 80 l.l 90 cm con 1.5 meqi 1 OOg. 



CUADRO 111 20 

l'llOfUllDIDAD COLOR TUTURA 
(c•l SECO HUttEDO Allt:ICA ARCILLI\ 

• • 
0-10 IOYR.,,.'1 10YR 2/1 <43 2 16.e 

GOIS OSCURO NEGRO FRANCO 

10-20 IOY~ 4/1 10"12/I 35.2 26 e 
GRIS OSCURO NEGRO FRANCO 

20•30 IOYR .V: IO't'R 2/1 440 26.4 
GRIS OSCURO NEGRO NIGAJON AR· 

CILLOSO 

Jo-40 10VR.UI IOVR 2/1 35 2 20.e 
GRIS OSCURO NEGRO FRANCO 

·4CHIO IOVR 4/1 10"12/1 706 166 
GRIS OSCURO NEGRO NIGAJOH ARE· 

NOSO 

50-60 IOYR 4/1 10"12/I 55.2 206 
GRIS OSCURO NEO RO NlOAJON AR• 

ClllO ARENOSO 

60-70 IOVR .:i/¡ IOVR 2/1 33.2 226 
GRIS OSCURO NEGRO FRANCO 

70-60 IOYR .Vi 10"1 211 39.2 20.6 
DRIS oscui.:o NE[Jf¡O FRANCO 

60-90 IO'l'R 411 10"12/I 49.2 166 
ORIS oscui;:o NEORO FRANCO 

AHM1l•48 di 1H lll1t1nnlft8CIHH rl1lce1 u .... 1 .. 1c1a 
d1 11 C11lcat1 .. 7 

~H 
llt10 KCI 1:05~:10 n.o e O.A. 

• 1:05 1:10 • • g/ml 

.O.O 74 7.4 6.3 6.3 20 4 116 0.50 

360 71' 7.6 B.4 6.6 20.9 12.1 O.SI 

29 6 76 7.6 6.7 0,9 22.5 13.0 0,59 

440 eo 7.B 6.7 69 24.0 14.0 O.SS 

10.6 60 7.9 e.o 6.4 . 16.6 10.6 o.se 

240 62 6.1 6.5 11.1 O.S7 

440 6:3 

"° 

J4 

O.R. POROSl·Ce .. t1g•• Me• K• C.l.C.T. 
DAD 1 rMq/IOOg mtq/IOOg .... 11001 

138 63.7 260 22.0 5.4 45 62.4 

1.20 S7.S l2.0 11 o 54 26 62.4 

),14 •• 1 JO.O 17.0 65 1.4 '47.0 

136 596 JO.O 100 5.9' 

230 . 74.6 26.0 17.0.-' 

1.09 

"' ..., 
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Extracto de la Pasta de Saturación 

Calicata no. 7 

Los resulta1jos de esta calicata se encuentran en 
ei cuadro.no.21 y la gráfica no. 12. 

Parn t.Ma Ja Cfil icat.a el pH es alrnlino, sus 
valores son de 8.1 a 8.5 y la conducti\'idad eléctrica es mayor 
en les profundidades de 30 e 50 crn con valores de 8.0 a 9.5 
mrnt1os/cm a 25ºC, y 11Js 1jemás profun1jid;:i1jes tienen valores 
menores de 6.9 mmhos/cm ¡¡ 25 ºC, sobre toijo de O a 20 cm con 
~·alores de 4.S a 4.5 mmhos/cm debido a las bajes 
concentraciones de Cl- y de Na+ solubles. 

Los cloruros presentan valores de 4.7, 37.0 y 
28.0 rneq/I en les profundid8des 40 a 60 cm.: de 10 a 30 cm y de 

60 a 90 cm son de15 a 23 rneq/1., las profundidades de o e 20 cm 
tienen 15 meq/1. 

No hay presencia de carbonatos en la calicata y 
los bicerbom°llos parn todes 1 as profundidades esten en une 
concentreci ón de 1 O rneq/ l. 

La concentración de calcio soluble en la 
celicete niríe de 1.0 e 1.3 meq/J. .. los Yelores mayores se 
encuentren en les seis primeras profundidades excepto de 10 a 
20 cm presentfl un velor de 1.0 al igual que les profundidades 
de 60 f1 SO un y d;.- 1.2 rneq/I parn hJ üHirriil prnfur11Jii:l6d. 

El rnBgnesio soluble para este calicata tiene 
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un ra~go de 2.2 a ;5,·:f m.eqiL, es mayor que el calcio, las 
proiundid6des qu.e ti~ne 'rríiiyOr conc.entFació•n s'on ~e· 20 'a 60 •. cm · 
y de 10 6 ac)·crn éón.úna éoncentraci6n de 3,2 a 5.4 meci/1. · 

... -- ~---":_;,~'_;:.,,. -:, ~ ::· > , ' 

La concentración de sodio soluble V!lrill de 
20.7 6 50.4 meqil., las menores concentraciones se presenttin 
de 70 a 90 cm con 20.7, 23.3, 35.2, 35.3 y 27.1 meq/1., 
respectiv6mente, el potasio soluble se presenta con un rnngo de 
0.9 y 9.0 meqil, los V6lores más altos se encuentran de O a 20 
cm. 

Los suliatos pi:ira las profundidades de O a 20 
cm y de 70 !l 90 cm presenl!ln concentraciones menores a 34.4 
meqil y s1Js valores son para cada una de ellas en orden de 
profundidad son de 17.1, 25.7, 34.3 y 34.4 meqil; en las 
profundidedes de 30 a 70 cm se tienen los valores más altos, 
dentro del rango de 42.8 a 68.5 meq/1. 



CUADRO Nú. 21 

PROFUNO IDAD 
(cm) 

0-10 

pH 

e. 1 

10-20 B. 1 

20-30 ·. B.4 
·..::·'• 

50-:§0 B.4 

60-70 B.4. 

70-BO B.4 

60-90 B.4 

C.E. 
mmhos/cm 

4.8 

Extracto de lo Pasto de Saturación de la Colfcata No. 7 

c1- cn3 Hco; Ca* Mg* Na+ 1c:+ so¡ 
meq/1 meq/l. meq/1. 

15 10 1.6 2.2 20.7 7.5 17.1 

"' ..... 



Gráfica no. 12 Análisis químicos del extracto de pasta de 

saturación del suelo de la calicata no. 7 

San Gregorio Atlapulco, D. F. 

"' N 



CUADRO No. 22 Clos1ficoción de la Colicoto no. 7 

PROFUNDIDAD pH C.E. PSI CLAS 1F1 CAC ION 
(cm) mmhos/cm 

0-1 o 8. 1 4.8 F.l.6 Salino* 

10-20 8. 1 4.5 8.6 ~ Salino* 

20-30 8.4 6.9 13.8 S;~lino * 
30"'40 8.5 8.0 10.4 

40-50 8.4 8.0 8.7 

50-60 8.4 9.5 3.2 

.60-70. 8.4. c5,2 ... ~3:6.- - ·~- •· .S;~lin1J~~"~ --- -- --------

70-80 B.4 5.8 6.3 ' 

60-90 B.4 

' " < '-
,.~. ri ,,,, ... f1"i"' ...... -t-,..\~ ~t-i.,.,1 11\;. Allie,,;.:,-·~"' 
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Calicata no. 8 

~: '\~ 

i: .. ' :i;:.'~ '. 

. Los ¿qio(-es~'éíl 's~ú;\íar11 esta calicata son : gris 
1 O VR 5/ 1; gris oscuro: iÓ'VR~~/i!'gfis claro 1 O VR 7/1; gris 
10 VR 6/1; grif.os~ur.§ f9cvg< 4/1; en t1úmedo existen dos 
colores que ·son: negro \o vR·211 y gris oseuro 10 VR 3/1, este 
último color de suelo ~;erteriece a la rnpa rn&s clfini c¡ue se .· 
encuentrn en la calicata. Cuadro no. 23 y gráfica no.13. 

El pH del suelo con KCl 1 N, en relación 1 : 5 y 1: 1 o 
tiene un ningo de 6.7 11 7.4 y con 11gua destiled11 en le 
m1srm1 relac1ón los ph son de 5.9 a 7.6. 

La densidad aparente Vflria de 0.42 11 0.59 
g/rnl., los valores mils tillos estiln de o a 50 cm y de 11 O fl 120 

cm con 0.55 fJ 0.59 g/rnl y de 60 11 110 cm y de 120 11 130 cm los 
•;alores van de 0.42 a 0.45 g/ml. 

La densidad real presenta valores dentro del rango 
de 1.20 a 2.5 g/ml., en las profundidades de 40 a 50 cm y de 60 a 
70 cm se obtuDieron los ·;alores más altos. 

Los valores de materia org6nica en la caliclltfl 
Vflrítin de 2i'R, 23.4, 70.1, 71.9 Ll 23.7 p¡jra ll'Js riroftm1jidiJdes 
respecu•,•t1s de 40 a 70 crn, de 50 t1 90 crn y de 120 fl 130 cm; 
para lHS dernéis profunclidaijes los porcentlljes son de 11.0 !l 

15.01. 

La capacidad de interc!lmbio catiónico total 
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varía de 6tf0ciA6.o rheq/lOOg de suelo; en las pcofundldedesde 
o a 40 cm· se tienen lós volores mós oll.os como. son de 68.0 o 
59.0 miq/t úog y Yarí a de 56.0 .. 69.6,46.0 y 57 6 meq/ 1 oog. 

El calcio Yaría de 170 a 35 meq/lOOg y los 
valores mós altos se presenton de O a 30 cm y de 60 a 80 cm; el 
magnesio va de 4 a 44 meq/ 1 OOg., las concentraciones más 
altas se encuentran en las profun1jidades de O a 1 O cm con 44 
meq/ 1 oog y de 80 e 90 cm con 38 meq/ 1 oog. 

El sodio es mayor de O a 70 cm con valores 
de 2.1 a 1.6 meq/ 1 oog., de 80 a 90 cm tiene 1.6 meq/ \ OOg y de 70 
a 130 cm las concentraciones son de 20.0 .:¡ 1.0 meq/ \ OOg. Las 
concentraciones de potasio más altos se encuentrnn de O e 40 cm 
con 3.6 a 2.0 meq/ 1 OOg y de 40 a \ 30 cm los valores son de 2.0 a 
1.0 meq/ 1 OOg. 



CU.\DAO .. 2J R•M1l•dD .. IH 4•l•r.l..-cl°"• fl•lc .. y quf•tcu 
d1 I• C•llceh NI 8 

PllOfUllDIDAD COLOR UllTUllA "" lc•I SECO HU"EOD AIUIA "!CILLA ~lt10 KCI 1:os"1~:10 no e O.A. O.A. POllDBI- C••• 11qtt Mo• K• C.l.C.T. 

• • • 1:05 1:10 • • g/m1 DAD 1 .... q/100g m1q/IOOg tneq/IOOfl 

0-10 IOVR5/1 IO'IR 2/1 37 2 188 .... o 87 8.2 8.9 17 18.0 10.4 OS9 1,39 57.8 31 o ... o 2.1 36 660 
GRIS M{QRD FRANCO 

10-20 IOYQ: .:1/1 \OVA 211 31.2 168 S20 84 B.O 8.8 19 18.0 10.4 o.se 1.66 69.2 380 so 1 6 2.7 67.2 
GRIS OSCURO NEGAD FRAl'CO 

20-30 \OYR 411 IO'IR 211 37.2 168 ""º 8.4 8.0 8.7 
ORIS OSCURO NEGRO FRANCO 

30·"40 10Yc< •;/1 \OVA 211 31.2 1"4.6 ""·º 8 1 8.6 
GRIS OSCURO NEGRO FRAl'CO 

"40~0 \OYR 'l/! \OVA 2/1 35 2 88 56.Q 8.7 
GRIS CLARO Hl:OAO FRANCO 

S0-60 IOY~ 7/1 \OVA !/I 37.2 248 38.0 84 
GRIS CLARO GRIS OSCURO FRANCO 

60-70 IOVR 611 IOVA 211 3S 2 80 566 84 
GRIS NEGRO FRANCO 

10-80 \OYR 3/1 IOYR 2/1 55 27 180 78 
GRIS OSCURO NEGRO MIGA.ION AA· 

CILLO A.RO.OSO 

eo-90 \OYR '3/ 1 IOVR 2/1 396 •4e 158 76 
GRIS OSCURO NEGRO ARCILLO ARE-

NOSO 

lil0-100 IOYR d/1 IOVR 2/1 576 148 27.6 76 
OIUS OSCURO NEGRO l110A.JON i\R-

CILLO ARENOSO 

100-110 IOYR 4/1 \OVA 211 556 2~.I 223 7.4 
Gil.IS OSCURO NEGRO Mlú.+..JOH Al<CI· 

llO ARENOSO 

110-120 IOYR (J/I 10YR4/I 59 2 16 8 240 7e 
GRIS GRIS OSCURO MIGA.JON A~E-

NOSO 

120-130 IOYR 6/1 \OVA 211 37 6 in.o 436 7.7 16B 73.D 
GRIS NEGAD FRANCO "' a-
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Extracto de la Pasta de Saturación 

Calicata no. 8 

En esta calicata el pH es muy alto 1je 9.0 a 
9.S par~Jas.p~~fundidades de O a 70 cm y de 80 a 130 cm un pH 

de7:~ a·_~"rl~ual~[ono.24 y gráfica no. 14. 
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La conductMdad eléctrica más alta se presenta de 
Oa 10 cm y de 40 a 50 cm con 1,•alores de 13.0 a 10.5 mmtios /cm a 
25ºC y de 60 a 130 cm ti ene de 5.6 a 4. 7 mmhos/ cm. 

La concentrnci ón de Cloruros es mayor de O a 1 O 
cm con un valor de 47 meq/1., de 20 a 130 cm disminuye al 
aumentar la profundidad de 21 a 11 meq/1. 

No exísten carbonatos y la concentración de 
bicarbomitos parn l::is profun1jidades de o a 40 cm es de 20 meq/1 y 
de 50 a 130 cm es de 1 o meq/1. 

El calcio para las profundidades es de O a 50 cm 
tiene concentraciones de 22.6 a 25.6 meq/1 y de 60 a 70 cm varía 
de 19.0a lB.O meq/l y las demás profundidades presentan ;•a lores 
menores de B. 1 meq/1. 

La concenlnición de magnesio de O a 10cm es de 
83.4 meq/1. y de 20 a 70 cm de 42.4 a 54.4 meq/l y de 90 a 130 cm 
se presentan val ores de 7 .6 a 10.2 meq/1. 
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El.conte~ído·:.de',sodio.sóiuble 'disminuye al 
aumentar lo profundidad de 92'.6 a'54.4meq/J.de o·ª 50 cm. ·. 

' .. -···---·~~··: .,_ ., __ ·., __ -' ,., ~·~-::,· . ... ~-.:e· ,," ___ , 

· Los sulfatos son mayores de O a 10 cm con valor 
de 119.9 meq/1., disminuyendo de 20 8 40 cm hasta 55.7 meq/1. 



CUADRO No. 24 

PROFUND 1 DAD 
(cm) 

0-10 

10-20 

20-30 

30-40 

40-50 

50-60 

60-70 

60-90 

t00-110 

110-130 

pH e.E. 
mmhos/cm 

9.3 13.0 

9.0 7.e 

9.1 7.9 

9.6 8.6 

9.5 10.5 

Extracto de la Pasta de Saturac1ón de lo 
Caltcata No. 6 

c1- co3 HCOj ca++ Mg++ Na+ k+ 
meq/1 meq/ t. meq/1. 

47 92.6 

te 

20 

21 

tB 

9. t 6 C' 
- -

16 ,;;J 

9.6 6:6 15 

7.5 - T9 13 

7.7 4.7 11 10 

7.5 6.9 13 to 

----
- - --,,_ __ . __ .........--:.--.. - .. -_" .. 

~ 

e 
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CUADRO No. 25 Chtstf1cnción de ln Cnl1cntn no. B 

PROFUNDIDAD pH C.E. PSI CLASIFICACION 
(cm) mmhos/cm 

0-10 9.3 13.0 3.2 So11no* 

10-20 9.0 7.B 2.4 So11no * 

20-30 9.1 7.9 2.6 So11no * 

30-40 9.e 6.6 3.3 So11no * 

40-50 9.5 10.5 2.7 So11no * 

50-60 9.1 6.5 3.1 So11no * 

60-70 9.6 6.6 _3.0 So11no * 

60-90 7.5 7.9 1.7 So11no * 
1 .... 

o 
100-110 7.7 4.7 2.0 So11no * N 

~ 
\'. 

120-130 7.5 6.9 1.7 So11no * 

(*) Cl os1f1 cocl ón según A 111 son, 1982. 
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IX) Discusión. 

Los resultados de los ariálisis de suelo obtenidos, 
muestran que el color que domina en seco es gris 1 o i'R ó/ t, y en 
húmedo, negro 10 'fR 2/1, yomó cOnsecuencia de. la cantidad de 
~1urnus aportado por ¡º r~ateria orgánica de IB vegetflCión ecuática 
(agua-lodo) que .se ]ñcofJ¡óra ar suelo, preseUindose también en 
seco.. diferentes .:l:irillos e intensidades como gris oscuro 
10 'fR 4/1, g~s fo~;R S/1, gris claro 10 !'R 7/1, pardo grisáceo 
c1aro10 VR3/r: lllté:<tuní más frecuente es la franco, siguiendo le 
migajón arcillo erenosEJ, migejón EJrcillüSEI y migajón arenosa 
dadas por las fracciones de arena, arcillas y limos de los 
productos ecarreados y depositados en la zona, deri·r'ados de los 
minernles de las roces de los alrededores. 

La densided aparente es de 0.33 8 O.ó7 g/ml., 
'r'ariendo con le profundidad y se !ltribuye a la grnn centidad de 
meterifl orgénica; la densided reel se encuentra de 1.1 El 1.6 

g/rnl.,y corno consecuencia el porcentaje de porosidad es 
superior al 40%. 

El pH varía de 5.9 a 9.S, las calicatas que 
presentfln los valores más altos en esta determinación son la rP- 4 
y la nQ 5 por la existencia de une grnn centidad de sodio en ambas. 

El porcentaje de materia orgánica encontrnda en 
todas las celicatas es e~:tremf!damente alto. 

La capacidad de intercambio cetiónico totel es 
rneyor d1:i 40 rneq/lOOg en todas ll'JS cf!licatfls prir 1!:! propon~ión de 

rneteri a orgénicf! encünlrndfl, tidernás del porcente je de er¡, i 11 a que 
favorecen a la adsorción de cationes; en les capas más claras es de 

36 meq/ 1 OOg. 
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EL calcio intercambiable. e.s de 97 a 20 meq/JOOg 
de sueloen las calic.alas, ODleniendose regularrnente.JoS.VfJlóres 
más al tos enles profundidades de o a 60 cm. . .. 

EL · magnesio Jn.tercambfotilE! presento 
concentraci.of)~sa~ 3.q.a·s~o)neg/Jóog.ile$ue1o, en los calicatas 

·:plrf~i~esrJ~·~;{.1~:/:f t!;r;~6~~:·~~~~i~k·u~luf~1 ª~~ ó~ 0:nt~:P:~ 
calcio~/miígne;.ió/po_t8si6y só~io'de lo siguiente manera: 

; ,-, ~-~ ~.:1~· -.--~;~~ ·: :·--- ,_.-

Les celicetes nQ 1 y nQ 3 se consideran suelos no 
problemáticos, la ubicación de los puntos de muestreo enteriores 
se localizan al centro de las chinampas y los seis resttlntes a las 
orillas de las chinampes. Mapa no.3. 

El sodio y el pottlsio intercambitltlles se 
encuentren con valores menores de 7.4meq/ 1 oog_: e>:cepto de la 
calicata nQ 4 que presenta Ya lores entre 17.3 a 11.7 meq/ 1 OOg en 
algunes profundidades y el potasio tiene concentrnciones menores 
en todas las calcatiis; en ll:ls caliCiitiis ri2 l. 2, 3 y 6 son de 14.0 El 

1 O.O meq/ 100 g de suelo .. la mt1yoría de estas rnpas son 1 as más 
profundas. 

En los extractos de pasttls de saturación Jos 
11alores de pH son de 7. 1 a S.4 en las calicattls riº 2, 4, 5, 7 y en la 
calicata nQ 8 se tiene un pH de 9.8 tl 9.0 de O a 70 cm.;la 
conductiyidad eléctrica e.s de 13.3 a 4.7 mmhos/cm debido a la 
presencifl de cloniros y sulfo1cis que en conr!1in:'lci6n con los 
ctlt iones presentes i orrrnrn 1 os Si'J les rt:pt:;cl h'fJS. 

La conductividad eléctrico más elevada se 
encuentro en la cal1cata ri2 5 con 36 mmhos/cm., por Ja formación 
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de les Sflles de cloruros y bicflrtionatos de .sodio. 
'· - -

··. 0:s~;~l.o~ro:s.•···se· presentan ···en. concentreci·an~s ·de 
49 a'·•· Trne'tj/1 .. ;•err>e"§{~ •'1Jet~rrnl~aéión los valore~"rnes >~ltos 
pe.rtenesen' olc~·26p1Js·rn6s ~up~rficicle~.: •. en···rc colic~to'r12 T 
predominBn •· 1os el or1Jr6s. y su1fiho~ enl ac profurid.idacf :C!e;~o ;e 10 

- : Y'·,;~_;-./~~-:.·-_;;;:· :-~~~'.}',''.\·-'" ·.:,:·. -'':-_,- ) ... -. . - ;_~· -·,-:.:_~;: :. t¡ -~\·'\ _.'<,'. 

·· '-'">-~·¡"~ <\~ :),.' __ :/,. ·-- .. , '.\·:~~·:;;X~-~> .. ·e -_-i;~:,?_>:;~;,:~~~ .. , -- º\-, 
·.'.1~- •. ,_,_. ___ .,., .. , '-/ -:.·__,·:~;_·. ·'' - . - ·:·~·-;~:·.~ 

Re1reme1r,··. :~'.'[rJX1)e.;~~·º~-;~r~fsi\.cª~~~*~t~f~!~ii;:Jf~tr;'.do ~~ 
concentraciofiesdé 2o•e•:.i.o~'rne~ií/1.,·M~@crcle ínenor proporción que 
Jos sulf~to~ y cl~~~ro~~ ~~cepÍ~ ci'eia.i1r~fGndTC!áJ de o a 1 o crn en 
]!! ccilidíra r¡Q 5 c'oíl 7o 'rneq/1. . ·'• . . 

El rnegnesio soluble en la mayoría de las 
profundidades de todas las calicatas es mayor que el calcio y sus 
nilores son de 83.4 El 2.4 rneq/1., el calcio yarfa en un rengo de 4ó.0 

e 1.0 meq/1.; tanto el rnlcio corno el rnegnesio se encuentrnn en 
mi!yor concentrnción en las prirnerns profundidedes. 

Les concentrnciones de sodio soluble n1rí1m de 
7B.O fl 7.7 meq/l y Pflrfl 1 flS rnlicetos ri2 2, 4, 5 y B en las capas de 
O a 10 cm los valores son de 123.5, 105.7, 92.6 rneq/1., debidos al 
movimiento Bscendente de las seles cuando hay eyaporación y trae 
corno consecuencia una permeabilidad ticja. 

El potasio se presenta en las diferentes 
profundidades con Yalore de 9.ó a 0.7 meq/1. 

Lfls concentrnciones mas flllfls de sulfvlos se 

encuentnm en las profundidades de O fl 1 O crn de las calirntas ri2 
2, 4 y 8 con valores de 125.1, 114.7 y 119.9 rneq/l. 
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X) Conclusiones. 

Por los parámetros de conductiYid8d eléctrica, 

porcentaje de sodio.1ntercembiable y pH del USDA (Leboretorio de 

Salinidad.del Departamento de Agricultuni), 1982.: y los de Pizarra, 

1963. 

Los .•. suelos. investigados corresponden a la 

clasi ficeción saline enJodas s4k )lfofurÍdidades de les calicatas nfl 

4

, 

7 

Y a 'Lü~,;t~ ;·;~~.:;, ~n 1Lpto¡ijn:idO;;ó O\. 

a JO cm Une el asificación sódico~ salfr1a~'y i¿1foáaS:l'Q\~:2efotf~. .. 
·:~~-.;--_ ' •. :i,..;.'--:-=-- -",-"'-~--:<~,-·· 

La calicata n2 5 en la profundidad de b 1130.cm~ 
tiene una. clasificación salina y de 30 a 70 cm es liger~fuentei'. 
salina y normel pera les profundidades de 70 e 90 cm. 

En la calicata rFl 6 se encuentran la clasificación 

salina de O a 30 cm y ligeramente salina de 30 a 80 cm. 

Las calicatas considenidas más problemáticas son 

la rFl 2, 4 y s por Jll gran cantidad de c1- y so4= Que en 

combinación con Jos cationes iorman las sales respectiYas que 

originan su salinidad; además de la combinación con sodio en la 

profundided de O a 10 cm en la Calicata n2 2. 

Las calicatas n2 1 y n2 3 no presentan problemas 

de sodicidad ni salinidad, debido a la localización y a la 

profundidad que presentan. Mapa no.3 
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X 1) Recomendaciones. 

··.··· • )).A,i11l(;acJgr,id~'fri~jor~dCJres'··quírnicos cornc1 yeso, 
cloruro c8Jcico;·fte~tien~'6.~t:;tüenüi un primer lavado de suel.o y 
después de la er•JTcaCfói;8ei;"[nej~r:ador reelizer un segundo hwádo. 

e) Estudios de inYernadero para establecer la dosis 
óptima de lámina de laYado para disminuír su conductividad 
eléctrica hasta vclores que se consideren cdecucdos pcrc el 
desarrollo de ias pJtlntas. 

d) Evitar las descargas de las aguas negrns de las 
poblaciones e los canales de las chinarnpas. 

e) La realización de planes de trabajo para Ja 
limpieza y no contaminación de Jos canales de la zona chinarnpera. 
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