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Resumen 

El suelo es uno de los elementos ambientales de ma yor 
relevancia ecológica y económica, por ende el conocimiento de su 
origen, forma y propiedades es de gran importancia para poder 
tomar medidas que permitan garantizar su conservación, optimizar 
su aprovechamiento y programar ade c uadamente su uso. La base del 
estudio del suelo parte del conocimiento de su morfologia, ya que 
en esta se refleja toda la historia e vo luti v a que tuvó. 

Dentro de la morfologia surge la micromorfo l ogia como una 
rama avocada a estudiar los aspectos microscopi co s de la 
organización edafica; por lo consi gui ente esta rama brinda la 
posibilidad de conocer con gran detalle el arreglo y la 
disposición que guardan los componentes del suelo. Es por ésto, 
que el objetivo principal del presente trabajo fue el de realizar 
una caracterización macromorfológica y micromorfológica de los 
suelos del Valle de Tasquil lo. 

Para el presente estudio se describieron 12 perfiles y se 
colectaron 36 muestras de distintos puntos del Val le de Tasquil lo 
a las cuales se les realizaron estudios morfológicos de campo, 
fisicoquimicos y micromorfológicos. La integración de los 
resultados obtenidos aportó datos interesantes acerca de la 
génesis de los suelos del Area en cuestión. Ademas se logró 
detallar la taxonomia de los suelos conformantes . Encontrandose 
que los Grupos Mayores son: 
Phaeozem, Fluvisol, Regosol y Anthrosol, presentando l as unidades 
haplica, calcarica y eutrica. 



1.- INTRODUCCION 

El suelo es un cuerpo t r idimen s ional, na t ural y dinAmico que 
c o ns t ituye un medio para el sostén y crec imien t o de las plantas, 
asi como un habitat para mu c ho s organ i sm os . Gran par t e de sus 
caracterlsticas se encuentra n determinadas por las fuerzas 
climatológicas, geomorfológi c as y biológi c a s . 

En la actualidad el estudi o de l 
desde diferentes puntos de vi s ta 
siguientes : 

suel o puede 
y ni veles. 

ser 
como 

abordado 
son los 

a> Estudios morfológicos de campo, que ofrecen una información 
detallada acerca de la constitución del suelo, consisten en la 
evaluación de los parámetros morfológicos examinandose el perfil 
in situ. Este tipo de investigaciones se basan en la descripción 
de cortes edaficos lo suficientemente grandes como para poder 
realizar una buena observación y demarcación de los limites de 
los horizontes, entendiendose por estos a las capas paralelas a 
la superficie con caracteristicas propias impartidas por 
los procesos de formación del suelo. Cada uno de ellos se observa 
y se describe cuidadosamente considerando aspectos como son : 
Color, te x tura, estructura, pedregosidad , porosidad, plasticidad, 
presencia o ausencia de ral e es , entre otros . 

b> Estudios fisicoqulmicos, en donde se utilizan técnicas 
analiticas de laborat o ri o pa ra cuantific a r los parAmetros flsi c o s 
v q ulmi c os de l s ue lo con e l p r op ó sito de conocer su 
granulometrla, pH, retencion de hamedad, contenido de 
nutrimentos, etc. Tanto los estudios de campo como los de 
laboratorio son de gran utilidad para poder designar un uso 
óptimo del suelo. La aplicación de este tipo de investigaciones 
es muy amplia ya que permite abordar problemas de ; fertilidad, 
productividad, salinidad y contaminación entre otros. 

c> Estudios 
microscópico 
de trabajos 
electrónico 
< 1 angstrom 

a nivel micromorfológico, que se enfocan al analisis 
del suelo. Las herramientas utilizadas en este tipo 

van desde la simple lupa hasta el microscopio 
~on un poder de resolución de 10 unidades angstrom 

0.001 micras> <Boul,1981>. 

El uso de la micromorfologla se ha incrementado 
considerablemente sobre todo como complemento de disciplinas 
como la agricultura, ecologla y geologla. La micromorfologla en 
sl, es una rama mas de la edafologla, por medio de la cual se 
realiza la descripción e interpretación de los diferentes 
componentes del suelo a nivel microscópico. Resulta dificil 
entender un trabajo de génesis del suelo en el cual no este 
involucrada la micromorfologla, ya que algunos de los procesos 
que suceden solo pueden ser reconocidos micromorfológicamente. 



En la actualidad es de gran importancia, que los estudios 
morfológicos de campo se apoyen con investigaciones 
micromorfológicas, puesto que mucha información de las 
descripciones de campo, como son la distribución del tama~o de 
las partlculas, la estructuración, los rasgos de origen 
pedogenético, pueden ser obser v ados con más detalle en sec c ione s 
delgadas y obtener as! información complementaria bastante 
amplia. 

Por ésto, el presente trabajo es una contribución al estudio 
de los suelos desde un punto de v ista macromorfológico y 
micromorfológico para lo cual se escogió al Valle de Tasquil lo, 
debido a que presenta una serie de factores geomorfoló~icos muy 
particulares y desarrollo de actividades agricolas como siembra 
de temporal y de riego, pastoreo y fruticultura entre otras. 
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11. MARCO TEORICO 

2.1 La morfologia de suelos 

Los suel o s s e des c riben y ca r acteri z an a tra vés de cortes 
trid i mensionales co nocido s c omo perfil~s, dichos cortes no vienen 
siendo mas que s ecciones en donde se pueden observar con 
facilidad las m! x imas expresiones morfológi c a s de un suelo . 

Por lo consiguiente, los perfiles son o nos representan las 
unidades básicas en los estudios de morfologia de suelos. La 
morfologta como todas las ramas de la c iencia del suelo, ha 
crecido y se ha diversif i cado a consecuencia del gran avance en 
el conocimiento de éste. 

En la actualidad se manejan dos !reas; la macromorfologta y 
la micromorfologta, la primera se avoca a obtener información "in 
situ" bajo condiciones de campo en donde se hace ~na decripción 
detallada de los horizontes que conforman el perfil. Los 
horizontes son capas apro x imadamente paralelas a la superficie, 
con caractertsticas impartidas por los procesos de formación del 
suelo ! Boul, et. al. 19811. Las descripciones macromorfológicas 
se inician con un reconocimiento y demarcación de los perfiles, 
para posteriormente ir a una descripción detallada de cada 
horizonte , en donde se reconocen propiedades como: color, 
textura , estructura , consistenc i a, porosidad, intrusiones y 
concresiones entre otras . 

Por otro lado la micromorfologta se encarga del examen 
mi croscópico del suelo con el propósito de conocer otro nivel 
dimensional de la organización interna del suelo, para poder asi 
entender mejor la acción de los procesos edafogenéticos y de sus 
expresiones morfológicas. 

Es necesario aclarar, que por motivos hasta cierto punto 
desconocidos, las investigaciones micromorfológicas en México han 
sido poco desarrolladas, es por ésto que la presente 
investigación utilizó a la micromorfologla como una herramienta 
metodológica, y con el propósito de evaluar objetivamente sus 
alcances y limitaciones. 

A continuación se ver tiran los conceptos y fundamentos 
teóricos, m!s importantes de esta di s ciplina con la finalidad de 
facilitar la interpretación de los resultados obtenidos en el 
presente e s tudio. 
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2.2 Definición de micromorfologla 

La micromorfologia es la rama de la ci en cia del suelo, q ue 
s e encuentra relacionada co n la descr ipc ión e interpretación de 
los diferentes co mponen t es del s uel o a ni vel mi cr o scó pico. 
IS. l. C. S. 1990!. 

2.3 Antecedentes Históricos. 

La primera persona que utilizo instrumentos para amplia r y 
sistematizar el es t udio de los suelos fue el c ientifico W. L. 
Kubiena en Austria, de ah1 que sea considerado el padre de la 
micromorfologia. En 1931 publicó sus primeras observaciones 
micromorfológicas pero su trabajo no fue reconocido sino hasta 
1938 cuando publica el Manual de Micropedologia, dedicando una 
parte importante de este libro al anAlisis microanalitico de las 
fAbricas del suelo , aqui intronduce nuevos conceptos. 

Kubiena distingue en los suelos dos constituyentes 
principales; el material fino de medida coloidal que le nombró 
plasma y el material inmóvil que le llamo esqueleto: también 
distinguió dos tipos fundamentales de microestructura a las que 
designó como: " Lehm " y " Erde ". La primera es caracterizada 
por la alta movilidad del plasma , expresado por el 
empaquetamiento de las arcillas y resultando con el lo una débil 
estructura con una alta sensibilidad a la erosión. La segunda se 
caracteriza por su marcada inmovilidad del plasma, resultando una 
estructura estable con una marcada porosidad. Posteriormente a 
estas estructura s los autores alemanes Muckenhausen en 1958 y 
Altmul ler en 1962 las designarón como " plasma fundido " Estos 
términos hoy en dla ya son obsoletos <Stoops, 1986l. 

La morfogenética aprovechó el estudio de las microfAbricas. 
sobre todo para hacer relaciones entre la forma y el origen de 
los suelos iniciando con ésto la base para la realización de 
estudios de genési s de suelos. A finales de 1950, sólo existían 
algunos documentos referentes a la micromorfologla y un reducido 
nómero de laboratorios estaban equipados para estas 
investigaciones, es por ello que los estudios micromorfológicos 
eran bastante esporAdicos. 

Los centros mAs activos en este tipo de investigaciones se 
localizaban al Oeste de Alemania . A pesar de todo la 
micromorfologla siguió ganando adeptos y ya para el a~o de 1958, 
se pudo l l evar a cabo el primer Congreso Internacional en ~l 

cual, se pres enta ro n di ver sos trabajos micro mor fo l Ogicos. este 
congreso fue rea lizado por H. Fresse y AltmYl ler contribuyendo 
con el lo al desarrollo de esta c iencia ( S toops. 1986l . 

A fi nales de los a~os 60s el estudio de la micromorf o logla 
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se expandió a varias ciudades, incluso Kubiena fundó una escue la , 
misma que no resultó como se esperaba, debido a que en otros 
s itios investigadores como R. Brewer y J. Sleeman habían 
desarrollado un nuevo sistema para las descripciones 
micromorfológicas creando con ello una gran confusión. 

El segundo Congreso Internacional fue e n Arnhem en 1964. aqul 
y a se dió una gran concurrencia de c ie nt l ficos de renombre, los 
cuales reconocieron a la micromorfol og la co mo una importante área 
dentro de la ciencia del suelo. 

La segunda mitad de los a~os 60s fue t estigo de la gran 
explosión del campo de la mi cromorfologla, ya que se crearón 
centros de investigación en Francia, Espaha, Gran Bretaha y 
Alemania, por otra parte en Asia y Sudamérica se despertó el 
interés por este tipo estudios. 

El tercer Congreso Internacional se realizó en Polonia en el 
a~o de 1969, en este congreso se trató de uniformizar criterios 
micromorfológicos utilizando y aplicando el sistema de Brewer. 

Esto a que como ya se mencionó, existla una gran confusión 
entre los cientlficos puesto que se contaba con un gran numero 
de términos distintos que podian describir la misma 
caracterlstica en una laminilla. En este congreso incluso se 
llegó a la elaboración de un glosario el cual contenia 661 
términos y fue traducido a cinco idiomas, este glosario fue 
publicado bajo el auspicio de A. Jongerius y K. Rutherford en el 
a~o de 1979. 

En el congreso celebrado en Espa~a en 1977, se pudo apreciar 
que el desarrollo de la micromorfolog1a se logró en gran parte 
gracias a la invención de sofisticados equipos de electrónica que 
han servido para distinguir la cuantificación del espacio poroso 
que existe dentro de las fabricas del suelo, es por ello que el 
interés por la micromorfologla se expandió hacia otras áreas 
cient1ficas < Paleontolog1a, agronom1a, etcl y su utilidad es mas 
reconocida d1a tras dla. 

2.4Utilidad de la Micromorfolog1a 

El papel de la micromorfolog1a dentro del estudio del 
suelo es muy importante, ya que permite detectar las etapas 
iniciales del cambio dentro de su constitución, lo que 
diffcilmente podria ser evaluado con otros métodos de 
investigación. 

El aspecto descriptivo de la micromorfologla es relevante 
por varias razones 
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Sirve para registrar en detalle las caracteristicas de un 
suelo a diferentes niveles , ya sea desde un grano de cuarzo hasta 
un arreglo estructural o de un rasgo debido a un proceso en 
particular. 

Permite establecer las base s de la reconstrucción de procesos 
fisico qu!micos que han tenido lug ar a través del tiempo dentro 
del suelo. 

Brinda apoyo para la clasificación de los suelos y a sea con 
propósitos generales o específicos. 

Actóa como complemento para otros analisis y 
puede ampliar aón mas la información teniendo 
nuestro estudio. 

Ayuda a conocer con mas detalle la acción de 
degradativos del suelo. 

con ellos se 
mayor valor 

los procesos 

Contribuye a la implementación de tecnologias adecuadas de 
manejo para cada tipo de suelo (S. !.C.S. 1990>. 

2.5 Terminologla Micromorfol6gica. 

En la micromorfologia existen seis conceptos basicos: 

al FAbrica.- Este término fue introducido por Kubiena para 
indicar el arreglo de los constituyentes del suelo con base a su 
relación mutua. La fabrica es la disposición de los componentes 
del suelo C sólidos, liquidas y gases > y la construcción de 
bloques del mismo desde un sentido morfológico, funcional y 
genético, 

bl Estructura.- Este concepto se relacioga con e l tama~o. forma 
y arreglo de las partlculas y los poros presentes. La estructura 
es la distribución espacial y nivel de organización total 
del sistema del suelo expresado por la naturaleza, distribución y 
disposición de las particulas, as! como el arreglo de espacio 
poroso derivado del nivel de organización del suelo C Duchaufour, 
1978 ). 

el Material grueso y fino.- Este término establece la relación 
entre la parte ocupada por el material grueso y fino, en un 
sistema de descripción morfológica es coman utilizar el tama~o de 
los granos para distinguir unidades de fabrica. Dentro del 
material fino se incluyen las part!culas minerales y organicas 
menores de dos micras y las cuales no tienen facil resolución con 
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el mi c r osco pio petr o lOgico. E l material fino esta com puesto de 
arcilla o humus y es el responsable del color del suelo. El 
material fino puede en c ontrarse como un re cubrimie n to alrededor 
de los granos detrl t i cos o bien constituir una matriz completa 
que encierre a lo s gran os y poros, a este mat eria l fino s e le 
conoce como gran masa por l o regular su t amaN o e s men or de do s 
micr as, mas sin embargo algunos sue lo s pueden tener gran masa 
com puesta por sedimentos o arenas muy gruesas. 

El material grueso por su parte e sta conformado por las 
partlculas minerales y organicas mayores de dos mi cras , esta 
diferenciación entre el tama~o de l os materiales del suelo es 
importante debido a que e x iste una enorme variación entre el 
tamaNo de los componentes del mism o < Fitzpatrick , 1990 ), 

di Matriz.- El término matriz s e utiliza de una forma general 
para denominar a los materiales mas finos que en c ierran y rodean 
al material mas grueso. Se intento definir a la matriz como 
un material menor de dos micras, pero es mu y dificil en un 
microscopio distinguir los limites de las dimensiones del 
material fino . 

Se debera aceptar que mient r as algunos suel os 
distribución de tamaNo de parti cul as que pueden 
formación de una matriz con material in c luido . otras 

tienen una 
permitir la 
no la tienen. 

Por lo que debemos entender que algunos suelos tienen matriz 
y otros no. <Fitzpatrick op. cit. l. 

Generalmente la matriz es de arcilla o humu s ; en la mayor 
parte de los suelos de textura gruesa no habra matriz aunque 
puede haber arcilla que forme recubrimien t os rellenes y 
puentes entre las partlculas , en los materiales muy ricos en 
sedimentos por los general es muy dificil de observar una matriz 
arcillosa debido a la acomodación entrecruzada de las particulas 
pequeNas, que pueden estar en tres o mas capas de espesor 
va riable. 

Para la descripción de l as matrice s se consideran las 
siguientes pro piedades: Color . entretejido de l a gr an masa y 
patrones de distribución d e la gran masa. Co n respecto a la 
coloración de la gran masa, esta pres enta tonalidades como 
grisacea, roja, café, amarilla , amarilla rojiza, verduzca e 
incluso opacas. 

En cuanto al entretejido de la ma tri z . 
variación de la tonalidad con respecto 
polarizada, es por el lo que se ma n e j an los 
anisotropla. 
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e l Componentes basicos.- Es t os se encue ntr a n co nsti t uido s po r 
u ni d ades simples como granos de cuarzo , particu l as arcillosa s o 
tejidos vegetales de una sección delgada. 

f) Rasgos Pedológicos.- Constitu y en un i d a d es discretas de la 
fabrica, estos rasgos son recon ocibl e s por medio de la s 
diferencias de concentración de uno o mas de sus componentes 
dentro del suelo. Otras est r ucturas que pueden aparecer y ser 
observadas en los cortes finos son: Fragmentos de concha 
(compuestos por calcita y aragonital, Diatomeas ( son organismos 
unicelulares aplanados y con impregnaciones de ópalo >, Fitolitos 
{son acumulaciones de ópalo que se encuentran en a l gunas 
gramineas l , Radiolarios (animales unicel u lares esféricos que 
poseen un exoesqueleto impregnado de ópalo> y espiculas de 
esponja el cual es material ópalino que se hereda de l material 
parental ( S. l .C.S. 1990 ) . 
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111. ANTECEDENTES 

En relación a antecedentes generales de la zona se 
encue ntran los trabajos rea lizados en el ano d e 1966 por la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica que presentó un 
estudio denominado " Los Re c ursos Naturales del Mez quital " en el 
cual se elabora una descripción general de la riqueza floristica 
de la región: Bravo <1936> y Quintero (1968 > efectuaron j unto con 
otros investigadores inventarios floristi cos y descripciones de 
los tipos de vegetación y aspectos e cológicos de los mis~os. 

De caracter edafológico se han 
estudios 

rea 1 izado- los siguientes 

- En el ano de 1985 el 1 .N.E.G. l. elabora la ca rtografia tematica 
de edafologia a escala de 1:250 000. 

Muí"ioz y lópez (1986, 1987, 1988, 1989> realizan los 
levantamientos edafológicos de los Valles de lxmiquilpan, 
Actopan, Progreso y Chilcuatla ; posteriormente estos mismos 
autores en 1990 efectuan el estudio cartografico de los suelos 
del Val le de Tasquil lo . Hgo. 

la 
de 

Por óltimo, lópez (1988, 
relación suelo-vegetación 
Ixmiquilpan y Actopan. 

1991) muestra un trabajo referido a 
y a su aprovechamiento en los Valles 

En lo que se refiere a antecedentes de estudios 
micromorfológicos en relación al Valle de Tasquillo estos 
no existen sin embargo. se tienen algunas citas de otros 
lugares en los cuales se ha aplicado la tecnica micromorfológica 
como son 

Flores <1977), realizó una investigación acerca de la 
morfogenésis de los suelos de Uspanapa Ver . su trabajo 
consistió en un anAlisis de las caracteristicas morfogenéticas, 
fisicas y quimicas de los suelos con base en estudios de campo y 
laboratorio con el fin de conocer el tipo de suelo que se 
desarrol !aba en esa zona. 

Oleschko <1983), utilizó la aplicación de algunos métodos 
micromorfológicos al estudio de las propiedades flsicas de los 
suelos, el trabajo se avocó a evaluar el estado estructural y 
microestructural de un suelo del Area de Chapingo el cual se 
encontraba sometido a diferentes sistemas de labranza, observó 
diferencias significativas en el tamaí"io medio de los agregados . 

Sorani (1989>, llevo a cabo una investigación en 
utilizó secciones delgadas de suelo para la estimación 
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estabilidad estructural de suelos del Area de Chapingo, dando 
como resultado que el método empleado !impregnación del suelo 
con resina epó x ica) le permitió obtener mas detalle acerca de la 
estabilidad estructural. 

Gutierrez !1989), elaboró un estudio micromorfológico de 
algunos tepetates del val le de México y Tlaxcala, encontrando que 
estos se distinguían por presentar limites abruptos entre capas, 
asi como por el incremento de su dureza hasta cierta profundidad 
y posteriormente hacia un nivel más friable, este trabajo estuvo 
apoyado por técnicas micromorfológicas las cuales le permitierón 
conocer mas acerca del origen de los tepetates. 

Wilding & Oleschko l1994l, elaboraron una breve descripción 
histórica de los avances que ha tenido la micromorfolog!a, as! 
como también enlistarón las principales ventajas o utilidades que 
brindan los estudios micromorfológicos. Por ejemplo: la 
micromorfolog!a ayuda a reconocer la degradación de los suelos, 
identificar los procesos de estabilidad, elucidar la degradación 
qu!mica causada por agentes como pesticidas, metales pesados, 
desechos tóxicos etc.; verificar el tipo de minerales existentes, 
determinar los posibles cambios paleoclimaticos y 
paleopedológicos, as! como también cuantificar los posibles 
efectos antropogenéticos causados por el hombre. 

Oleschko <1994), realizó junto con otros autores un 
estudio detallado de los suelos volcAnicos endurecidos en México 
comanmente conocidos como Tepetates, esta investgación abarcó 
aspectos genéticos sobre el posible origen y evolución de los 
suelos antes referidos. Encontrandose que a pesar de que los 
Fragipanes !Tepetatesl muestran caracter!sticas morfológicas 
únicas a nivel micromorfológico se observan diferencias 
significativas drasticas, ya que fuerón reconocidos cuatro 
agentes cementantes diferentes en distintas concentraciones. Cada 
uno de ellos se observó por separado bajo un severo anAlisis 
microscópico. Determinandose que el arreglo y la distribución de 
los agentes cementantes se relacionaba con su origen pedológico, 
geológico y antropogénico. Con base a el lo, se reconoció el 
arreglo de tres tipos de arcilla dentro del tepetate, de las 
cuales sólo una de ellas cumplía con los requerimentos 
establecidos por el sistema de taxonomia para se considerada 
formadora de tepetates. 

Etchevers !19941, publica una investigación acerca de 
la fertilidad de los suelos volcánicos endurecidos, haciendo 
énfasis en las caracter!sticas qu!micas y microbiológicas, 
obteniendo de su información lo siguiente; que la recuperación y 
la incorporación de los suelos volcanicos endurecidos a un 
sistema de agricultura sostenible, ha requerido de una 
remediación integral en la cual se consideren el mejoramient o d e 
las propiedades fisicas ! aque llas tendiente s a esta b! e cer un a 
=ona de enraizamie nto . una capacidad de a l ma ce namie n t o de agua y 
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una p o rosid ad adecuada) co mo de las mi crob iológicas en 
especial el asegurar la presencia de una fuente de carbono 
rápidamente disponible que permita un aumento sust ancial de l a 
actividad microbiana, para que los residuos metabólicos de ésta 
contribuyan al mejoramiento de las propiedades fisicas y 
nutrimentalesl. Encontró que l o s suelos v olcánicos endurecidos 
presentaban caractertsticas quimicas asociadas al régimen hidrico 
del área donde se ubican. Observando que los suelos desarrollados 
en climas áridos y semiáridos presentaban altas conce ntraci ones 
de Ca, Mg y K. mientras que los desarrollados bajo condiciones 
de humedad tenían altos porcentajes de carbono y nitrógeno 
orgánico. 
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Objetivo general 

Realizar 
micromorfologica, 
principales tipos 

IV. OBJETIVOS 

una descripción macromorfológica 
asi como una evaluación fisicoquimica de 

de suelos de l Valle de Tasquil lo, Hgo . 

Objetivos particulares 

y 
l os 

Conocer 
estructural de 

por medio de la micromorfologia, 
los diversos componentes del suelo. 

e l arreglo 

Reconocer los principales procesos edafogénicos responsables 
de la morfologia actual de los suelos de Tasquil lo . 

Comparar y relacionar las diferentes herramientas 
metodológicas empleadas en el estudio de los suelos de Tasquil lo. 
con el propósito de valorar sus alcance s y limitaciones. 
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V. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

5.1 Localización. 

El área de estudio se ubica geográficamente hacia el 
del estado de Hidalgo entre los paralelos 20º 45' y 20~ 

Oeste 
27' de 

lati tud Norte y los meridianos 99 º 20 ' y 99º 15' de longitud 
Oeste. La altitud va de los 1600 hasta los 2700 m s.n.m. 
Políticamente forma parte del municipio de Tasquil lo CFig. 1 ) 

5.2 Fisiograf1a 

con 
En 

La zona presenta en un 50% un relieve accidentado 
pendientes que van desde muy inclinadas hasta onduladas. 
términos locales esta reglen es co no ci da como Sierra de Juárez. 

En la base sur de la sierra convergen un conjunto de 
formaciones acordonadas, compuestas por rocas sedimentarias, que 
dan lugar a un sistema de mesas y barrancas. Por otra parte, la 
fisiografta en la porción central es variada, sin embargo 
predominan los plano val les de relieve ondulado. 1 .N.E.G. !. 
1983 ). 

5.3 Geolog1a 

En el área se encuentran rocas lgneas, sedimentarias y 
metamórficas. De las primeras predominan las dacitas, riolitas y 
andesitas ba s álticas. De las sedimentari~s existen 
hidroclásticas, pizarras arcillosas, calizas, brechas y 
aluviones; de las piroclásticas hay tobas y andesitas. 

La coloración de las andesitas es generalmente rosacea, 
aunque también suelen presentarse coloraciones azules, grises y 
verdosas, su textura es porflritica y felsltica. Estas rocas 
constituyen la sierrita de San Juanico en su ligamento con el 
contrafuerte Juárez-San Clemente, asi como parte de la Sierra de 
Xinthe. 

Los basaltos son de colores azulados, negruzcos y grises y 
se encuentran en el subsuelo de la planicie de Actopan y cerros 
de la planicie de Ixmiquilpan. Las riolitas por su parte, 
muestran coloraciones rosadas y grises, con una textura 
marcadamente fluida , se l es localiza en el contrafuerte San 
Clemente- Cerro Juárez y en numerosos picachos. 

Las rocas hidroclásticas son representadas por las pizarras 
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ar c illos a s , que poseen co l or aciones verd osas, amarillas y 
grisaceas . Se encuentran intercaladas en tre l as ca lizas en la 
base del con trafue rte San C lemente -Cerro Juarez y de la S i erra 
de Xh inté. Las areniscas y arcillas s o n de colores amar i llen tos, 
gri ses y blanqueci nos , presentando en algun as zonas coloraciones 
mu y roJ1zas, se les encuentra muy e xtend idas en la región, 
abarcando todas l as plani cies, meseta s y lo mas que ligan las 
elevaciones entre s i y con la s depresi one s inme di atas . 

El Valle de Tas qui l lo corresponde a depósitos elást i cos de 
la era Cuaternaria; en esta área convergen diversas formaciones 
geoló gi cas como son 

-Forma c ión Ta rango.- Se l ocaliza en l os l u gares bajos . el grado 
de excavación y remoción de la formación Ta ran go es mucho ma s 
a v anzado hacia el norte en Tasquil lo. Esta fo rm ac i ón s e 
encuentra conformada por sedimentos elásticos que provienen del 
Periodo Terciario, de la Epoca Plioceni ca. 

-Formación Grupo Pachuca.- Su nombre fue propuesto por la 
complejidad de factores que presen ta el grupo. Básicamente esta 
formación esta constituida por rocas igneas, que pro v ienen del 
Periodo Terciario, del Eoceno. 

-Formación Grupo Sa n Juan.- Consiste en flujos de 
tobas y conglomerados volcánicos, compuesto en 
guijarros de Andesita y Riolita. E l gr up o se 
generalmente de Este a Oeste de la zona estudiada. La 
San Juan proviene del Periodo Terciario , de la Epoca 
< I.N.E.G. 1. 1983l. 

5.4 Edafologia 

basalt os, 
parte por 
dis tribuye 

forma ción 
Pliocenica 

Para el Val le de Tasquil lo se reportan seis Gr upos Mayores 
de suelo a nivel general, siendo los siguientes Fluvisoles , 
Regosoles, Phaeozems, Lu v isoles , Vertisoles y Leptosoles. 

El Grupo Mayor Fluvisol , se localiza sobre los fondos de los 
valles y barrancas por donde el agua de escurrienta corre y se 
deposita con el lo material aluvial Presenta dos unidades el 
Fluvisol calcarico y el eutrico. 

El 
re 1 ieves 
por ser 
mólicoy 

Grupo Mayor Leptosol, generalmente se encuentra sobre 
accidentados y en mesas conglomeriticas , se caracterizan 

suelos someros, presentan dos unidades; el leptosol 
litico. 

El Grupo Mayor Regosol , ubicado sobre laderas de la Sierra de 
Juárez y en los margenes de los acantilados. Son suelos poco 
estables y muy susceptibles a la erosión, presenta la unidad 
eutrica. Los regosoles presentan perfiles muy homogéneos son 
arenosos, inestables y con abundantes intrusiones . 
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El Grupo Mayor Luvisol, distribuido hacia el noreste, en 
sitios de caricter monta"oso con fuertes pendiente s , son suelos 
que regularmente presentan un horizonte de acumulacion 
arcilloso. La unidad presente es lu v isol crómico que suele estar 
asociado co n los grupos ma yores Leptosol y Regosol . 

E l Grupo Mayor Vertisol, su c ubrimiento es muy 
que sól o se ha reportado en un pequeno manc hón en la 
sur de Val le. Son suelos con un alto contenido 
expandibles y una estructuración muy desarrollada. 
presente es vertisol eutrico . 

limitado ya 
parte centro 
de arcillas 

La unidad 

El Grupo Mayor Phaeozem se encuentra distribuido sobre 
geoformas cerriles. Son suelos delgados y presentan horizontes 
superficiales oscuros con un buen contenido de materia organica. 
Comprende tres unidades haplico, calcarico y luvico. 

5.5 Hidrologia 

Entre las principale s corrientes superficiales del estado de 
Hidalgo sobresalen los rios Tula y Amajac afluentes del 
Moctezuma. el que a su vez es afluente del Panuco y forma limite 
con el estado de Querétaro . El ria Tula que recibe los desagues 
de las cuencas del Val le de México, fertiliza una importante zona 
del suroeste del estado en la reglan conocida co mo Val le del 
Mezquital I.E.P.E.S., 1980 l. 

5.6 Clima 

Geograficamente s e distinguen tres z o nas 
definidas en el estado de hidal g o que son 

cl imaticas bien 

-Zonas de climas ca l id os y semicalido s de la Hua steca Hidalguense. 

-Zonas de climas 
Neovolcanico. 

templados dela Sierra Madre Oriental y Eje 

-Zonas de climas secos y semisecos de la Sierra Madre Oriental y 
Eje Neovolcanico. 

Particularmente el area de estudio corresponde a esta altima 
zona segan la clasificación climatológica de Kopen modificado por 
Garcla <1973l es: BS,Kw el cual presenta 1 luvias en Verano con 
Invierno fresco. Su temperatura media anual es de 14.4 C. la 
ma x ima se presenta en Abril con 23.3 C y la minima en Diciembre 
con 11.5 C La precipitación total anual es de 503 mm, con una 
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ma x ima 
Febrero 

co ncen tración en Septiembre de 142.8 mm. y 
con 4 . 3 mm. Esta clasificación climatica 

una mlnima en 
es designada 

para climas secos y semisecos. 

Este tipo de clima cubre parte de 
Te c ozautla, Tasquil l o y Zi ma pan ce r ca d e l rio 
z ona centro de Tlahuitepa y Eloxoch i t l an. 

5.7 Vegetación 

los municipi os 
Moct ezuma y en 

de 
la 

La vegetación de ha ido deteriorando a tra v é s del tiempo , 
lo s resultados obtenidos de los último s e studi o s revelan l a 
presencia de 10 tipos de vegetació n con un total aproximado d e 
150 especies distribuidas en 3 tipos d e b o sques PiNoner o , 
Enc in o y Eneb ro), ubicados en las partes altas, presentado 
t ambién 4 tipos de matorrale s (inerme, Deciduo, Espinoso y 
Crasicaule) distribuidos en lugare s de p l anicies, laderas y 
mesetas (López F . y MuNoz D. 1990). 

5.8 Antropolog!a. 

El territorio que hoy ocupa el estado de Hi dalgo, fue paso 
obligado de los pueblos pro c edentes del norte del paf s , se 
es ta blecier on en la Meseta Central y el Norest e de la repóblica. 

Los primero s pobladores de e sta región fuero n posiblemente 
lo s huastecos quienes fundaron el reino de Huastecapan en la 
parte norte del actual estado de Hidalgo. 

Mas ta rde los otom!es recorrienron la parte occ iden tal del 
territorio y fundaron los poblado s de Huichapan, I x miquilpa n y 
Actopan. A fines del siglo VII los toltecas pasaron por 
Huejotla , repoblaron Huichapan y fundaron Tol lancingo 
(Tulancingo> y la ciudad de To! lan (Tul a) que por algunos si gl os 
habr1a de ser su capital. 

Después de la destrucción de Tula por los chichimecas, ést os 
se intermaron en Mixquihuala, Actopan, Zempoala y Tepeapulco 
desde donde en v iaron incursiones que tomaron Meztitlan , Huesca y 
Atotonilco el Grande. Posteriormente se crearon los seNorios de 
Tulancingo, Tutotepec y Tepeapulco, dependientes del reino de 
Aco lhuacan y el seNorio de Mezt i tlan. 

Al surgir el imperio Azteca, los territorios Acolhuaquenses 
establecidos en el actual estado de Hidalgp, quedaron bajo el 
dominio de este imperio. Los Mexicas fundaron Tepehua c an . 
conquistaron Patlanchihuacan (Pachuca) y 1 le ga ron hasta Huejut la, 
que pertenecía al reino de Huastecapan. 

16 



El territorio del actual estado de Hidalgo formó parte 
durante la colonia, de la provincia de Mé xico y a partir de 1824 
del estado del mismo nombre. El decretó del 7 de junio de 186 2 
expendido por el presidente Ju~rez, lo eligió como el segundo 
Distrito Militar del Estado de México , el 15 de enero de 1869 fue 
ele vado a la categoria de estad o libre y soberano c on el nombre 
de Hidalgo. La constitución de 191 7 le conf irmó e l estatus 
( 1 .E.P.E.S. 1980! . 
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VI. METODOLOGIA 

6.1 Fase de Gabinete. 

La metodologia utilizada por la presente investigación 
constó de 4 fases o etapas, en la primera se realizó una 
bosqueda de información bibliografica y cartografica relacionada 
con los fundamentos te6rico-practicos del estudio, asi como datos 
geograficos relativos al area de estudio. Co mo pa rte de esta 
revisión se analizaron ampliamente las relaciones sue l o
geolog1a-vegetaci6n-relieve y uso del suelo, con el propósito de 
conocer hipotéticamente las posibles variaciones morfológicas de 
Jos suelos. Posteriormente se dise~o el plan de muestreo 
siguiendo la metodologla de los est udios morf ológicos sugerida 
por Cuanalo de Ja Cerda 1981. 

La ubicación de los siti os de muestreo, se hizo mediant e el 
empleo de fotografias aereas en blanc o y negro en una escala 
apro x imadamente de 1: 50 000, se efectuó una fotointerpretaci6n 
analítica preeliminar , con el objeto de delimitar la ubicación de 
los sitios mas adecuados y efectuar el trabajo de campo para la 
obtención de la muestras. En dicha fotointerpreta c i6n se definen 
paisajes de acuerdo a las variaciones suelo-morfologia-vegetaci6n 
y cada uno fue representado por un sitio de muestreo. 

6.2 Fase de campo. 

Se realizo una visita a la zona de estudio en donde se 
localizaron los sitios de muestreo, una vez ubicado s se procedio 
a la apertura de los perfiles a cielo abierto para la recolección 
de muestras, de las cuales se describieron en campo las 
siguientes caracteristicas: color, c ompactación, grado de 
cementación, plasticidad, adhesividad y reacción al acido 
clorhidrico <HCl l, textura, estructura. consistencia e influencia 
biológica. segun el manual de des c ripción morfológica de 
perfiles de Cuanalo de Ja Cerda 1981. 

6.3 Fase de Laboratorio. 

6.3.1 AnAlisis Fisicoquimico. 

Las muestras obtenidas en la fase de campo, se secaron, 
tamizaron y se procedió a practicarles el analisis fisicoqulmico 
correspondiente, siguiendo el manual de Dominguez J. y N. 
Aguilera <1980). Para el analisis fisicoqu1mico se evaluaron 
siguientes parámetros. 
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Color.- Por medio de las tablas de color de Munsel l <197Sl, esta 
tabla presenta una serie de colores expresados en función de sus 
tres elementos basicos que son : el tono. el brillo y la 
intensidad. 

Densidad Aparente.- Por medio del método de la probeta ( 8a ver 
1956). Se basa en la relación entre la masa <s ecada al horno> de 
las partículas del mism o y el vol ume n total, incluyendo el 
espacio poroso que ocupa el aire . Es ta medida es util para 
determinar la porosidad tota l de un suelo, cuando se conoce la 
densidad de las particulas. 

De nsidad Real.- Se determinó por el método del pi cnó metr o. 

Determinación de la Textura.- Por medio del método del hidrómetro 
de Bouyuocos <1963l. Este se basa en disminuciones de densidad 
en una suspensión suelo-agua confo rme se van sedimentando las 
particulas suspendidas. El grado en que disminuye la densidad 
esta relacionada con la velocidad de caida de las part1cul as, 
debido a sus diferentes tamanos. El método se puede aplicar a 
las partículas del suel o con diametros equivalentes a 0.08 mm o 
mayores. 

Determinación de Materia Organica.- Por medio del método de 
Walkey-Black <1945l, se basa en la oxidación de la materia 
organica con dicromato de potasi o en un me d i o ac i do. La r eacci ón 
se evalua a t ra vés del color qu e se gene ra al me z clars e el a cido 
sulfór i co con agua en e l medi o de reac c ión y por lo tanto no se 
produce la oxidación completa. El exceso de dicromato se mide 
titulando con su lfato ferro so. 

Determinación de pH.- Por medio del método del potenciómetro, 
esta prueba determina la acidez o alcalinidad del suelo. La 
medi c ión del pH se efectua sus pendiendo una mues t ra de suelo en 
agua pura, en proporción 1:2.S tomandose después la lectura por 
medio del potenciómetro. Este procedimiento es el mas empleado 
por ser rapido y eficiente. 

Capacidad de Intercambio Catiónico.- Se determinó por el método 
del versenato e xtraido con acetato de amonio pH 7 <Jackson, 
1976l. Esta técnica consiste en la saturación de la superficie 
de intercanbio, con un catión indice. El amonio se emplea como 
catión indice debido a su facil determinación. La concentración 
normal que se utiliza asegura una com pleta e xt racción de la 
superficie de intercambio y como esta amortiguada a un pH de 7.0 
se logra mantener un buen equilibrio iónico. 
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6.3.2 Análisis Micromorfológico 

En esta parte del estudio se cubrió en tres pasos el 
primer o cons is tió en Ja obtención de las muest ras , e l segu nd o 
co mprendió la elaboración de las laminillas y el tercero 
correspondió a la descripción de los cortes de suelo. 

En la pri mera parte se procedió a tomar muestras de acuerd o 
a la metodología em pleada por Kubiena, que consistió en Ja 
introducción de una caja metálica co n bordes cortant es , sobr e los 
horizontes del s uelo expuestos en el pe rf il, el tama~o de la ca ja 
es generalmente de las s iguien tes me di das 8 X 6 X 4 cm. Todas las 
muestras se etiquetaron con la siguiente informació n , sitio de 
localización, profundidad, orientación y rasgos de la actividad 
biológica del mismo. 

Para 
En la segunda etapa se elaboraron 
esto se siguieron Jos pun tos 

mencionan. 

l as s e ccio ne s delgadas . 
que a con tin uaci ón se 

Preparación. - Las mue stras se de j a rón secar durante un periodo de 
3-10 dias, para obtener un secado má x imo. La preparación de la 
solución pllstica se obtuvo mezclando una parte de resina Laminac 
4110 con dos parte s de estireno monomérico, agregando catalizador 
Lupersol DDW hasta que constituya el 5 % en v olume n) de toda la 
solución. 

Impregnación.- La muestra contenida en la caj a de col ecta se 
depositó sobre un pla t o desecador y se Je agregó las solución 
pllstica poco a poco hasta saturarla. Después, l a muestra se 
sometió al vacio para extraerle todo el aire. Para su 
solidificación la muestra se e x puso a temperatura ambiente. 

Corte.- Una vez secado el bloque se cortó en secciones de 1 / 2 
pulgada de espesor ( 1.27 cm.) y suficientemente peque~os para 
encajar en una platina petrográfica normal. La superficie del 
bloque se esmeriló sobre la solapa giratoria del pulidor 
metalografico, utilizando en ello materiales abrasivos cada vez 
mis finos, hasta obtener una superficie bien pulida. 

Montaje.- Se calentó una peque~a cantidad de bllsamo de Canadl, 
en una platina petrogrlfica de v idrio para impedir que el bllsam o 
se tornara demasiado quebradizo y se acumularan en él un exces o 
de burbujas de aire, después se colocó la muestra oblicuamente 
sobre el bllsamo y se hizo descender lentamente hasta que se 
encontró paralela con el borde del cristal. Se mantu v o una 
ligera presión para eliminar c on el lo las burbujas de aire y 
reducir el espesor del bllsamo. 

Una vez fria la muestra. se procedió al e s merilado final 
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teniendo cuidado con la sección casi terminada de no esmerirarla 
demasiado y examinadola bajo un microscopio frecuentemente. 

Finalmente, antes de colocar la cubierta de protección de 
vidrio < cubreobjeto) sobre la muestra terminada, ésta se cubrió 
con un plástico muy delgado para su mayor protección. 

Una 
procedió 
ayuda de 

vez obtenidas las secciones delgadas 
a efectuar la descripción de cada una de 

manuales especializados. 

de suelo 
ellas, con 

se 
la 

Para 
tomarón en 
1990 ). 

la descripción de los cortes 
consideración los siguientes 

micromorfológicos se 
aspectos; <Fitzpatrick, 

Primero.- Se examinarón las laminillas a simple vista y se 
delimitaron las áreas de relativa uniformidad usando una pluma de 
punto fino Los cortes homogéneos también fuerón subdivididos. 

Segundo.- Se observaron cada una de las áreas subdivididas en 
el paso anterior. con una lupa de mano de gran aumento y a veces 
fue necesario volver a subdividir cada área. 

Tercero.- Se analizó cada zona homogénea con el microscopio y 
se describió cada una de las estructuras y los componentes que 
tienen partiendo de lo familiar a lo desconocido y de lo más 
notorio a lo más conspicuo, empezando el análisis con el 
objetivo de 10 X para lo de mayor tamaí'!o y de 40 a 100 X para lo 
más pequeí'!o. 

Una vez colocado el corte en el microscopio, se 
identificarón las estructuras presentes tales como 
Entretejido, estructura, poros, corredores de animales y raices, 
materia fecal, materia orgánica, fragmentos de roca, distribución 
de los minerales, patrón de coloración y tipo de matriz. 
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VII RESULTADOS 

7.1 Generalidades 

De acuerdo a la fotointerpretación real izada . al 
macromorfológico, las determinaciones fi s i c oquimicas 
descripción micromorfológica de los s ue los de la 
obtuvieron los siguientes resultados 

análisi s 
y la 

zo na, se 

Se detectaron un total de 4 Grupos Ma y ores de sue l o, 
unidades, segun el sistema taxonómico FAO-UNESCO (1988 l . 

5 

Los Grupos Mayores Phaoezem y Flu v isol, son 
relevantes ya que ocupa n la mayor superficie, las 
restantes se encontraron como inclusiones locales del 
geológico, topográfico y de la variación microclimática. 

los más 
unidades 
sustrato 

No obstante de que el área de estudio es poco extensa en 
com paración con la totalidad de la superficie que abarca el Valle 
de Tasquil lo, se pudo apreciar que es una región muy compleja 
desde el punto de vista edáfico. Dicha complejidad se debe a las 
interacciones que existen entre: El clima, los organismos, el 
relieve y el material geológico. todos el los involucrados en 
relaciones espaciales y temporales 

Se encontró que hacia la porción Noreste <Zona que comprende 
la Sierra de Juárezl los principales elementos que regulan los 
procesos edáficos son la influencia climática y la variación 
litológica, dando como resultado en primer término la génesis de 
los Phaeozems lüvicos con horizontes superficiales oscuros 
derivados de material igneo y por otro lado , favorece a la 
formación de Luvisoles crómicos provenientes de lutitas ( Mu~oz & 
Lopez 1990 l. 

En la parte media de la zona de estudio, que se ubica hacia 
el sur de las geoformas montaNosas, se detectó el desarrollo de 

grandes grupos Regosol y Leptosol, apreciandose que los pri
se encuentran limitados en su profundidad debido a la 

del material parental (conglomerados calcáreos) y los 
por el relieve. 

los 
meros 
dureza 
segundos 

En la porción sur y centro de la zona sobre los plano
val les, se encuentran lo s Fluvisoles, que se caracterizaron por 
ser suelos formados a partir de materiales aluviales provenientes 
de zonas mon ta~osas y que por efecto del arrastre del agua se 
depositaron en las partes bajas. 

El Grupo Mayor Anthrosol se ubicó en áreas muy perturbadas 
y afectadas por la actividad humana. Se trata de suelos cu yas 
propiedades origina. les se han visto afectadas y cambiadas debido 
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a un uso continuo a través de mucho tiempo. Este tipo de suelos 
se detectó en áreas peque~as cerca de los principales 
asentamientos humanos 

A continuación se presenta la descripción morfológica, las 
propiedades fisicoquimicas y las caractertsticas micromorfol6gicas, 
de cada Grupo Mayor estudiado. 
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7.2 Grupo Mayor: Phaeozem <PHl 

7.2.1 Unidad de suelo : Phaeozem haplico <PHhl 

al Distribución. 

Esta unidad ocupa una e xt ensión, grande se encuentra distri
buida por casi to da la zona de estudi o, hacia el norte apare c e 
cerca del poblado de Coaxithá, en la po rc ió n c entro del poblado 
de Xhinta Primero, en el sur cerca de los poblados de Tasquil lo y 
Juchitlan. 

bl Uso actual y vegetación. 

En algunas areas cercanas al 
que se le da al suelo es para 

poblado de Ar bol ado . el uso 

cult i vos como Mal:: ZeCI mai z ) , 
fin e s 
Ch ile 

a.grlco l as 
Ca.o :=. icum 

:~os tenien do 
s.p . l . Haba 

( ViciCI f aba l y C1lfalf a Medi ca eo sativet j . 

En 
magueyes 
Dpuntia 

otros lugares, 
y nopales, entre 
streptacanthae. 

los phaeozems soportan 
las que destacan Agave 
Además hay sitios con 

gramineas y matorral crasicaule que contiene 
Myrtil locactus geometrizans y Echinocactus ~-

el Descripción general. 

cultivos de 
salmiana y 

mezquites, 
especies como 

Esta unidad se presenta sobre geoformas monta~osas, declives 
y terrazas, variando su relieve entre ondulado e inclinado 
con pendientes comprendidas entre 4 % y 25 % su material 
parental es básicamente de tipo igneo, siendo las tobas y 
andesitas las rocas más sobresaliente. La mayor parte de los 
sitios de muestreo se ubican dentro de la formación grupo San 
Juan y Pachuca del terciario. El clima varia de seco a subhómedo 
de sur a norte. 

dl Caracteristicas morfológicas distintivas. 

Todas las unidades se caracterizaron por presentar horizontes 
superficiales de color café grisaceo cuando seco y café oscuro 
cuando hómedo. Morfológicamente poseen dos horizontes en cada 
perfil, los cuales se identificarán como A y C. La estructura 
varia de granular a esferoidal y presenta un marcado desarrollo. 
la textura es migajón arenosa. con presencia de poros finos y 
abundantes, la compactación varia de media a fuerte. con una 
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plasticidad de ligera a media y una con s isten c ia friable en la 
ma y or fa de los horizontes presente s . El contenido de 
obstrucciones es frecuente en el horizon t e C , l as ralees van de 
abundates a frecuentes, con escasas concresi o nes y reacción nula 
o ligera al HCl. Esta descripción morfológica se muestra en la 
tabla no. l. 

el Propiedades fisicoquimicas. 

La te x tura en todos los sitios de mues t reo, es migajón are
nosa. Presenta densidades aparentes que fluctuan de 0.72 a 1.30 
gr/mi y densidades reales que varian de 2 .0 a 2.51 gr / ml, la 
porosidad va de 47.2 % a 66.8 % son s uelo s poco profundos 
limitados por la presencia de capas de tepe t ate. El pH fluctua en 
el rango de 7.0 a 8.5 lo cual indica cierta alcalinidad. La 
capacidad de intercambio cationico <C. l .C. l que va de 22 a 26.5 
meq / 100 gr. 

El calcio y magnesio poseen variaciones de 5.76 a 14.4 
meq/100 gr y de 3.84 a 13.2 meq / 100 gr respectivamente 
presenta un rango de materia orgAnica de 2.58 a 4.48 % siendo por 
ello un suelo con cantidades aprovechables de la misma. Dichas 
carac terísticas fisicoqufmicas pueden consultarse en la tabla nó
mero uno, la cual es representativa del Grupo Ma y or Phaeozem. 

fl Micromorfologia 

Con respecto a este punto, el patrón de color que tienen 
estos suelos es de tipo moteado, los colores predominantes en las 
matrices son café amarillentos y café oscuros, presentando una 
estructura de tipo granular, una textura migajón-areno
arci llosa, una microestructura de tipo Enaulica, ya que existe un 
esqueleto de unidades o agregados de tama~o grande que se apoyan 
mutuamente entre si. Los rasgos biológicos estan determinados por 
la presencia de restos vegetales moderadamente alterados, con 
materia orgAnica bastante degradada y el paso de edafofauna 
ocasional. Su mineralogia predominante e s a base de cuarzos, 
feldespatos, ferromagnesianos, olivinos todos ellos de tama~os 

regularmente pequeNos y con un grado de intemperismo medio, en 
algunos casos puede existir la presencia de carbonato de calcio, 
el cual sirve de rellena para algunos poros de la matriz. 

Los componentes finos de la matriz se encuentran 
conformados por la presencia de humus, o x idas de hierro, arcilla 
y material coloidal, como puede apreciarse en l a fig. 2 la cual 
nos muestra el corte micromorfológico de e s ta unidad de suelo. 

gl Génesis 

Los phaoezems son suelos de origen residual , ya que se han 
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f o rmado a partir de c onglomerados constituidos por d iversos 
f ragmentos rodados i g neos deri v a dos de andesita s , basalt o s y 
r i o litas provenientes de la formación Pa c huca del Terciario. S o n 
suelos poco profundos; mas sin embargo , han t enido el tiempo 
suficiente para formar un horizonte superficial molico formad o 
prin c ipalmente por el aporte organi c o de los organismo s 
desintegradores que han actuado sobre lo s residuos vegetale s 
mezclandolos con la fracción mineral del s uelo, como puede 
apreciarse en la fig. 1; por o tr o lado la estacionalidad 
climatica caracterizada por u n bre v e period o de hümedad y una 
larga época de sequia, ha determinado un bre ve per io do activo e n 
cuanto a los procesos edafogenéticos y un letargo p rolongado, lo 
que contribuyo a que el horizonte C , mue s tre una estruct u ra 
compleja, constituida por una mezcla heterogénea de material 
regol!tico y componentes del horizonte superfi c ial, de ahi que s e 
tenga una coloración similar. 

Dentro de este Grupo Mayor, se detecto la presencia de la 
unidad Phaeozem calcarico, denotandose que la diferencia 
principal que existe entre las unidades del Gran Grupo, es que 
esta ultima presenta además del horizonte superficial mólico un 
horizonte subsuperficial cálcarico que en algunos c asos 
constituye un verdadero horizonte petrocálcico ya que se 
encuentra muy cementado. La génesis de di c ho horizonte es 
particularmente dificil de vislumbrar; ya que en algunos casos la 
acumulación de carbonatos de calcio ha sido un producto del 
intemperismo del material parental, sobre todo en el caso de los 
suelos derivados de conglomerados calcáreos. Sin embargo, existen 
otros suelos formados de materiales sedimentarios sueltos como 
los de la formación Tarango en donde los carbonatos 1 legaron al 
suelo a través de los procesos de aluviación, aunque también 
existe la posibilidad de que se depositaron a consecuencia de las 
fluctuaciones del nivel fréatico. 

A nivel general los procesos fisicos más relevantes que 
operan sobre este tipo de suelos son, los de adición de materia 
orgánica y residuos volcanicos así como también influye la 
marcada estacionalidad climática. 

hl Interpretación Agrológica. 

Por lo que respecta a su capacidad agricola, los Phaeozems 
presentan limitantes como son: la pendiente, la pedregosidad, 
la escasa profundidad, la erosión y la presencia de capas 
de tepetate. Entre sus cualidades esta la buena cantidad de 
materia orgánica lo cual los hace favorables para el cultivo de 
plantas forrajeras y gramineas: además son suelo s con una buena 
fertilidad. 
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TABLA No. 1 ( PERFIL REPRESDnATIVO DEL GmJPO MYOR ~ ) 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROF E SIONALES 

I z T A c A L A u N A M 

UIBOIMTORIO DE El>AFOLOGIA 

DESCRIPCIOH llORFOLOGICA DEL PERFIL EI>AFICO 

ESTUDIO: ESTUDIO llACROMORFOLOGICO Y MICROMORFOLOGICO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE TASQUILLO 
---------------------------------------------------------------------------------------

EDO. DE HI DALGO . FE CHA: ENERO DE 1993 
-------------------------------------------------------------- ---------------------------AUTOR : JAVIER GOMEZ JOSE LUIS. Ho. DE PERFI L: 3 

--------------------------------------------- -----------------
LOCALI 2AC IO H1 POBLADO DEL ARBOLADO UNIDAD DE SUELO : FEOZ l:M HA PL I CO 

------------------------------------- ---------------------------

PRO FUNDIDAD: il-26 26-34 
(CM) 

HORIZO NTE: A e 

COLOR:S eco 7.5 YR 412 7.5 YR 714 
CAFE CAFE ROSACEO 

HIJ/'\edo 7.5 YR 3/ 2 7.5 YR 514 
CAFE OSCURO CAFE 

COMPACTACIOH 
LIGERR llODEIMDA 

O DENS ID AD: 

CEMEHT AC 1 OH: 1111.11 1111.11 

HO HO 
MACROPO ROS : EVIDEHTES EVIDENTES 

PLAS TI CI DAD: 
LIGERR PUISTICO 

AD HES IVID AD: LIGERR A))ffESIUO 

CONSISTEN CIA: FRIABLE FRIABLE 

TEXTUR A: MIGAJOH ARDtOSA ARC 1 LLO-ARDtOSO 

ESTRUC TURA 
POLI EDRI CA 

Forna : GRAlllUIR SUBAHGUUIR 

T aMaño: llEDIA llEDIA 

Desar rollo: POBRE HODEIMDA 
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: :- ·: = '- . :: : : i::: r~ : il- 26 26-3 4 
: ;~1 1 

c 

_.., ~ - ; •. ::.:: FINAS Y ESCASAS RARAS FI HAS 

FRECU EHTES V 

F!NrtS 

MODERADA 

MED IAS 

FRECUENTES 

FIHAS 

FRECUEHTES 

MODERA DA 

? .8 

MODERADA 

:~ : ! ~ '!' : SUELO POCO PROFUHDO, CON IJN HO R! ZOtiTE SU PERFI CIAL MOL

¡ CO RICO EH MATER! A ORGAH! CA FRIABLE, GRMiULAR Y DE 

TEXTURA MED IA QUE SOBREY ACE A UNA Dl SCOHTíHU!DA D LIT O

LOGICA ARCILLOSA DE COLOR ROSA 

SUELO LIMITADO POR SU PROFUNDIDAD, PEDREGOSIDAD Y RELIEUE OHDULADO. 

!~ YGN0 n lA : FEOZEM HAPLICO 

EH EL POBLADO DEL ARBOLADO 

G ~ G ~0F M A: TERRAZA 

: :·:: ;:e-' :- : PEHDIEHTE DE 9 .6 ;, 

:e '·-·: .- : CONGLOMERADO IGNEO DEL GRUPO SAH ,TUA N DEL TERCIARI O. 
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AGRICOLA,LOS CULTJL!OS QIJE SE PRACTl CAtj SON: MldZCZEA MAIZ) ,CHILE \CAP-

S!CUM SP . l,HABA ! UICIA FABA l Y ALFALFA IMED ICAGO SAT IUAI. 

SE RELACiONA CON LOS PERFILES 9 

::: ; :: :.:.i :; :;:,r: :: ::• . : :,~ :::ESTE PERFIL MUESTRA UH ORIGEN POLIGHiETICO RESPECiO AL i'IAIERIAL PAREH 

IAL QUE LO CO NFORMA YA QUE POR UN LADO PRESENTA ELEMENTOS ARCI LLOSOS 

PROtJ ENIENTES DEL CONGLOMERADO SU B'iACENH 'i POR EL OTRO CONTIENE MATERI A

LES UOLCANICOS ICEHiZASI QUE SE RECONOCEN POR SU BA JA DENSIDAD , SU Ml

CROESTRUCiiJRA 'I ::u TEXTURA FRANCO AREHOSA. A ESTO SE DEBE EL MARCADO 

CONTRA STE QUE SE DA EH LOS CONTENIDOS DE ARCILLA A PESAR 1'E LA ?OCA 

PROFUNDIDAD DEL MISMO. AL IGUAL Q!J E LOS •)IROS PH AEOZEMS PRESENTA UH 

HORIZONTE SUPERFICIAL MELAHICO FORMADO POR LA IN FLUENCIA DE LOS ORGA

NIS MOS Y EL CLI MA. LOS PROCESOS MAS RELEVANTES QUE OP ERAN EH ESTE SUEL() 

5011 LOS DE AD!CIOH DE MATERi A ORGAHI CA 'i IJ!DR IOS LIOLCAHICOS, AS! COMO 

IfiMBIEH LA PERD IDA DE AGUA. 
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TABLA DE DAT os F 1s1coau1M1 cos ( Continuacion de tabla no. 1 ) 

PROFUNDIDAD: 9::26 26-34 
(C M) 

HORIZONTE: A e 

COLOR: Seco 7.5 VR 412 7.5 VR 714 
CAFE CAFE ROSACEO 

HUMedo 7.5 VR 312 7.5 VR 5/4 
CAFE OSCURO CAFE 

GRANULOME!R 1 A 
56 54 

ARENA (Y.): 

LIMO <:t.): 36 24 

ARCILLA (:t.): 8 22 

CLASE MIGAJott MIGAJott AREHO 
TEXTURAL: 

AREHOSO ARCILLOSO 

DENS !DAD 
APARENTE: 11.97 11.94 
(gr/Mi) 

DENSIDAD 
REAL : 2.7 2.63 
(gr/M[ ) 

POROSIDAD: 51.3 53.11 
(gr/M i ) 

MATER 1 A 
ORGAHICA: 3 .112 1.51 

(:t.) 

pH H20 7.6 7.8 

, 

CAPACIDAD DE 
!HTERCAMB!O 
CA!!ON!CO: 25.6 311.6 
(Meq/100qr) 

Ca.++ 
(Meq/100gr) 14.4 14.2 

Mgtt 7.9 7.3 
(Meq/ 10ílgrl 

BICARBONATOS 
(Meq/ 100gr) --- ---

CLORUROS (:t.) --- ---
1 
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DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO:ESTUDIO MCRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE TASQUILLO EDO. HIDALGO 

LOCllLIZACIOH:AL HORESTE DEL POBLAOO DEL ARBOLADO GRUPO MAYOR:PhaeozeM Unidad de suelo:Haplico 

CLAUE DE IDEHTIDAD:PERFIL 3 < H-A > AUTOR<ES>: José Luis Javier GóMez 

MICROESTRUCTURA 

Este corte MUestra un color café oscuro 10 yr 414, presentando en algunos sitios MOtas grandes 

de color blanco lo cual le da un patron de coloracion MOteado. La estructura a base de Micro

agregados quedando un interstisio entre los granos, los cuales son llenados por los Minerales 

priMarios. 

La gran Masa no se MUestra coMO una unidad hoMOgenea y continua sino que se encuentra floculada 

en pequenos fJI'llMOS lo que le confiere un caracter de gruJ10sa. La gran ..asa se encuentra confor

Mada al parecer por arcillas aMOrfas alofaniticas Mezcladas intiMaMente con coMpuestos hulllicós 

y sequiÓxidos de hierro. Por las caracteristicas anteriores se deduce que este suelo esta influen

ciado fuerteMente por eleMt!ntos volcanicos, sin eMbargo no hay eleMrntos taxonoMicos suficientes 

coMO para considerarlo coMO Andosol. 

MINERALOGIA 

Se lograron observar diversos grupos de Minerales priMarios que sobresalen por su frecuencia, 

los cuarzos en priMrr lugar, siguiendo los feldespatos MisMOs que presentan una fuerte inteM

perizacion, y los Menos frecuentes corresponden a los piroxenos y olivinos . El patrÓn de dis

tribución es coMpletaMente al azar. 

ACTIUIDRD BIOLOGICR V COMPONENTES ORGRNICOS 

Entre los rasgos biologicos MaS notables en el corte, se aprecia un fragMento transversal de una 

loMbriz de tierra en la cual se puede distinguir parte de sus tejidos; se observan taMbién la 

presencia de algunos restos vegetales MarCadaMente descoMpuestos. 

Los corpÚsculos fecales son raros y se encuentran bastante integrados al Material basal Más sin 

eMbargo en algunas zonas se aprecian residuos fecales de loMbrices. 

Los pasos de raíces son escasos, conteniendo algunos de ellos residuos de tejidos radiculares. 
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DESCRIPCIOH MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO:ESTUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE TASQUILL-0 El)(). HIDALGO 

LOCALIZACION: POBLAJ)() DEL ARBOLADO GRUPO MAYOR : PhaeozeM Unidad de suelo : Haplico 

CLAUE DE IDENTIDAD : PERFIL 3 (H-C> AUTOR<ES> : José Luis Javier Gói.ez 

MICROESTRUCTURA 

Este corte presenta una coloración café aMarillenta 19 YR 5/4 , su estructuracion es agrietada en 

zig-zag en donde los agragados no estan coMpletai.ente separados, se puede observar una Masa densa 

de Material interruMpida por frecuentes fisuras y canales, taMbién se presentan algunas cáMaras 

de taMano grande. La textura es fina y la relación entre granos gruesos y finos corresponde al 

tipo Monica en los agregados densos, MiSMOS que presentan cristales de carbonato de calcio 

dispersos y agrupados en concresiones de taMano ..edio y pequeno. 

Existen otros agregados que tienen una estructura Enaulica debido a que existe una Mayor po

rosidad entre partículas, adeMás de que el Material basal no recubre del todo a los Minerales 

priMarios. 

MIHERALOGIA 

En este corte los Minerales priMarios son ocasionales y s~lo se observan algunos feldespatos y 

ferroMagnesianos. Se puede observAr taMbién la presencia de cArbonato de calcio el cual 

rellena algunos poros. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPOHEHTES ORGAHICOS 

La actividad biol~gica no es ..uy notoria en este corte, y s~lo se pueden apreciar pasos de raices 

ocasionales. Ho se observan tejidos vegetales COMPietos y la Mayor parte del Material organico 

es coloidal. Se pudo inferir que debido a las características presentes en este corte, los carbo

natos de calcio ha provenido de otros sitios y se han ido depositando a través del tieMpo, sobre 

las paredes de los poros. 
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Fig . 1 Perfil representativo del Grupo May or Phaeozem. 
observese la presencia del horizonte mólico bien 
diferenciado con buenos contenidos de materia 
orgánica y el subsuel o arcilloso con estructura de 
roca que proviene de un conglomerado !gneo de la 
formación San Juan del Terciario Superior. 

33 



·~. : 
: .~ ... .. 
~~' · · 

.. ' • . . ~~~ 

f
· ~ · ··4; 
' 

' , .. , 
r ,, 'I{ 

t@· 

Fig. 2 m6l i co del hor i zonte apreciar 6 
ice del se puede (a) . rfol g donde humus 

miccomo aeozem, en accilla y de cea toa Cocte Mayo e Ph uea ia de ti dad 1b1 y 
Gcupo maaa com~ gcan can "egetalea . aectoa ! a gcan tamb 1'n a tej i doa 1 ea de '" 
Notase como son ósculos feca !nicos de corp erg c i enes aglomera 
<cl. 
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7.3 Grupo Mayor : Fluvisol <FL> 

7.3.1 Unidad de suelo: Fluvisol eótrico <FLel 

al Distribución 

La unidad Flu v isol eo t r i co se en cuen t ra ampliamente 
distribuida, y a que se localiza en l a may o r par t e d e l as zo na s 
planas del c entr o in c lu y end o a l os pobl ad o s d e Remedios . Dextho 
y Tasqui l l o . Es pr e cisamen te sob r e de estos sue l os . en donde se 
desarr·ol lan las pr i nci p a les ac ti v i dades económicas d e l a :::ona. 

bl Uso actual y vegetación 

Se emplean en la agricultura de temporal y de riego. 
sembrandose alfalfa, maiz, tomate, calabaza y c hile. En el los se 
practica una agricultura mecanizada intensa y continua, en 
frecuentes ocasiones las parcelas se encuentran delimitadas con 
barreras de agaves, mezquites y pino. Algunos sitios se usan para 
el culti v o de frutales entre los que destacan el durazno. nogal e 
higo. 

el Descripción general 

Estos suelos se desarrollan sobre geoformas tipo valle, 
planicies y relieves sin marcadas pendientes , sobre material 
sedimentario reciente el cual sobreyace en la formación Tarango 
que data del Plioceno y que incluye diversos materiales igneos y 
calcáreos de origen lacustre. Las topoformas en donde ocurren 
estos suelos son depresiones concavas , alargadas y estrechas. por 
donde pasa el agua de escorrentía. 

di Caracteristicas morfol6gicas distintivas 

Presentan un horizonte superficial grisáceo, de textura 
migajón arcillosa, compactación media. cementación nula, 
plasticidad ligera, consistencia friable, estructura de forma 
granular. tama~o medio y desarrollo pobre. En relación al 
horizonte C , este muestra una coloración café grisácea 
compactación alta, cementación nula, plasticidad media, 
consistencia friable. estructuración variable y con algunas 
discontinuidades litológicas, normalmente se trata de suelos 
profundos en algunos casos con marcadas intrusiones de tama~o 

peque~o y medio. con ralees frecuentes a nivel superficial y 
escasas en el horizonte C. Estas c aracterísticas morfológicas 
se muestran en la tabla no . 2 . 
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el Propiedades Fisicoquimicas 

La textura varia entre arena migajosa y arcillo arenosa, con 
densidades aparentes que fluctuan de 0.90 a 1.2 gr / mi y 
densidades reales de 2.3 a 2.6 gr / mi presentan porosidades que 
s obrepa sa n el 50 % con conten idos de materia orgánica desde 2.5 
hasta 0.50 % y un pH que posee valores mayores 8.5 lo cual 
indica que es un suelo ligeramente a lcal ino La capacidad de 
intercambio cationico varia de 24 a 30 meq / 100 gr. los valores de 
ca l ci o y magnesio van de 6.7 hasta 15. 3 meq / 100 gr. y 5.7 hasta 
10.3 meq / 100 gr. respectivamente . Par a ma yo r información se puede 
consultar la tabla no. 2 

fl Micromorfologia 

La coloración de la matriz es café amarillenta 10 YR 5 /2 con 
un patrón de coloración uniforme, presenta una estructuración 
agrietada en donde se distinguen agregados incompletos. La gran 
masa del suelo se encuentra constituida a base de arcillas-humus 
-oxidos de hierro, lo cual le confiere en parte su coloración. 
La microestructura revela que existe una relación entre granos 
finos y gruesos de tipo Quitónica. En algunos casos en donde la 
gran masa no recubre a los minerales y el material fino no se 
encuentra ocupando totalmente el espacio intersticial el patrón 
de microestructura es Enaulica. Un aspecto mu y peculiar de los 
fluvisoles es la presencia de algunos poros obstruidos y 
rellenados de material sedimentario, como puede apreciarse en la 
fig. no. 4, la cual nos muestra la sección delgada de esta 
unidad de suelo. 

Los minerales presentes son cuarzos y feldespatos, los 
cuales poseen tama~os peque~os y muestran un avanzado grado de 
intemperismo. En relación a la actividad biológica pueden 
observarse restos de materia vegetal, de material fecal, paso de 
raices; en términos generales el suelo muestra rasgos de una 
actividad biológica moderada. 

gl Génesis 

Son suelos 
proveniente de 
consiguiente se 
discontinuidades 

formados por el transporte 
las partes elevadas de la 
trata de suelos profundos 

litológicas. 

de material fino 
localidad, por lo 

y con frecuente s 

Los fluvisoles se forman a partir de depósitos aluviales 
recientes, lo cual se denota por las frecuentes fluctuaciones 
granulométricas y por las variaciones irregulares de materia 
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organica a través de la profundidad, como puede apreciarse en la 
fig. no. 3 . Los fluvisoles son suelos impedidos en su maduración , 
ya que co ntinuamente estan recibiendo aportes de materiales 
frescos, que contienen minerales y residuos organices, mismos que 
van sepultando a las capas preexistentes. 

De este modo se interrumpen o inhiben los procesos 
que permiten la diferenciación de los suelos . 

naturales 

A nivel microestruct ura. todo lo anterior queda evidenciado 
por la presencia de materiales sedimentarios que se encuentran 
parcialmente entre los intersticios de las particulas del suelo y 
rellenando totalmente algunos poros, lo que indica con c laridad 
los procesos de sedimentación que se lle van a cabo. 

hl Interpretación agrológica 

Algunos de l os i l u v iso l e s sob r e tod o l os q ue ha n esta do 
s ujetos a u n riego p ro l onga d o. ha n acu mul a do s a l es lo cua l l imita 
el crecimiento de cultivos sensible s a l a s a l inidad. En otros 
casos. el factor limitativo es la co mpa ctación y presencia de 
intrusiones de frecuencia y tama~o variables . Sin embargo, cuando 
estos factores no se hacen presentes. los fluvisoles suelen ser 
suelos productivos. 
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TABLA NO. 2 ( PERFIL REPRES™TATIVO DEL GRUPO 11AYOR FWVISOL l 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFES I ONALES 

1 z T A c A L A u N A M 

LABORATORIO DE EDAFOLOGIA 

DESCRIPCIOH ltORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFI CO 

ES TUD IO: ESTUDIO llACROMORFOLOGICO Y MICROMORFOLOGI CO DE LOS SUELOS DEL UALLE DE TASQUI LLO, 
---------------------------------------------------------------------------------------

EDO. DE HI~LGO. FE CHA : EHERO DE 1993 
-------------------------------------------------------------- ---------------------------
AUTOR: JAUIER GOtU:Z JOSE LUIS. No. DE PER FIL: HI 

--------------------------------------------- -----------------
LOCALIZACIO N: EL DEXT HO, MPIO. DE LOPEZ RAYOH UNIDAD DE SUELO: FLUU I SOL CALCAR! CO 

------------------------------------- ---------------------------

PROFU NDIDAD: 11-111 111-51 
(CM) 

HOR IZ ONTE : A Cl 

COLOR :Sec o 111 YR 612 111 YR 712 
CAFE GRISACEO GRIS CLARO 

CLARO 
HUMedo 111 YR 3/2 111 YR 412 

CAFE GRISACEO CAFE GRISACEO 
OSCURO OSCURO 

COMP AC TA CIOH 
ALTA ALTA 

O DEH S !DAD : 

CEMENT AC IOH: l«.ILA l«.ILA 

ESCASOS UES 1 -
MAC ROPORO S: CULARES Dt IAllAHO ESCASOS Y UES 1 

FIHO CU LARES 

PLASTI CID AD : 
PLASTICO lllY PLASTI CO 

ADHE SIUID AD: 
LIGERA ADHESIVO 

CONSISTE NCIA: FRIABLE FIRME 

TE XTU RA: FRANCA FRANCO ARCILLOSA 

ESTRU CTURA 

ForMa: GRAl«ILAR CotfDICIOtt llASIUA 

T aMaño : PEQUOO -------
Desa.r rol l o: MODERADO -------
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:' F CF iJ ~lI:i I~! A ::' : 
( i: :-;> 

Hi)El ZON TE: 

IN!F:USIONE S: 

F'EF<~EABILIDAD: 

pH : 

F:EA C:ION A LA 
F ~N OLF T A L E INH 

0-10 

A 

PEQUEHAS Y 

FRECUEHTES 

S/ C 

ESCASAS Y 
PEQUEHAS 

LENTA 

8.02 

POSITIVA 

10-51 

C1 

FIHAS Y ESCASA 

SIC 

HUY ESCASA Y 
PEQUEHAS 

MUY LENTA 

8.13 

POS ITIVA 

CA RA C!ERISIICAS PARTI CULAR ES GENESIS: Sue!o MUY prof und~ ~~ orige n t: ¡n s; o r~;do 1 d~ colo r es-

cur o, con un a cafa superficia! MUY delgada donde se de -

con un as capas MUY arcillosas, en el subsue lo . 

INTERPR ETAC:Oli AGR OLO GICA : SUELO DE TERCERA CLASE, LIMITADO POR SU BAJA PERMEABILIDAD, ALTA 

COMPACTACIOH Y DRENAJE LENTO. 

'!' AYOli QMIA : FLUVISOL CALCARICO. 

LO( AL12AC!ON :EH EL POBLADO DEXTHO, PERTEHECIEHTE AL MUHICIPIO DE LOPEZ RAYON, A 8 kM. AL OESTE 

DE IXMIQUILPAN. 

SECFORMA : PLAHO-VALLE 

Vi~IE ' .. tE: PLANO 

TO?OGF:AF !A: PEHDIENTE DEL 2X 

. ;;: :j ~ ·:-.;:o: SEDIMENT OS CLASTICOS DE LA FORMA CION TARANGO PROVENIENTES DE FINALES DEL TERCIARI O. 
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'-': ! nL ';,u t:~O : SE UTILIZA PARA AGRICULTURA DE RIEGO, EH DONDE SE DESARROLLA UN SIS1EMA AGRICOLA 

TECNIFICADO Y SE PRODUCEN DIVERSOS CULTIVOS TALES COMO : HAIZ , ALFALFA, JllOMATE 
Y CHILE. 

~~~; ,; : :•;¡:; S o ~' ~T 1 <>'3 : ESTA UNIDAD DE SUELO SE RELACiONA CON EL PERFIL NO. 6 Y LAS BARRENttS 
2 y 3. 

C' !. :E~, 1.i A ':>)H o : ,? : ~t:FAL ::: SUELO DE TERCERA CLASE, ESTABLECI DO SOBRE UN SUS TRAT O GEOLOGICO DE 

ROCAS SEDIMENTARIAS Y SEDI MENTOS VOLCANICOS COMO TOBAS, ARENISCAS Y LIHO
NITAS, SUELO MUY PROFUNDO DE COLOR CAFE , LIIHTADO POR SU DRENAJE, YA QUE 

ES MUY PROPENSO A IHUNDAC!Ot1ES. 

EN ESTOS SUELOS SE HA FORMADO UN PISO DE ARADO DEBIDO AL CONTINUO LABO
REO Y AL PESO DE LAS MAQU INARW AGRI COLA . . EN GENERAL SON SUELOS HUY AL 
!ERADOS POR EL RIEGO Y LA PRACTICA AGRICOLA INTENSA. 

RESPECTO A SU GENES!S, SE ENCONTRO QUE ES UN SUELO FORMADO POR TRAHS

PORlE DE MATERIAL FINO PROVENIENTE DE LAS PARTES ELEVADAS DE LA LOCALI
DAD, POR LO CONSIGUIENTE SE TRATA DE UN SUELO PROFUNDO Y CON FRECUENTES 
DISCOHTIHUIJX\DES LITOLOGICAS. EL SUBSUELO SE ENCUENTRA MUY COMPACTADO 

Y POR ENDE POCO POROSO, LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA HUY ALTERADA Y MO

DIFICADA POR EL LABOREO, PESO DE LA MAQUINARIA Y SOBRE TODO POR EL 

RIEGO FRECUENTE Y PROLONGADO AL QUE HA ESTADO SUJETO EL SUELO. 
LA PARTE SUPERFICIAL AL PARECER FUE PRODUCTO DE LA IRRIGACIOH YA QUE, 
LA GRAHULOMETRIA ES UH TANTO CUANTO DISTINTA DEL SUBSUELO. POR OTRO 
LADO, LOS VALORES DE MATERIA ORGANICA , DENSIDAD Y POROSIDAD LO CONFIR
MAN YA QUE SON MUY DISTINTOS Y NO SIGUEN ALGUNA SECUENCIA PEDOLOGICA 

NORMAL. 
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TABLA DE DA T 05 F I 5 I COQ u I MI cos ( Contiooacion de la tabla no . 2 ) 

PROFU NDIDAD: 9-111 CM 19-51 
<C Ml 

HORIZONTE: A Cl 

COLOR:Seco 111 YR 6/2 111 YR 712 
CAFE GRISACEO GRIS CLARO 

CLARO 
Hunedo 111 YR 3/2 111 YR 412 

CAFE GRISACEO CAFE GRISACEO 
FUERTE OSCURO 

GRANULOMETRIA 
32 24 

ARE NA (X): 

LIM O (X) : 46 411 

ARCIL LA (X) : 22 36 

CLA SE MIGAJOH MIGAJOH 
!E XTURA L: ARCILLOSO 

DENSIDAD 
APARENTE: 11.~ll 1.25 
(qr/ MI ) 

DENSIDAD 
REAL : 2.5 2.72 
(qr/Mll 

POROSIDAD: 
(qr/ MI ) 55.3 Y. 47 .5 Y. 

MATERIA 
ORGAHICA: 6 .119 3.21 

( X ) 

pH HzO 8 .112 8.13 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 
CATIOHI CO: 22.13 34.511 
(Meq/ 100gr) 

Ca.++ 
(Meq/ 100gr) 111.56 16.22 

Mq++ 
<Meq/ 100gr) 7.68 111.34 

Bi ,: ARBO NAT OS 
!' mq/ H)0gr ) --- -----

CLOR URO S <:<) -- -- --- --
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DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO:ESTUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE TASQUILLO EDO. HIDALGO FECHA: 

LOCALIZACIOH: El Dextho, Mpio. de Lopez Rayon Grupo Mayor : Fluv isol Unidad de suelo:Calcarico 

CLAUE DE IDENTIDAD: MUESTRA DE TEPETATE AUTOR<ES >: Jose Luis Javier GoMez 

MICROESTRUCTURA 

Se trata de un corte de horizonte petrocalcico que posee una estl"Uctura Masiva confort11ada, por una 

gran Masa densa y coMpacta en donde la relacion de agregados gruesos y finos es del tipo Quitonica 

En todo el corte predoMina el Material aMorfo el cual nos presenta una coloracion aMarillo ca

fesacea 19 YR S/2, con un patron de coloracion uniforMe. En cuanto al espacio poroso tan solo se 

distinguen unas cuantas vesiculas de taMano Medio y unas fis uras que atraviesan todo el corte, 

dichas fisuras se encuentran parcialMente obstl"Uidas por Material fino. 

MINERALOGIA 

Los Minerales priMarios son MUY raros puditndose apreciar solo algunos feldespatos y cuarzos. 

Se infiere que el horizonte parece haberse fol'fllado a partir de la translocacion del Material 

fino <Al parecer de arcillas y carbonatos). 

ACTIVIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

Se observan restos de Materia vegetal, de Materia fecal, paso de raíces, en tert11inos generales 

el suelo Muestra rasgos de una actividad biologica Moderada. 
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F i g. 3 Perfil representativo del Grupo Mayor Fluvisol este 
suelo es formado por sedimentos recientes de origen 
igneo. Suele presentar discontinuidades litológicas 
que se manifiestan por los cambios de textura. Notese 
que el horizo n te superficia l se encuentra mu y 
co mpactado. 
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Fig. 4 Sección micromorfol6gica de un Fluvisol de la zona 
de estudio, en donde se puede observar el abundante 
espacio poroso en forma de canales (a) y el 
material sedimentario que se encuentra rellenando 
parcialmente el espacio poroso (b). 
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7.4 Grupo Mayor Regosol <RG> 

7.4.1 Unidades de suelo : Regosol eutrico <RGe> 
calcarico <RGcl. 

al Distribución 

y Regosol 

La unidad eutrica se localiza al Este de Xhinta Primero 
sobre las faldas del Cerro Juarez, la unidad calcárica se 
encuentra cerca de la subestación eléctrica de Tasquil lo. 

bl Uso actual y Vegetación 

En ta zona correspondiente al Cerro Juarez, sólo existen 
manchones de vegetación natural en donde dominan: Opuntia 
cantabrigensis y Opuntia streptacanta, los Myrtillocactus 
geometrizans y Karwinskia humboltiana. Con respecto a los 
ubicados en la porción central éstos se utilizan con fines 
agr!colas, puesto que poseen un sistema de riego. Son suelos 
poco profundos, limitados por la presencia de capas de Tepetate . 

el Descripción general 

Se encuentran en terrenos muy accidentados, sobre geoformas 
como taludes, barrancas y mesas. Las pendientes por lo regular 
son pronunciadas y el relieve va de ondulado a inclinado: son 
suelos derivados de material vutcano-sedimentario perteneciente a 
la formación Tarango del periodo Terciario. Algunos regosoles, 
como los ubicados en el Cerro Juarez se han formado a partir de 
rocas !gneas y tobas ácidas. 

dl Caracteristicas morfológicas distintivas 

Las unidades eutrica y calcarica se caracterizaron por 
presentar horizontes superficiales de color café griscaseo claro. 
Morfologicamente poseen dos horizontes A y C, de tos cuales el 
segundo puede presentar varias subdivisiones. Son suelos poco 
profundos, con estructura de condición de grano simple a 
esferoidal de moderado desarrollo, textura migajón arenosa. 
porosidad media, cementación nula, compactación moderada, 
plasticidad nula y adhesividad ligera. Contienen abundantes 
intrusiones de tama~o variable las cuales son muy frecuentes en 
el horizonte C. Normalmente son suelos inestables y colapsables 
cuando son muy profundos. Para mayor información consultar la 
tabla no. 3. 
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e) Propiedades Fisicoqu!micas 

Las unidades presentan las siguientes caracteristicas par a 
la unidad eutrica el horizonte A generalmente tiene una textura 
migajón arenosa, con densidad aparente de 0.84 gr/ mi. a 1.04 
gr / mi, la densidad real mues tra un i n te rv a lo d e 2 .50 gr / mi a 
2.58 g r / mi , su porosidad es de 50. 0 % a 6 2 . 5 %, la ma t e ria 
orgáni ca va de 1.83 % a 3.67 %, in terca mbio cat i o nico de 23.6 
meq / 100 gr. a 32.2 meq / 100 gr y contenido de calcio y magnesio 
de 9 . 0 meq /100 gr. a 9 .6 meq / 100 gr. y 11. 9 me q / 100 gr a 1 3 . 10 
meq / 100 gr respe c tiv amen te. En re l aci On al horizon t e C este 

mu es t ra una te xtu r a migajó n ar enosa de ns idades a pa r e nt es qu e 
fl uc t u an entre 0 . 8 7 gr / mi y 0 .9 5 gr / mi . s u s d e ns idades reales v an 
de 2 .3 gr / mi. a 2 .6 gr/mi., materi a orgánica de 0 . 49 % a 1. 67 
%, pH con valores mayores de siete y una capa c idad de intercambi o 
cationico que fluctua de 23.6 meq / 100 g r a 28.3 meq / 10 0 gr . 

Respecto a la unidad calcárica presenta las siguientes 
caracter!sticas: Muestra dos horizontes el A y C, ambos tienen 
la coloración café grisacea, densidad aparente de 0 . 95 gr / mi a 
1.00 gr. densidad real de 2.30 gr / mi a 2.55 g r / mi, materi a 
orgánica de 0.86 % a 1.49 %, valores de pH entre 8.4 y 8.7 y una 
capacidad de intercambio cationico que v a de 17.8 meq/100 gr a 
24.0 meq / 100 gr. Estos datos pueden consultarse en la tabla no. 3 

fl Micromorfolog!a 

En relación a este punto, el patrón de coloración que 
presenta la unidad calcarica es de tipo moteado, con una matriz 
de colores amarillentos, poros de tipo de empaquetamiento 
simple, la relación de granos gruesos y finos es de tipo 
Gerfürica, puesto que las unidades gruesas conformantes de la 
matriz, se encuentran unidas por ligamentos de material fin o . 
Posee una estructura granular simple, con presencia de minerales 
como son cuarzos, feldespatos y algunas impregnaciones de 
hematita y de óxidos de hierro, que son los responsables de la 
tonalidad del suelo. La actividad biológica no se aprecia 
claramente, ya que la materia orgánica se encuentra bastante 
disgregada. 

Respecto a la micromorfologia de la unidad eutrica, se tiene 
que la matriz posee una coloración café amarillenta , con 
presencia de poros incompletos, por lo cual la gran masa del 
suelo se ve frecuentemente interrumpida por vesículas y canales 
de diversos tama~os. La relación entre granos gruesos y finos es 
de tipo Porfiritica; la presencia de minerales es va riada y su 
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distribucion es al azar. los minerales afectados por el 
intemperismo son los cuarzos y las micas. La actividad biologica 
es dificil de observar ya que la materia organica se encuentra ya 
incorporada a la matriz en forma de humus. lo que indica que son 
suelos bien aireados, en donde la materia organica se oxida a un 
ritmo rápido. Esto puede ser apreciado en la fig. no. 6, la cual 
muestra el corte micromorfologico de esta unidad. 

gl Génesis 

Estos suelos se formaron a partir de material vu lcano 
sedimentario que presenta un nivel de organización mu y elemental, 
ya que sólo se aprecian partfculas individuales y algunos 
microagregados. De ahf que la secuencia morfológica sea tan 
variable. ésto se v e reflejado en las fluctuaciones de las 
densidades y materia organica, es por ésto, que se puede afirmar 
que los factores que mas han insidido en la génesis de estos 
suelos son el material de aluviación y coluviacion que se 
deposito a través del tiempo y el efecto del relieve que permitía 
la acumulacion de dichos materiales. Por lo cual, el principal 
proceso genético que se esta llevando a cabo es el de la adicion 
y transformacion organo-mineral, presente en ambas unidades de 
suelo. Para el caso de los calcaricos. éstos se derivaron de 
sedimentos ricos en carbonatos calcicos y magnesicos. mismos que 
se originaron del intemperismo y disolución de algunas rocas. 
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THBLA NO. 3 ( PERFIL REPRESENTATIVO DEL GRUPO MAYOR REGOSOL l 

ESCUELA trnCIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

I z T A e A L A u N A M 

LABORATORIO DE [])AfOLOGIA 

DESCRIPCIOl4 MORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFICO 
ESTUDI O: ESTUDIO MACROMORFOLOGICO Y MICROMORFOLOGICO DE LOS SUELOS DEL UALLE DE TASQUILLO, 

---------------------------------------------------------------------------------------
EDO. DE HIDALGO FECHA: ENERO DE 1993 

-------------------------------------------------------------- ---------------------------AU TOR: JAUIER GOMEZ JOSE LUIS. No. DE PERF IL: 2 
--------------------------------------------- -----------------

LOCALI ZACION: CERRO DE JUAREZ UNIDAD DE SU ELO: REGOSOL EUTRICO 
------------------------------------- ---------------------------

PRO FUNDID AD : IH9 19-29 29-35 35-59 
ÍCM) 

HORIZONTE: A Cl C2 C3 

COLOR:Seco 19 YR 512 111 YR 412 7.5 YR 412 19 YR 412 
CAFE GRISACEO CAFE GRISACEO ose. CAFE OSCURO CAFE GRISACEO OSCURO 

HUMedo 19 YR 3/2 19 YR 312 19 YR Z/2 7.5 YR 312 
CAFE MUY OSCURO CAFE llJY OSCURO. CAFE MUY OSCURO CAFE GRISACEO OSCURO 

COMPA CTA CION 
MODERADA MODERADA MODERADA MODERADA 

O DENSIDAD: 

CEMENTACION: l«ILA l«ILA l«ILA HULA 

PIQUDtOS Y AllUMDAKI ES Y 
MA CROPOROS: 

PIQUDtOS Y PIQUDtOS Y 
AllUMDAKI ES MEDIOS AllUMDAKI ES AllUMDAKI ES 

PLASTI CIDAD : LIGERA LIGERA LIGERA LIGERA 

ADHE SI VI DAD : LIGERA LIGERA LIGERA LIGERA 

CONSI STENCIA: lllY FRIABLE FRIABLE FRIABLE lllY FRIABLE 

TE ~T U RA: MI GllJOl4 ARDtOSA MI<lllJOl4 ARDtOSA Ml<lllJOl4 ARDtOSO MI GllJOl4 ARDtOSO 

ESTR UC TURA 
ForMa.: ESFEROIDAL ESFEROIDAL ESFEROIDAL ESFEROIDAL 
Ta.Maño: MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO 
Des arro l lo: POBRE MODERADO POBRE POBRE 
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:'FOFIJ !iDIDAD: 0-10 10- 20 20-35 35-50 
l e: M) 

HORi20N íE: A Cl C2 C3 

F:A l ( E~: : ABUHOONTES y FRECUENTES FRECUENTES ESCASAS y DE 

FINAS FINAS y MEDIAS FINAS y MEDIAS !AMANO MEDIO 

CüfiCRE<: I c.: : ~ 3: AUSENTES AUSENTES AUSENTES AUSENTES 

FRECUENTES y ESCASAS y ABUNDANTES y ESCASAS y 
INTRu:;rci1:Es: ' 

MEDIAS MEDIAS PEQUEHAS MEDIAS 

PERM EAE IL JI<AD : IMPIDA RAPIDA RAPIDA MODEIMDA 

pH: 8.37 8. 18 8.31 8.35 

REACCI Ofl AL H( ¡ NULA NULA HUI.A 

--- ---- ----
REACCi ON A LA 
FEHOLFT ALEIHA 

CARAC TEF:I STICAS ?ART ! CIJLAR ES ~ GENESi S: 

Es un sue l•) peco di ferenc i a,do, forn.a.do a pa.rt i :- 1j. ~ l M.?.teri.a.l :;ediMent.3.ri o. co n 1.1 n predoM1nio de 

a.ren1s y un nivei de 
/ 

orq .~. ni z1cion ba.jo . 

!NiERPRETACION AGF:O LOGI éA : SUELO LIMITADO PRINCIPALMENTE POR I NT RUS 1 OtlES y RELIEUE 

TAXONOMiA : REGOSOL EUTRICO 

LQ CALí2AC 1 ON : SE LOCALIZA AL ESTE DE XHIHlE PRIMERO,EH LAS FALDAS DEL CERRO JUAREZ. 

GEOFORMA : TALUD 

RELIE UE : CIMA ONDULADA 

TO?OGRA'iA : 20.11 X 

·3EOL% Ill :PROOEHIEHTE DE ROCA IGHEA y TOBA ACIDA DE LAS EPOCAS DEL PLI OCENO Y MIOCENO. 
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EX! SIEN MAHCHOHES DE IJEGETACI OH NATURAL , EH DOHDE DOMINAN LA S OPUHT ! AS, LOS HIR

T I LLOCACTUS GEOMETRIZAHS Y KARWINSXIA HUMBOLTIAHA. 

O B ::::::.'.' " ·: : Ui ~ S :. t: f! :::: ~ Lé ~ : ES UNA ZONA ALEJADA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, CON UNA VEGETACION 
COMPUESTA DE AGAVES Y OPUNTIAS, ES UNA ZONA DE DIFI CIL ACCESO Y SE 

ENCUENTRA A UNA ALTURA DE 2280 MSNM 

ES UH SUELO FORMADO A PARTIR DE MATERIAL INCONSOLIDADO QUE FUE DEPOSI

TADO POR GRAVEDAD Y ALUVIAC!ON DE PARTICULAS DE DIVERSO TAMANO PROVE
NIENTES DE LAS PARTES MAS ELEVADAS DEL CERRO JUAREZ. DE AH! QUE LA 

SECUENCIA MORFOLOGICA SEA TAN VARIABLE, LO QUE SE VE REFLEJADO EN LA S 
FLUCTUACIONES DE LAS DENSIDADES, MÁTERIA ORGANICA Y TEXTURA. 

DE TODO ESTO SE DESPRENDE QUE LOS FACTORES QUE MA S HA N INFLUIDO EH 

LA GENESIS DEL SUELO SON: EL MATERIAL DE ALUVIACION Y COLUV!ACI ON 
QUE SE DEPOSITO Y EL EFECTO DEL RELIEVE QUE PERMITI O LA ACUMULACI ON 

DE DICHO MATERIAL. EH CUAHTO A LOS PRQCESOS GENETICOS QUE SE ESTAH DANDO 
SE TIENE EH PRIMER TE~IHO EL DE LA ADICION Y TRAHSFORMA CION ORGAHO

MIHERAL. 
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TABLA DE DAT os F 1s1coau1M1 cos. ( Continuacion de la tabla no. 3) 

PROFUND !DAD: 9-HI 19-29 29-35 35-511 
<C M) 

HORiZON TE: A Cl C2 C3 

COLOR:Seco 19 YR 512 111 YR 412 7.5 YR 412 Hl YR 4/2 
CAFE GRISACEO CAFE GRISACEO O. CAFE OSCURO CAFE GRISACEO OSCURO 

Hu.Medo 19 YR 212 111 YR 3/2 111 YR 212 7.5 YR 3/2 
CAFE MUY OSCURO CAFE GRISACEO O. CAFE MUY OSCURO CAFE GRISACEO MUY 

OSCURO 

GRA NULOMETR I A 
69 52 4S 711 

AREHA (X): 

LIMO (X): 311 32 38 18 

AR CILLA (/,) : li 16 14 12 

CLASE MIGAJOtt MI GAJott--AREHO 
TE XTURAL: ARDtOSO LIMOSO MI GAJOtt ARDtOSO MIGAJOtt ARDtOSO 

DEHS !DAD 
APARENTE: 1.114 i.87 11.9'.I 9.84 

(qr/Ml) 

DENSIDAD 
REAL : 2.58 2.5 2.67 2.68 

(qr/ Ml ) 

POROSIDAD: 
( qr/ Ml) 56.3 65.2 53.8 511.8 

MATERIA 
ORGAH 1 CA: 1.83 3.67 2. 72 2 .114 

(X) 

pH H20 8.38 8.18 8.31 8.35 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 32.2 28.3 26.5 23.6 
CA TIOHI CO : 
(Meq/ 100qr) 

Ca.H 
<Meq/ 100qrl 9.6 'J.11 ---- -----

Mq++ 
13.19 <Meq/ 100qr) 11.911 ---- -----

BICARBONATO S ---- ----
<Meq/ 100qrl --- ---

-----
CLORUROS (X) --- --- ---- 51 



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYEC10:ESTUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL VALLE DE TASQUILLO EDO. HIDALGO 

LOCALIZACIOH: CERRO JUAREZ GRUPO MAYOR: Regosol Unidad de suelo : Eutrico 

CLAVE DE IDENTIDAD:PERFIL 2 < H-A) AUTOR< ES>: José Lu is Javier GÓMez 

MICROESTRUCTURA 

El corte presenta una coloración café fuerte 7.5 YR 4/4, presenta una estructura coMpleja ya que 

es una coMbinaciÓn de condici~n MaSiva y estructura vesicular, el corte por ello, se aprecia coMO 

una MaSa coMpacta y densa interruMpida por frecuentes vesículas y ocasionales ca'Maras. La porosi 

dad total es del 49Y.. La textura es fina ya que practica.Mente no se observan partículas gruesas, 

por lo que la relación entre granos finos y gruesos es del tipo MÓnica. 

La Matriz se encuentra conforMada por Material coloidal pobre11ente orientado y constituido a 

base de Materia orgaÍlica, arcillas y Óxidos de hierro, este Material encierra a los granos Minera

les que por lo regular son de taMño pequeño. 

Por otra parte, el Material coloidal presenta un apelMaZaMiento en pequenos granos, lo cual le 

confiere un patrÓn de coloración MOteado a la Matriz del suelo. 

MINERALOGIA 

En este corte los Minerales priMarios van de ocasionales a frecuentes, los Mas frecuentes son 

las Micas y los fragMentos de feldespatos, que aparecen con un alto grado de inteMperisMO. 

Los Minerales ferroMagnesianos son raros y los cuarzos suelen ser ocasionales , todos estos 

son de taMño pequeno. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

En este corte, la Materia organica se encuentra fo~do parte de la Matriz. 

Los pasos de raíces son ocasionales, sin eMbargo son de taMa!Ío grande y con reMinicencias de tejido 

radicular. Las pelotillas fecales son taMbien ocasionales y se encuentran parcial11ente integrados 

a la gran MaSa. Estos corpusculos son de taMaño Medio y pequeno presentando forMas redondeadas por 

lo cual presUMible11ente se trate de heces de acaros. 
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DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO: ESTUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE TASQUILLO EOO. HIDALGO 

LOCALIZACIOH: CERRO JUAREZ GRUPO MAYOR : Regosol Unidad de suelo: Eutrico 

CLAUE DE IDDITIDAD: PERFIL 2 < C 1 > AUTOR<ES>: Jose Luis Javier GoMez 

MICROESTRUCTURA 

El corte presenta una coloración cale aMarilenta osclll'a 19 YR 414, posee una estructuracion en 

c~ras ya que son de este tipo los poros. Con respecto a los agregados, estos se encuentran in

coMpletos. La gran Masa del suelo es interruMpida frecuenteMente por la presencia de abundantes 

vesículas y cavidades de diversos taMaños, ..as sin e!U>a.rgo existen zonas en las que se aprecia 

densa y coMpacta, por lo que la relacion de granos gruesos y finos es de tipo Porfirf tica. 

En las zonas Menos densas la relación de granos gruesos y finos caMbia al 

tipo Ko'nica, ya que sólo doMinan las partículas finas, el suelo parece ser s~nte poroso. 

La textura al Microscopio se aprecia co..o arcillo-arenosa 

MINERALOGIA 

La presencia de los Minerales es variada, ya que en algunos sitios son apreciables y en otros no. 

Los Minerales presentes son ferro..agnesianos, Óxidos de hierro, cuarzos y Micas ocasionales. La 
distribució'n es coMpletaiwnte al azar y el ta.MaÍlo que doMina es el fino. Los MaS afectados por 

el inteMperis..o son los ferro..agnesianos y Micas. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

La ..ateria organica se encuentra incorporada a la gran ..asa coMO huMUS , ya que no se observan 

estructuras vegetales reconocibles. 

Los pasos de rafees son ocasionales y de taMaÍ!o grande, el taMaiio de los poros indica que el 

suelo ha estado exPUesto a procesos de contracción y expansión. 

Un dato curioso observado en el corte, es la presencia de un canal MUY grande que cruza de lado 

a lado, y que al parecer fue provocado por los efectos de una labranza contÍnua. 
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Fig . 5 Perfil representativo del Grupo Mayor Regos oi. 
como se puede apreciar se trata de un su e lo poco 
diferenciado mu y hom og é neo , arenoso y mu y 
susceptible a erosionarse . 
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Fig. 6 Corte micromorfol6gico de un Regosol del Valle de 
Tasquillo, en donde se puede apreciar el espacio 
poroso formado principalmente por cavidades l al, 
vesiculas lbl y cAmaras lcl . Observese también la 
presencia de minerales como feldespatos ldl y 
ferromagnesianos (el los rasgos biológicos son 
poco manifiest os. 
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7.5 Grupo Mayor : ANTHROSOL !ATl 

7.5.1 Unidad de suelo Anthrosol 

al Distribución 

Lo s anthrosoles se loca l iza n e n las inmediaciones de los 
principales centros de población. cerca del Bondhi, de la Vega y 
Tasquil lo; ocupando una superficie no ca rtografiable. Normalmente 
son terrenos muy afectados por deposites de materiales de 
construcción, basura y por excavacione s profundas. 

bl Uso actual y vegetación 

La mayorla son terrenos baldios sin uso especifico. 

el Descripción general 

Se 
marcadas, 
formacion 
encuentra 
lacustres. 
<cascajo l. 

encuentran en geoformas planas y con pendientes poco 
con un material parental sedimentario proveniente de l a 

Tarango, que data del periodo Terciario Superior, se 
conformada por sedimentos calcareos y conglomerados 

Algunos estan formados por materiales de relleno 

dl Caracter1sticas morfológicas distintivas. 

Estos suelos muestran horizontes superficiales de color café 
pálido, con un contenido de materia orgánica varible, la 
estructura es granular con un desarrollo medio. compactación de 
moderada a alta, plasticidad ligera, cementación y adhesividad 
media. La textura es arena migajosa, con escasa presencia de 
poros y macroporos, consistencia friable, de color café grisAceo 
a café oscuro; para mayor información puede consultar la tabla 
no. 4. 

El subsuelo ha sido profundamente modificado por la accion 
del hombre, a tal grado es muy dificil reconocer la secuencia de l 
"solum". 

el Propiedades fisicoqu1micas. 

La textura del horizonte superficial fluctua entre arena 
migajosa y migajón arenosa, las densidades aparentes varian de 
1.21 gr/mi a 1.31 gr/mi. densidades reales de 2.60 a 2.70 gr/mi, 

56 



porosidad fluctuante entre 35 % y 45 %, materia orgAnica de 0.5 % 
a 1.05 %, pH con valores entre 7.5 y 8. 0 lo cual denota que son 
suelos ligeramente alcalinos y finalmente los valores del 
intercambio catiónico varían de 17.0 me / 100 grs. a 20.0 me / 100 
grs. 

f) Micromorfologla 

Esta unidad nos presenta una coloración café 7.5 YR 5/4, 
con un patrón de coloración moteado, existe una matriz 
heterogénea de muchos rasgos distintivos. El suelo es compacto y 
la porosidad es mlnima; se puede apreciar apenas una masa 
interrumpida por algunas cavidades y vesículas. La relación entre 
los granos gruesos y finos es del tipo Mónica . Debido a el lo, en 
algunas áreas se observa que la gran masa rodea por completo a 
las estructuras contenidas en el la y en otras no las cubre 
totalmente, dejando peque~os espacios. La textura que se aprecia 
bajo el microscopio corresponde al tipo de Arena-migajosa. 

Los minerales predominantes son los cuarzos y 
ferromagnesianos de tama~o medio los cuales se encuentran poco 
intemperizados. En relación a los residuos orgAnicos, estos son 
abundantes y presentan un alto grado de alteración, la mayorla de 
el los son fragmentos de ralees y hojas mostrando un tamaNo 
variable, los tejidos finos estan ya integrados al material basal 
y muest~an un carActer netamente fibroso. Por lo cual, la gran 
masa del suelo es una mezcla coloidal de arcillas, oxidas y 
humus; esto se aprecia mejor en la fig. no. 8, la cual nos 
muestra el corte micromorfológico de la unidad de suelo. 

gl Génesis 

Es un suelo formado de material sedimentario de la formación 
Tarango que data del Plioceno, se trata de un suelo cuya génesis 
y morfologia han sido fuertemente alteradas y modificadas, por 
las actividades humanas. 

Las propiedades mAs afectadas han sido la de ns idad apa r en t e 
que es alta. l a p o rosida d que e s baja y lo s co n te nid o s ba jos e 
i rr eg ula res d e materi a org ~ nic a . a s ! como el ent r e t e j i do 
micr o mo rfológ ico v su ni v e l mi c roes tructu ra l 

f) Interpretación agrológica. 

Los Anthrosoles suelen presentar problemas de salinidad e 
intrusiones <presencia de capas de cascajo!, que se encuentran a 
poca profundidad. dificultando con el lo la distribución óptima de 
las ralees. También presentan contaminación por materiales de 
contrucción y basura orgánica e inorgánica. 
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TABLA NO . 4 ( PERFIL RLPRESFJUATllJO DEL GRUPO 11A\'OR A.~THROSOL l 

ESCUELA NACIONA L DE ESTUDIOS PROF E SIONALES 

I z T A c A L A u N A M 

LABORATORIO DE EDAFOLOGI A 

DESCRIPCIOtl MORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFI CO 
ESTUDIO: ESTU DIO MACR0!10RFOLOGICO Y MICROMORFOLOGI CO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE TASQUILL-0 , 

---------------------------------------------------------------------------------------
EOO. DE HIDALGO. FE ''. HA : EHERO DE 1993 

-------------------------------------------------------------- ------- --------------------
AU TOR : JAV IER GOMEZ JOS E LUI S. .~ i t) • DE PERFIL: BA RRENA l 

--------------------------------------------- -----------------
LOCALIZACION: POBLADO DE LA VEGA UN IDAD DE SUEL O: AHTHROSOL 

------------------------------------- ---------------------------

PROFUNDIDAD: il-311 CM. 31-59 CM. 
1 (CM) 

HOR JZO NTE: A c 1 

7.5 YR 6\2 7 .5 YR 6/2 
COL OR: Seco !Jl'is rosaceo !Jl'i S rosaceo 

HUMedo 7.5 YR 3\2 7.5 yr 3/2 

cate oscuro cale oscuro 

conP AC TAC ION 

O DEN SIDAD: MODERADA MODERADA 

CEMENT ACIO N: AUSDfTE AUSEHTE 

ESCASOS Y DE PEQUDtOS RAROS Y 
MAC ROPOROS: FORMA TUBULAR DE FORMA UARIADA 

PLASTI CIDAD : lllLA lllLA 

AD HES IUIDAD : 
lllLA lllLA 

CON SISTENCIA : SUELTA SUELTA 

TE XTURA : AREHA llI GAJOSA ARDtA MIGAJOSA 

ES TRUC TURA 
Fo rna: COHDICIOl4 DE GRAHO COHDICIOl4 DE GRAHO 

T a11a.ño: SlllPLE SIH DESA- SlllPLE SIH DESA-

Desuro l lo: RROLLO. RROLLO. 
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PROFUNDIDAD : 11- 311 31-511 
(CM) 

HORI ZONTE: A c 

RAI CES: ESCASAS Y lllHIAS PEQU El!AS 

FIHAS Y FINAS 

CON CRE CIONES: AUSOOES AUSEKTES 

ABU~HTES GRAUAS ABU~HTES FRAG-
INTR US IONE S: 

Y BASURA MEKTOS DE CASCAJO 

PERMEABILIDAD : RAPIDA RAPIDA 

pH: 7 .84 7.57 

REACCION AL HCl LIGERA LIGERA 

------- -----
REA CC ION A LA 
FEHOLFTALE !NA 

CARA CTERISTICAS PARTI CULARES ~ GENE SIS: SUELO DE ORIGEN TRAHSPORTADO DE TEXTURA ARD40SA, POCO PRO-

ruHDO Y HOMOGMO, BAJO EN MATERIA ORGllHICA Y LIMITADO POR UHA CAPA DE TEPETATE. SE TRATA DE 

UH SUELO llJY ALTERADO EN DOttI>E SE HAH PERDIDO PARTE DE SUS PROPIEDADES ORIGINALES. 

INTERPR E!A CION AGROLOGI CA : SUELO LIMITADO POR LA PROJ1JHDIDAD, TEXTURA Y ALTA PERMEABILIDAD. 

!A XO NOMIA: AHTHROSOL 

LO CALIZA CION: SE EttCUOORA LOCALIZADO EN EL POBLADO DE LA UEGA 

GEOFORMA: LotlERIOS 

RELIEVE: LIGIRAMDITE OHDULADO 

! OPOGRA FIA: 3-5 X 

GEOLOGIA: SDIMDITOS CLASTICOS RECIOOES QUE DESCAHSAH SOBRE MATERIALES DE LA FORMACIOH TARAH-

GO. 
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USO DEL SIJ i'.L O: EL SUELO ~ IIEHE UH USO ESPECIFICO ACTUAL, SIH EM!MRGO POR LO ~UE SE OBSERIJA 

SE HA UIILIZADO EL TERRDtO COMO DEPOSITO DE MATERIAL DE CONSTRIJCClot4 Y HASTA DE 

IMSURERO. 

RELA C!OHES GEHETICAS: HO TIEHE RELAClot4ES POR SER CASI UH SUELO ARTIFICIAL. 

O BSEF; IJ AC:ü~1 E S GEHER ALES : EL PERFIL SE UBICO SOBRE UH !EREHO ALEDAHO A UH P\IBLADO, EH DOHDE SE 

OBSERVA QUE EL SUELO HA ESTADO SUJETO A EXCAUACI ot4ES, REMOCI ot4ES Y 

RELLEHAMIEKIOS; POR LO QUE PRESEKIA ALTERAClot4ES MORFOLOGICAS MUY FUER

TES, QUE IMPIDEH DISTIHGUIR Cot4 PRECISiot4 LAS PROPIEDADES ORIGIHALES 

DEL SUELO. 
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TABLA DE DA Tos F I 5 I COQ u I MI cos - ( Continuacion de la tabla no. 4 ) . 

PROFUNDIDAD: 11-311 31-511 
<CM ) 

HORIZONTE: A e 

COLOR: Seco 7.5 YR 6\2 7.5 YR 612 
GRIS ROSACEO GRIS ROSACEO 

H1.1Medo 7 .5YR 3\2 7 .5 YR 3/2 
CAFE OSCURO CAFE OSCURO 

GRAHULOMETR I A 
84 86 

ARENA (X): 

LIMO ( X) : 111 6 

AR CILLA ( X) : 6 8 

CLASE ARINI MIGAJOSA 
TEXTURAL: AREHA MI GAJOSA 

DENSIDAD 
APARENTE: 1.31 1.21 
(gr/MJ) 

DENSIDAD 
REAL : 2.6 2.70 

( gr/M ! ) 

POROSIDAD: 34.5 28.3 
(gr/ MJ) 

MATERIA 
ORGANICA: 8.69 1.IM 

( X ) 

pH HzO 7.84 7.57 

CAPACIDAD DE 
INTERCAMBIO 211 17 .16 
CAT!OHICO: 
<Meq/ 100gr) 

Ca.++ 
(Meq/ 100gr) 7.68 -----

Mg++ 4.811 
(Meq/ 100gr) -----

BICARBONATOS 
<Meq/ 100qr) ---- -- --

CLORURO S ();) ---- -----
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DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO: ESTUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE TASQUILLO EDO. HIDf\LGO 

LOCALIZACIOH: POBLADO DE LA UEGA GRUPO MAYOR:Anthrosol Unidad de suelo: 

CLAUE DE IDEN'IIDAD: BARRENA l < H-A ) AUTORCES> : Jos~ Luis Javier ~...ez 

MICROESTRUCTURA 

Este corte de suelo presenta una coloración café a111arillenta 7.5 YR 5/4, con una Matriz heter

ogenea de MUchos rasgos distintos, lo que le confiere un patró'n de coloración MOteado. 

El suelo es MUY coMpacto y la porosidad que presenta es MÍniMa. Se puede apreciar una gran Masa 

continua apenas interruMpida por algunas cavidades. Segun la relación entre granos gruesos y 

finos, esta es coMpleja y se puede catalogar coMO una coMbinaciÓn de tipo Enaulica y Porfirítica 

En algunas areas Se observa que la gran MaSa rodea por COMPieto a las estructuras contenidas en 

ella y en otras no las cubre del todo dejando algunos pequenos espacios. 

La textura al Microscopio se aprecia coMO Migajon-arenosa. 

MINERALOGIA 

Los Minerales predoMinantes son los c~os y feldespatos de taRaÍ!o grande se encuentran poco 

inteMperizados, las Micas son ocasionales y los ferroiw.gnesianos MUY escasos. 

Se observa una ~a donde existen ocasionales gohetitas cristalinas y Material ll'Cilloso. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

Los residuos organicos gruesos son abundantes MOstrando un Moderado grado de alteracio~, ya que 

ellos se pueden reconocer diversos tejidos, la 111ayoría de ellos son fragMentos de raices y hojas 

Mostrando un taMaño variable, los tejidos finos se encuentran integrados al Material basal y po

seen un caracter netaMente fibroso. La gr1.11 111asa del suelo es una Mezcla coloidal de ll'Cillas, 

silicatos, o~idos y hwlus. 
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Fig. 7 Pe rfil r-eprentativo del Gr-upo Mayor- .A.nthrosol , 
notese que se trata de u n s ue lo cuya mor-folog ia ha 
sido fuer-temente a lt er-ada por- efecto de 
e xcavaciones y re ll en os de div e r-sos materiales 
empleados en el desarrollo ur-bano . 
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Fig. 8 LAmina micromorfológica del horizonte superficial 
de un Anthrosol. 
Se trata de un suelo cuya morfologia original ha 
sido fuertemente impactada por las actividades 
humanas. Lo mAs notorio en el corte es 
el frecuente contraste que se tiene entre una 
gran masa porosa (al y otra mAs compacta <bl, en 
donde la relación entre parttculas finas y 
gruesas es de tipo Mónica . 
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VIII. DISCUSION. 

Los resultados obtenidos confirman que l a z o na de 
estudio, esta integrada por una gran variedad de unidades 
litológicas mismas que han tenido una génesis compleja, los 
resultados también indican que las variantes ambientales como el 
clima, el material geológico y el relieve accidentado de la zona 
han tenido una influencia directa en la formación de los suelos y 
han incidido en propiedades como son la te x tura. estructura, 
composición mineralógica, acarreo de componentes, color y pH 
entre otros. 

Los resultados demuestran no sólo que l os suelos son muy 
diversos, sino que también presentan una distribución compleja lo 
cual obedece a la dinámica geomorfológica de la región. 

La complejidad generada por cuestiones geomorfológicas, se 
da en los alrededores de la planicie y se debe básicamente a los 
eventos volcánicos que junto con mo v imientos tectónicos 
<plegamientos> formarón el contrafuerte Juarez, mismo que domina 
todo el norte de la zona. Esta dinámica formativa aunada a los 
procesos erosivos intensos que se dieron en el plioceno y 
pleistoceno provocarón el rellenamiento de las partes bajas, la 
formación de taludes, mesas y diversas microcuencas paralelas. 

En la actualidad. las zonas bajas y planas han sido las mas 
utilizadas por el hombre, provocando con ello un fuerte impacto 
sobre la morfologla de los suelos y en general sobre todos los 
recursos que ahl existen. 

Por lo que respecta a la diversidad edafica, se tiene que el 
tipo de suelo climaticamente dominante es el que pertenece al 
Grupo Mayor Phaeozem. El factor determinante para su presencia 
es el clima seco templado con una marcada estacionalidad, mismo 
que junto con la altitud y la orografla han influido para que se 
de la existencia de una vegetación Xerófila abundante y diversa, 
que ha permitido el desarrollo de horizontes mólicos de 
estructura granular friable, coloraciones café grisáceas, una 
alta saturación de bases, con buenos contenidos de materia 
organica misma que se incorpora al suelo durante el periodo seco 
en donde sufre una lenta descomposición debido a la baja en la 
actividad biológica que se da durante esa época. Cuando la 
temporada de lluvias se inicia <entre mayo y junio) una buena 
parte de la materia orgánica ya fue humificada y mineralizada se 
vuelve a reincorporar a los ciclos biogeoqulmicos que se 
efectuan. De aqul la importancia que tiene el clima y los 
organismos en la formación de los Phaeozem del area de estudio. 
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De este Grupo Mayor y del total de l os perfiles estudiados, 
se identificó a las unidades Phaeoze m háplico y calcárico, la 
primera se ha formado de materiales geológicos diversos tales 
como: Andesitas. riolitas <sue los de la Sierra Juárez), 
conglomerados y materiales sedimentarios inconsolidados del 
Terciario <s uelos de la planicie). 

Esta variac ión geológica se ha manifestado sobre todo en las 
propiedades fisicas del horizonte subyacente, el cual con 
frecuencia presenta texturas finas de arcillas residua les o 
transportadas. Para el caso de los suelos formados de materia les 
de depositación éstos muestran propiedades muy contrastantes 
entre la superficie y el subsue lo. Ejemplo de ello se puede 
observar en el phaeozem correspondiente a la zona del poblado de 
Arbolado, puesto que ademas de los materi ales de sedimentación 
presenta vidrios volcánicos, mismos que se reconocieron gr~cias 

al análisis micromorfológico, lo que se confirmó por medio de los 
valores de densidad que resultan muy bajos. En realidad resulta 
complicado explicar porque, de todos los faeozems estudiados, 
sólo este ultimo presentó los vid rios vo lcánicos, ya que en los 
alrededores no existen evidencias de manifestaciones volcánicas 
que pudieran haber provocado la acumulación de ceniza sin 
embargo, una posible explicación es que dicho material fue 
transportado junto con otros sedimentos de sitios mu y distantes. 

Otro perfil de esta unidad de suelo que vale la pena 
discutir, ya que refleja la gran dinámica de la actividad 
geomorfológica de la zona, es el del poblado del Motho , cuyo 
perfil muestra un subsuelo netamente arcilloso lo que fue causa 
de una fuerte confusión al tratar de clasificarlo, ya que en él 
se reconocla un horizonte argllico por la presencia de arcilla; 
sin embargo, al realizar los estudios micromorfológicos 
correspondientes, no se observó evidencia alguna de movimiento de 
arcillas. Esto junto con otros parámetros analizados permiten 
inferir que la arcilla encontrada fue un producto heredado del 
material parental que es un conglomerado de la formación Grupo 
San Juan del Terciario; dicha roca está conformada por cantos 
rodados fgneos cementados por una matriz arcillosa la que al 
intemperizarse aportó al suelo intrusiones y arcillas mismas que 
al mezclarse con sedimentos mas arenosos formaron lo que es el 
suelo actual. 

Esta variedad geológica se ve reflejada a nivel 
micromorfológico, ya que existe una variedad de minerales 
entre los que se encuentran cuarzos, feldespatos y piroxenos. 
todos el los provenientes en gran parte del material parental. 
También se pudieron observar micas y olivinos en un avanzado 
grado de intemperismo. Por su parte, la matriz conformante de 
este tipo de suelos, se encuentra compuesta por una mezcla de 
humus-óxidos de hierro - compuestos arcillosos. 
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Por debajo del conglomerado de la formación anteriormente 
mencionada se encuentra una discontinuidad petrocalcica como de 
50 cm de espesor y de estructura laminar. Subyacente a esta capa 
se presenta un material aluvial fino mas o menos profundo. 

Como se ha mencionado con anterioridad, esta serie de 
discontinuidades litológicas es prueba de los distintos eventos 
de erosión, remoción, transporte y sedimentación que se dieron 
en las partes planas y bajas, lo que generó una gran complejidad 
en la diversidad y distribución de los suelos del Val le de 
Tasquil lo. 

Respecto a la edad o tiempo de formación los phaeozems, 
resultan ser los suelos mas antiguos de la zona, ya que 
morfológicamente son los mas diferenciados dado que han tenido 
tiempo suficiente como para formar un horizonte de diagnóstico 
superficial de tipo mólico. Cabe mencionar que no todos los 
phaeozems se formaron durante la misma época algunos de ellos 
como los de la Sierra de Juarez son mas antiguos y otros como los 
ubicados en zonas mas bajas se pueden considerar un poco más 
reciente. ésto de acuerdo a la historia geomorfológica del Valle. 

Cabe senalar que de acuerdo a la génesis y morfologla de los 
phaeozems es tudiados . s! éstos son desprovistos de su vegetación 
natural y no se incorpora ai suelo materia orgánica con cierta 
periodicidad y si ademas se altera su régimen de hómedad, estos 
suelos se degradaran rapidamente perdiendo sus caracterlsticas 
naturales. De aqul que cualquier uso que se les pueda dar se 
debera tomar en consideración lo anteriormente se~alado, ademas 
de contemplar otros aspectos como relieve, topografia, 
obstruciones y riesgo de erosión entre otros. 

Finalmente. dentro de este gran grupo de suelo, se 
encuentran incluidos como manchones, otros grupos cuya génesis 
ha obedecido a la acción de factores un tanto locales, tal es el 
caso de los Fluvisoles, Regosoles y Anthrosoles mismos que se 
discuten a continuación. 

El Grupo Mayor que se ubica en la zona de estudio entre las 
geoformas de montana y las planicies es el Regosol éstos se han 
formado del material erosivo proveniente de las montanas. el que 
se depositó en la base de éstas conformando taludes y sistemas 
de lomerios, actualmente el material parental ya ha sido 
estabilizado y los suelos empiezan a evolucionar normalmente. En 
la actualidad son todavía muy jóvenes, poco diferenciados y aón 
no desarrollan horizontes de diagnóstico. Su morfo logia es muy 
sencilla y homogénea. Tal vez la propiedad mas cambiante de los 
suelos sea su granulometrta, la unidad muestra una variación 
textura! propia de los regosoles, ésto se ve reflejado a nivel 
microscópico puesto que la matriz tiene zonas en las cuales las 
particulas o agregados presentan diversos tama~os. Existe también 
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una g ran cantidad de intrusi o nes y concresiones, se presentan 
una se rie de cámaras y ves!culas las cuales le c on f ieren al s uelo 
su porosidad. Micromorfológicamente la relación que ha y entre 
part !culas grandes y finas es del tipo Gerfúri ca y su nivel de 
macroestructura es muy elemental dado que predominan las 
particulas individ ual es y algunos agregados poco estables q ue se 
mezclan con fragmentos de roca. 

Con respecto a la mine ra log!a e x iste n mi cas, fragmen tos de 
f el d espatos, cuarzos y minerales ferromagnesianos todos el lo s 
presentando un grado de intemperismo moder ado . Con respecto a la 
materia orgánica, esta se presenta formando parte de la ma triz . 
denotandose el paso de ralees y l a presencia de heces fecales en 
algunos sitios. 

Por lo anteriormente e x puesto, se deduce que se trata d e 
suelos porosos, inestables y con colapsamientos ocasionales. 
sobre todo si se encuentran sobre geoformas de pendiente fuer t e. 

Estos problemas se acentúan cuando los suelos están 
desprotegidos y carecen de vegetación de ahí que esta unidad es 
muy susceptible a la erosión. Dado sus caracter!sticas el uso que 
se les pueda dar esta muy restringido y lo más recomendable es 
dejar las zonas como agostaderos controlados, para l a 
preservación de la vida silvestre o bien como bancos de material 
de construcción . Por su alto riesgo de erosión y colapsamiento 
que presentan. no son recomendables para el establecimiento de 
asentamientos humanos. 

Los Fluvisoles constituyen otro de los grandes grupos de la 
zona de estudio formados principalmente por factores locales, se 
distribuyen principalmente sobre zonas planas en geoformas 
hendidas lconcavas> por donde se desplazan los escurrimientos 
superficiales. Se trata de suelos jóvenes, formados de material 
mineral fino transportado (aluvión) que evita que el suelo se 
desarrolle y madure normalmente debido a que periodicamente 
reciben aportes frescos que sepultan a los preexistentes, 
evitando de esta manera su evolución normal lBould,1981>. 

Son suelos de distribución restringida y sólo se intercalan 
entre las partes bajas de otras unidades; cabe mencionar que la 
cantidad de aluvión que pueden recibir esta en función de la 
cantidad de lluvia que se precipita y del potencial de arrastre 
que esta tenga. Macromorfologicamente, se distinguen por ser 
profundos y contener frecuentes discontinuidades litológicas que 
se manifiestan por las fluctuaciones de textura, densidad y 
materia orgAnica. A nivel micromorfológico ésto se v e reflejado, 
en la matriz que si es una mezcla de ó x idos-humus-materia 
orgAnica. A ni vel microscópi c o los procesos de sedimentación se 
manifiestan en algunos poros, cu y as paredes se encuen t ran 
recubiertas o incluso pueden estar completamente lleno s y 
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obstruidos. Es por ello que el patrón de microestructura 
algunas partes Enaulico y en otras del tipo Mónica. 

es en 

Desde el punto de vista utilitari o. normalmente son suelo s 
fértiles y productivos; sin embargo, en ocasi o nes pueden mostrar 
problemas de salinidad sobre todo en la época seca del a~o l, o 
bien puede presentar abundantes obstrucione s internas y externas 
que dificultan las actividades agricolas. Finalmente, hay que 
tomar en consideración que los fluvisoles se localizaron en 
geoformas bajas y hendidas por lo cual son muy susceptibles a 
inundaciones en periodos de 1 luvia. 

Por ultimo, se mencionara al gran grupo de los Anthrosoles, 
que se clasifica de acuerdo al nuevo sistema taxonómico de la 
FAO de 1988, en el que se incluyen a todos los suelos que han 
sido severamente afectados por las actividades humanas y que por 
lo tanto han perdido muchas de sus propiedades originales. En 
donde las actividades humanas han provocado cambios sustanciales 
en la morfologia de los suelos a tal grado que en muchos sitios 
se han desvastado por completo el horizonte superficial y 
subsuperficial. 

A nivel micromorfolOgico presentan una matriz poco compacta 
así como una escasa cantidad de poros, sin embargo existe la 
presencia de camaras, canales, vesiculas y fisuras que pueden ser 
consecuencia de los efectos de humedecimiento y secado alterno 
ocasionado por el riego, Jo que determina procesos de expansión y 
contracción. 

Las unidades estructurales del suelo se encuentran unidas 
por puentes de materia basal, no se aprecian agregados estables y 
completos, lo que indica la escasa organizaciOn de esta u nidad . 

Con respect o a su mineralogia esta e s div e rs a , y a qu e s e 
detectaron cuarzos. feldespatos, ferr o magne s iano s . im p regna c iones 
d e gh oetita. limonita y hemati t a en a v a n zado grado de 
intemperi s mo. a s i como también se pudieron apreciar óxidos de 
hierro que le confiere en gran parte la coloración a este Grupo 
Mayor de suelos. 

En el reconocimiento y clasificación de los Anthrosoles se 
presentaron diversos problemas entre los que destacan los de 
caracter taxonómico y conceptual debido a la falta de criterios 
cuantitativos y definiciones objetivas que permitan con exactitud 
y precisión medir las modificaciones que han sufrido los suelos y 
que estos puedan ser considerados como Anthroso l es. 

Caso concreto, la discrepancia que se presentó al tratar de 
clasificar algunos fluvisoles agrícolas. Como se explicó estos 
suelos son muy jóvenes y con una secuencia morfológica 
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c aracter i stica, mism a que se puede recono cer en l o s estudios de 
morfologia; sin e mb argo, co mo son suelo s agricolas trabajados por 
mucho tiempo, han sido modif icados por el riego, abonamien to, 
ni vel ación y en un de termi nado momen to pueden ser c lasificado s 
co mo Anthrosoles, de a qui la ambigued ad que s e d a en el s i st ema 
ta xo nómico empleado. 

Cabe menc i onar que fue de gran ayuda para e l presente 
estud i o, e l p oder contar con cortes de suelo para poder conocer 
s u aspec t o mi c romorfológico . Se pudo compr o bar qu e l a 
mi cro mo rf ol o gia co mo ciencia au x iliar de la Edaf olog ia o f r e ce 
una gran vari edad de ventajas, ya que gracias a este ma t eri al 
elaborado se conocieron propiedade s del suelo que dif l ci !men te 
podrlan ser e v aluadas por los méto dos macromorfológicos y 
fisicoqulmicos tradicionales. 

Se pueden citar varios casos en donde la mic romorfologia , 
amplia el panorama del estudio de los suelos, tal es el caso del 
color del suelo que desde un punto de vista morfológico tan solo 
podemos apreciarlo visualmente e inferir algunas c aracterlsticas 
de éste; mas sin embargo a nivel micromorfológico se puede 
apreciar el patrón de coloración que guarda la gra n masa de l 
suelo y con el lo tener una mayor certeza de los elementos que 
determinan el color de l suelo. 

Otro ejemplo es la porosidad, e sta propiedad se puede 
apreciar más detalladamente, puesto que los análisis fisicos 
sólo indican un v alor que estarla dentro de u n criterio 
cuantitativo. Sin embargo , ésto no refleja la di s tribución que 
guardan los poros dentro del suelo ni el tama~o de éstos, por 
otro lado, con la micromorfologla se pueden apreciar formas, 
tama~os y distribución asi como el grado de a c umulación que 
e x iste del material arcilloso dentro de los poros. Estas 
caracterlsticas muestran si el suelo tiene problemas de 
permeabilidad, cementación o aereación. Lo que dificilmente 
podrla ser evaluado por otros métodos. 

La materia orgáni c a es una propiedad que es mejor 
comprendida por medio de la micromorfologla y a que los análisis 
fisicoqulmicos por su parte sólo muestran valores. sin embargo la 
micromorfologla permite apreciar la distribu c ión de la materia 
orgánica dentro de la matriz , asi como la presencia de elementos 
biológicos como: ralees, tallos, restos de organismos, grados de 
humificación, restos de materia fecal, huellas del paso de 
lombrices o algon otro elemento constituyente de l a edafofauna. 

La textura también se vió reforzada por medio 
micromorfologia, puesto que se observó de una ma n e ra más 
apreciandose tanto el t ama~o. forma y distri b ución 
partlculas minerales. 
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El conocimiento de la genésis de estos suelos fue posible 
gracias a la información proporcionada por cada una de las 
laminillas de los grandes grupos. Un aspecto importante que se 
debera tomar en consideración en cualquier propuesta de uso del 
suelo, seran los aspectos relacionados con la morfología y la 
génesis de los mismos. 

Por ultimo, los estudios morfológicos de campo, sólo 
permiten tener una apreciación megascópica y general de la 
configuración estructural del suelo, limitando la observación de 
cuestiones finas como algunos tipos de estructuras, disposición 
del espacio poroso, rasgos edafogenéticos y la presencia de los 
componentes bióticos. Por otro lado, los analisis fisicoqu!micos 
ünicamente muestran los valores cuantitativos de algunos 
parametros medibles e interpretados por medio de escalas 
arbitrarias, establecidas bajo un transfondo utilitario. 

Lo importante de todo lo anterior, es que cuando se quieran 
realizar estudios completos acerca de la morfolog1a y génesis de 
suelo, es de suma importancia apoyarse del mayor numero de 
herramientas metodológicas que se tengan al alcance, de esta 
manera se facilitaran las interpretaciones y se disminuiran las 
probabilidades de incurrir en errores graves. 

Una cuestión que debe quedar clara, es que los métodos 
utilizados en el estudio de los suelos de Tasquil lo, no fueron 
excluyentes, sino mas bien complementarios. 
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IX. CONCLUSIONES 

El área de estudio presenta una diversidad edáfica debido 
principalmente a la dinámica geomorfológica, a la variación climá
tica y a la influencia de los organismos. 

Los factores climáticos y biológicos aunados a los eventos 
geológicos han participado de continuo en la formación y 
evolución de los diferentes grandes grupos y unidades de suelo. 

Las manifestaciones morfológicas son pruebas de los distinto s 
eventos de erosión, remoción, transpor t e y sedimentación en la s 
partes planas y bajas. lo cual trajo consigo la gran complejidad 
en la diversidad y distribución de los suelos del Val le de 
Tasquil lo. 

En la zona de estudio se detectaron los siguientes Grupos 
Mayores y unidades de suelo de acuerdo al sistema taxónomico de 
la FAO/UNESCO (1988>: Phaozem háplico <PHh> Leptosol lftico y 
Leptosol mólico, Fluvisol eutrico <FLe>. Regosol eutrico <RGe> y 
Anthrosol <AT> 

Los suelos detectados presentan diverso grado de desarrollo 
evolutivo; por lo cual se pudo encontrar suelos jóvenes como son; 
los Leptosoles, Fluvisoles y Regosoles y maduros como los 
Phaeozems. 

El uso de la micromorfologla, contribuyó de manera 
significativa al conocimiento y evaluación más detallada de los 
suelos, ya que existen caracterlsticas internas que no pueden ser 
cuantificadas por los métodos convencionales. 

Por ultimo, entre los principales problemas registrados en 
relación al uso del suelo se encuentran: la erosión, 
sobrepastoreo, deforestación, elevación del nivel fréatico, 
inundaciones permanentes, compactación, perdida de materia 
orgánica, estructuración deficiente y salinidad. 
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ESCUELA NA CIO NAL DE ESTUDIOS P R OFES IONALES 

I z T A e A L A u N A M 

LA BORA TORI O DE EDA FOLOGIA 

DESCRIPCION HORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFICO 
EST UDIO : ESTUDIO HACROMORFOLOG ICO y 11ICROl10RFOLOG ICO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE TASQUILLO 

--------------------------------------- --------------------- ------- ---------- ----------
EDO. DE HIDALGO . : :: ¡~ - : : ENERO DE 1993 
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L1:1CA LIZ ACION : COAXHITA , MPO . DE ZIM1WAN . ,_¡ ~, IIH:~D z·r t : '· :~ :_; ; FEOZEM HAPLICO 

------------------------------------- ---------------------------
! 1 

P~OF UND !D~Ii : 0 - 20 ¡ 20-46 ' 46-63 
( GM) 

' J 

liO PI ZüN! E: A ~ Cl ! C2 

( OLOF: : ::.ec·Q 10 YR 312 2.5 YR 3/2 7.5 ~R 5/ 4 
CAFE GRISACEO CAFE GR ISACEO OSCURO CAFE 

HiÍMedc, 10 YR 211 10 YR 212 7.S YR 5/ 4 
NEGRO CAFE MUY OSCURO CAFE 

COt1 ~'AOAC; üfi LIGERA MODERADA MUY COMPHCTO 

u DENSIDAD : 

CEMENiAC l OM : NULA NULA NULA 

ABUNDA NT ES y FRECCUENTES y 
MACROPOROS : NO EVIDENTES 

FI NOS '1EDIOS 

FL AS T IC IDAD: LIGERA LIGERA PLASTICO 

AI>H ES I IJ !DAD : LIGERA LIGERA ADHESIVO 

CONS ISTEflCl~ : FRIABLE FRIABLE FIRME 

E :l TURA: HIGAJON ARENOSA MiGAJON ARENOSA MIGAJON ARCILLOSO 

Eii RUCT!Jr A 

F C'!'"M?. : GRANULA R 
BLO~UES 

SUBAN ,U LARES POLIEDR!CA 
~ ; 1""~ 3ri: : HEDIO GRANDE GRA NDE 

: -e ; ~. r: ,: ~ : : : t•EBI L DEBIL DESARROLLADA 



?? (· ~ i_l 1·1:1 I:)Ar·: 20 Cl1S 20- 46 CM 46-63 CM 
!, .: (·~ .1 

--o ; iZCiNT ~: Cl C2 

FAI( ES: 
ABUNDANJES y ABUNDAIH ES y ESCASAS 

FINAS FINAS FINAS 

(OHC ~; E ;.:· I 1::~~ES : RARA S ESCASAS ESCASAS 

PRESENTES y PRESENTES y 
!N!FU~ IO~i tS: POCAS ABUNDANTES FRECUENTES 

PER MEABILIDAD : RAPIDA MODERADA LENTA 

pH: 7.7e 7.88 e. 0 

~E ·~<t'.i Ol1 :• :-1( i POSITI ~'A SUAVE SUAUE . 

t~ 1"i er1 t e y si? pr€'::.e nt a. 1H;a c .~p~. :.re: l lcs 5. C:JMP-? Ct-? 1:on un.3. es 1:.~. s .~ ~. c. t1 ·nd. .:d Di0i 1)g icc.1 ~ 1; -~;.:~ 

indica ~u e se trata de una d1 Econt 1nu!dad l!tol (g ic a. 

ItlTEF:P':Ei ACION AGROL OGFA : SUELO CORRESPONDIENTE A UHA CUARTA CLASE , SIENDO SUS PRINCIPALES 

Ll111TAHTES LA PEHDIEHTE Y LA ROCOSIDAD. 

TAXONOMIA : FEOZEl1 HAPLICO 

L OC~LI Z AC!Ofl : 
EH EL POBLADO DE COAXHITA, PERTEHECIEHTE AL 11PO . DE ZI11APAN. 

GE O ~ Q~ ~A : DECLIVE 110NTAHOSO 

~ELI EIJ E: INCLINADO 

'!' O ~· (;GrP'i~: 21 Z DE PENDIENTE 

G~~~:~:·: SUELO PROV ENIENTE DE ROCAS AHDESIIICAS Y RIOLITICAS. 



IJ SO I>EL ::.u EL O:$E UTILIZA PRINCIPALMENTE COMO SOSTEH DE MATORRALES, COMO AGAVES, OPUHTIAS, PRo 

SOPIS , Y TAMBIEH CON FINES PECUARIOS 

1:;:,,:;EF:1, A,: : : · .~: ·:E tE? ALE ó:: LOS POBLADORES EXPLOTAN ESTA AREA GENERALMENTE CON FINES DE GANADERIA. 

ESTE SUELO POSEE UHA GENESIS BASTANTE COMPLEJA, YA QUE PRESENTA UH 
SUBHORIZONTE C2 HUY CONTRASTANTE CON RESPECTO A LOS HORIZONTES SOBRE

YACENTES, LO QUE HACE SUPONER QUE EL SUELO HA SIDO FORMADO A PARTIR DE 

DISTINTOS MATERIALES QUE FUERON DEPOSITADOS A DIFERENTES TIEMPOS. 
DE AH! QUE EL SU ELO ACTUAL SE FORMO SOBRE UNA DISCONTINUIDAD ARCILLOSA 

<HORIZONTE Cl / , MISMA QUE RECIBIO SOBRE SU SUPERFICIE UH HUEVO APORTE 

DE MATERIAL HUY DISTIHTO, DE TEXTURA ARENOSA Y CON ABUNDANTES INTRUS
IONES< MATERIAL COLUl.'IAL l . ESTE MATERIAL SE ESTABILIZO Y DIO LUGAR 

A UH HORIZONTE SU PERFICIAL HELANI CO Y POR ENDE A UH SUELO DE TIPO 
PHAEOZEM HAPLICO, CON UNA SATURACIOH DE BASES MAYOR DEL 50 t., ESTRUC

TURA GRANULAR Y RICO EH MATERIA ORGAHICA. 



?OF:ü:: I1'AI·: 
( 9T/t1> l ) 

MA TEF: !A 
üF:GAN I CA : 

,~ ;~ > 

C.i+ + 
( Me ·:v~ i 0üg !' : 

f1 q+ + 
· !.:;! o? ·~/ i ~e~· r ' 

0 -20 Cl'I. 

H 

10 YR 3/2 
CA FE GRlSP.CEO 

10 YR 211 
NEGRO 

55 

27 

18 

MIGA JON ARENOSO 

0. 96 

2. 51 

58.26 

4. 48 

7.78 

2S .4 

9.6 

7 .10 

20-46 46-63 

Cl C2 

2.5 1'R 312 7. 5 YR 514 
CAFE GRISACEO OSC!JR0 i:;: rI 

10 YR 2/2 7.5 rn 5/4 
CAFE CAFE 

56 2íl 

27 22 

17 58 

ARCILLOSO 
HIGAJON AREHOSO 

0.98 1. 2 

2.63 2. 38 

52.6 48. 3 

2.18 1.86 

7.88 8 .0 

22 .6 34.2 

8.3 20.5 

( .7 9.4 



DESCRIPCION MICROMORFOLOG!C~ DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO :ESTUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE TASOUILLO EDO. HIDllLGO 

LOCALIZACIOH: COAXlllTA GRUPO MAYOR: PhaeozeM UHIDAD DE SUELO: Haplico 

CLAUE DE IDEHTIDAD:PERFIL 1 < H-A > AUTOR<ES>: Jose Luis Javier GollM!z 

MICROESTRUCTURA 

En este corte se puede apreciar dos zonas predoMinantes, en la pril'M!ra se encuentra un 

fragMento detritico, al parecer de una roca andesitica, dentro de la cual existen incrustados 

una serie de feldespatos. La relación de granos gruesos y finos en esta zona es del tipo Por

firitica. ~ hacer l'M!ncion que la roca cubre una extension de 3/4 partes de la lAMinilla, por 

lo que la estructlll'I del suelo en si, sÓlo illarca una cuarta parte del corte. En esta zona la 

estructlll'a presente es del tipo granular y sllhangular, los poros que presenta son del tipo de 

eMpaquetaMiento co1q1lejo, su estructlll'ICion es granular. 

La textlll'a al Microscopio se aprecia COMO arcillo-arenosa. 

MINERALOGIA 

Debido a la presencia del fragMento detrítico dentro del corte, los Minerales que se pueden 

observar cuarzos y feldespatos, así coMO taMbitn una gran cantidad de Minerales ferroiu.gnesianos 

en avanzado estado de inteMperizaciÓn. Algunos Minerales se encuentran agrupados, sin eMb&rgo la 

gran iu.yoría estan separados. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

lto se observan restos orginicos reconocibles, lo cual puede ser indicio de que la Materia orgá

nica se o'xida y degrada rápidll'M!nte, taMpoco se apreciaron pasos de fauna Y raíces. 



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

I 2 T A c A L A u N A M 

LABORATORIO DE EDAFOLOGIA 

DESCRIPCIOH HORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFICO 

E ~: TIJDI O : ESTUDIO HACROMORFOLOG ICO Y HI CROHORFOLOGIO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE TASQUILLO, 
---------------------------------------------------------------------------------------

EDO. DE HIDALGO. i'E CHA : ENERO DE 1993 
----------------------------------------------------- --------- ---------------------------
AUTOR: JAVIER GOHEZ JOSE LUIS. No . DE ?EF.FE.: 7 

--------------------------------------------- -----------------
LO(AL iZAC l ON : AL OESTE DEL POBLADO DEL HOTHO UN !DAL• DE SU EL O: FEOZEH HAPLI CO 

------------------------------------- ---- -----------------------
1 ' 

PROF UNiilDAD : 
1 0-10 10-19 19-36 : 

(1: M) 1 ' 
HOR IZ ON TE: ! A Cl C2 

COLOR :Seco 10 YR 412 10 YR 4/1 10 YR 417 
CAFE GRISACEO ose. GRIS OSCURO GRIS OSCURO 

HÚ..-,edo 10 YR 2/2 10 YR 2/1 10 YR 3/2 
CAFE HUY OSCURO NEGRO CAFE GRI SACEO OSCURO 

CüMPACTAC!Ofl 
NULA NULA NULA 

O.DE%1DAD : 

NULA NULA NULA 
( EMENT AC ! ON : 

MACROPOR OS : GRANDES y ABUNDANTES y ABUNDANTES y 
REGULARES FINOS FINOS 

PLASTí C!DAD : LIGERA PLASTICO HUY PLASTICO 

AD HES !V!DAD : LIGERA ADHESIVO ADHESIVO 

(ONSIS iE NC!A : 11UY FRIABLE FRIABLE FIRl1E 

HIGAJOH ARENO ARENO ARCILLOSO C/ 
TE ~< T U RA : 11IGAJOH ARENOSO GRAVA 

ARCILLOSO 

~ ·:. T~ U( T t1 ~· H 
GRA NULAR Y POL!E-

F : :- r~ ~ : DRICA POLIEDRICA POLIEDR! CA 
i .:.M :i?;°•:1

: PEQUEÑO PEQUEÑO PEQU EÑO 
D ~s; !"!"·1:i~ ~o : DESARROLLA DA DESARROLLADA BIEN DESARROLLADA 



t ?. O F 1JNI"i : ~i ~~i : 0-10 Hl-19 19-36 
\CM) 

HüF:I ZON TE : A Cl C2 

F. AIC ~ S : ABUNDANT~S y A BU NDWr/T ES y ABUNDANTES y 
PEQUE AS PEQUE AS MEDIANAS 

(üN(:RE(ION E':.: SIC SIC SIC 

I NTRUS I OH ES: ABUNDANTES ABUNDANTES ABUNDANTES 

PERMEAB lL !DAD : RAPIDA RAPIDA RAPIDA 

pH: ?.13 ? .4S 8.20 

REA CCION AL 1-j¡" 1 ,,.., 1 NULA NULA NULA 

REACC JOH A LA -------------
FENOLrT ALE! HA 

io qu ~ el perfil ~s MUY ?e~r ~ goso . E ~ ho riz onte A e~ s cM¿r ~ 1 si n e Mt~rg o ya se hi j~f ~ r e nc!~do 
/ 

En un ho ?' 1 z 0nt ~ de t1F": ~ i:il !c ú~ !"E~G ~ r. M.~te:"" i:. iJ rg .:o n1c: .~ 1~ :ie ~-= ~.ru. C:": ':~ ... ;. ; : .;:.u! :.r . : ~ ; :;.J = ·-~ :: l c 

contien~ arcill ; q ~ ~ i ue here dada de la Matri z de l ~ roca. 

JNT ER?RETA CJON AGROL OGI CA : 
SUELO LIMITADO POR PEHDIEHTE, PEDREGOSIDAD Y EROSIOH 

TA'.<ONOMIA : FAEOZEM HAPLICO 

LOCALl2 ACJON :AL ESTE DEL POBLADO DEL MOTHO. 

11\JY CERCANO AL CANAL DE RIEGO. 

GEO F O~MA: LADERA 

RELI EUE:OHDULADO 

TO?OGRA F!A :7.e X 

GE OLü':I ~ : CONGLOMERADO IGNEO ?ERTEHECHNTE A LA FORMACION SAH JUAN. 



'JS::' DEL 'o U E~ ') : EL SUELO SOS TIENE UN 11AIORRAL CRASICAULE EN DOHDE SOBRESALEN ESPECI ES COl10; 
OPUliTIAS, BIZ liAGAS, GA RA l1BULLOS Y 11At11 LARI AS. 

F €L ~ C l 0N E ~ GE N E!! ~~ i: ESTE UHIDAD DE SUELO SE RELACIONA CON LOS PERFILES 1 Y 3 

CE'::Eé".!ACIGN: :: ' o E 1 : E:: ~: ,:: EL PRESENTE SUELO ES DE ORIGEH RESIDUAL YA QUE SE HA FORl1ADO A PARTI R DE 

DE Uli CONGLOl1ERADO CONSIITIJiDO POR DIVERS OS FRAGl1EHT OS RODADOS IGNEOS 
DERI VADOS DE ANDESITAS , BASALTOS Y RIOLITAS, IODOS ELLOS CEl1EliTA DOS POR 

UliA 11AIRIZ ARCILLOSA. EL SIJELO ES POCO PROnJNDO; SIN Et1BA RGO HA TENIDO 
EL TIE11PO SUFICIENTE PARA FORl1AR UH HORIZONTE 11ELAHICO, FORl1ADO PR!li
CIPALl1EHIE POR EL APORTE ORGAHICO Y POR LA ESIACI OHALIDAD CLil1ATI CA. 

EL HORIZONTE C COHTI EHE ABU liDAliTES IHTRUSIOHES DEIRI TI CAS QUE PROVOCAN 
UNA 11EZCLA DE ESTRUCTURA DE SUELO Y DE ROCA. LA TEXTURA DE ESTE HORIZON

TE ES ARCILLOSA ; SIH Et1BARGO ESTA ARCILLA NO ES PRODUCTO DE Uli PROCESO 
DE ARGILIZACION, SIHO QUE ES UH RESIDUO HEREDADO DEL 11ATERIAL PARENTAL 

EliTRE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE HAH CONTRIBUIDO A LA GEHESI S DE ES
TOS SUELOS SON POR UH LADO EL CLil1A SECO-ESTEPARI O Y LA ACCION DE LOS 

ORGANISl10S A TRAUES DEL PROCESO DE 11ELAHIZACIOH ; POR OTRO LADO LA ROCA 

DEJA SEHTIR 11AS SU IHFLUEHCIA EH EL HORIZONTE C, EL CUAL HA HEREDADO 
SU ESTRUCTURA Y TEXTURA. 



HORI ZONT E: 

AEEMA O~ > : 

POF:OS!I,A[1: 
( gr/ Ml ) 

MA!ER I A 
ORGAN I CA : 

( % ) 

pH Hz O 

CA F' AC !DAD C:E 
!NTERCAMB I O 
CA TI ON! CO : 
<Meq/ 1D0gr) 

Co.++ 
(M e·;./100gr) 

M.g++ 
( M ~ q/ ~ Ü8 1~r ·, 

B-lti CH. 

A 

10 YR 4/2 
CAFE GRISACEO OSCURO 

10 YR 212 

CA FE HUY OSCURO 

68 

20 

12 

HIGAJON ARENOSO 

iil. 72 

2.68 

66.8 

2.74 

7.13 

28 

Hl.56 

6.52 

10-19 

Cl 

10 YR 4/1 
GRIS OSCURO 

10 YR 2/ 1 

NEGRO 

54 

24 

22 

HIGAJON ARENO 

ARCILLOS O 

0.91 

2.68 

63.3 

2.46 

7.45 

34 

17.02 

12.54 

19-36 

C2 

1ll YR 4/ 1 
GRIS OSCURO 

10 YR 3/2 
CAFE GRISACEO 

HUY OSCURO 

42 

20 

38 

H!GAJON ARCILLOSO 

0.87 

2.18 

62.S 

2.01 

8.20 

39 

21.14 

15.30 



'!" :~~YCa:i:;F~c::z":?"!~~ .... ~-~'"'!'11111111~~'"'!'"!"!'"!""~~~~--~~llllllm;¡ICl! __ _,,:!>S==~ r ~J:é:S C R I PC J. ON M l CROMOR1'-0LOG I Cl'l DE I.A 
UNIDAD DE SUELOS 

PRCYEC!O: ESTUDIO tlilCilO Y IHCROltORFOLOGICO DEL UALLE DE lASQUILLO DO. HIDALGO 

LOC!'\J,iZACiotl:l\L C!ISTE I>EL POBLADO DEL MOlHO GRUPO MAYOR: PhaeozeM Unidad de suelG:Haplico 

CLAUE DE IDENTIDAD: PERFIL 7 CH-A) AUTOR<ES>: Jose Luis Javier Go...ez 

MICROESTRUCTURA 

En terMinos generales la 111atriz se encuentra conforMada en pequenos granulos de ta.MaÍlo-11ariable 

y con diferentes contenidos de Minerales, en este corte son observables algunas estructuras de 

l'!!Ca,con respecto al espacio poroso se MUestra abundante y esta conforMado por puentes, cavidades 

y vesículas. El color que presenta es café a111arillento 19 YR 5/6, y su patrÓn de coloración es 

MOteado. Este corte 11t1.estra un abundante contenido de fragMentos detriticos sobre de origen 

andesitico, ~ro taMbien se pueden apreciar algunos basaltos los cuales tienen taAanos ..edios. 

La relación entre la distribución de granos finos y gruesos es del tipo Enaulica. 

La 111atriz se encuentrA conforMada por una iwzcla de hwlus, Óxidos de hierro y coMpuestos arci

llosos. Por todas las características que presenta este corte, se trata de un suelo relativaiwnte 

joven con una estructura coMpleja. 

MINERALOGIA 

Con respecto a la Mineralogía presente, la ...ayorÍa de los Minerales son heredados del Material 

parental, los Minerales doMinantes son los cuarzos, los feldespatos son frecuentes y los ferro-

111agnesiancs ocasionales. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

La actividad biologica se Manifiesta por iwdio de ocasionales pelotillas fecales, parciali.enie 

integradas a la s:-an Masa. 
Se observa taJ1.bién la rresencia de fragiwntos vegetales gruesos derivados de tallos Y raice~. 

r.oder¿1~nte alterados ya que aún es reconocible su origen. Los pasos de raices son frec~entcs 

y de taK&Ílo c~Mprer.dido entre ~dio y pequeno. 



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

I Z T A C A L A U N A M 

LABORATORIO DE EDAFOLOGIA 

DE~CRIPCION MORFOLOGI CA DEL PERFIL EDAF!CO 

;: : :·_t): C: ESTUDIO MACROMORFOLOGICO Y MICROMORFOV:lGO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE IASQUILLO , 
------------------------------------------- -- ------------------------------------------

EDO. DE HIDALGO. : ;: ,:~h : ENERO DE 1993 

,: ,_ · ~ ·:: : JAVIER GOMEZ JOSE LUIS. "º · :; ;: : ::;;. ; ; ~: 

L ') ( A~ : Z A •:r o ~ :AL NOROESTE DEL CERRO DE JUAREZ '-"' iI' >'D :,¡:: 31J EL O: FEOZEM HAPLICO 

( C: ME!i! P( I OH: 

MACR O?ORO S: 

:· L~S!: ( :D ~D : 

0-19 

A 

lll YR 4/ 2 
CAFE GRISACEO ose. 

lll YR 212 

CAFE MU'i OSCURO 

FUERTE 

NULA 

GRANDES Y 
FRECUENTES 

LIGERA 

LIGERA 

FRIABLE 

HIGAJON ARENOSO 

POLIEDR!CA 
MED IO 

MEDIO DESARROLLADO 

19-40 

c 

lll YR 412 
CAFE GRISACEO ose. 

10 YR 312 

CAFE GRISACEO ose . 

MODERADA 

NULA 

GRANDES Y 
FRECUENTES 

MEDIA 

LIGERA 

FRIABLE 

11IGAJON ARENO 
ARCILLOSO 

POLIEDRI CA 

MEDIO 
DEBI L DES ARROLLO 



FA ICES: 

0- 19 

ABUNDANTES Y 

PEQUENAS 

NULAS 

ESCASA S 

MODERADA 

7.19 

NULA 

19-40 

c 

ABUNDAHTES Y 

PEQUENAS 

NULAS 

AUSEHTES 

MODERADA 

8.12 

NULA 

C ~ ? A ( ! ~ ~! S T! C~ S ?A?7 i CU LR?ES GEh~ SIS : S u ~ io de tie~ra parda, co n ~u ~ no s c0n :¿ n1 dos ¿¿ M;ter!¿ 

1;r ;.~n!1>~. qi.:.e -; u.t,¡:- ;. ·: .:- ~ 1Jr, i:. e t -: --: .~. ~¿ .:- :.:-c1 i : ,)s c f"111y ·~ u :-i:· . ~ 

: ante superf icia l Molico . 

IN TERPRETA Ci ON AGF OLOGICA :SUELO LIMITADO PRIHCIPALMEHTE POR SU PROFUNDIDAD. 

TAXO NO M! A: FEOZEM HAPLICO 

LOCAL IZAO O ~: SE ENCUENTRA UBICADO AL NOROESTE DEL CERRO JUAREZ. 

GEOFOF: MA : TERRAZA ALTA 

F E Li E ~! ~:LIGERAMENTE ONDULADO 

TOP1j 1;RAFIA :PENDIEttTE DE 4:t. 

';:c ·:·:•!t- : SUELO PROVENIENTE DE ROCA IGNEA, CORRESPONDIEHTE A SU FORHA CION DURAHTE LA ERA DEL 

PLIOCEHO 



USO D ~ L ~:U E U; : ESTE PERFIL SE UBICO A UHA ALTURA DE 2122 MSHM. PRESEHTAHDO UHA LIGERA PEHDIEHTE 
DE 4 'f. , Y LOCALI ZAHDOSE AL HOROESTE DEL CERRO JUAREZ. 

ESTE TI PO DE SUELO SIRV E DE SOSTEH A LH VEGETACIOH NATURAL Y HDEMflS EH ALGIJHA S 
OCASIOHES ES UTILIZADO PARA AGRI CULTURA DE TEMPORAL DE MA IZ, FRIJOL Y AVENA. : 

;: : L ·~ ( i (l ~l E ·:. it l, é !i ·:~ ·:: SE RELAC IOHA COH LOS PERFILES 7, 9, 3 Y 1 

O B S E R U ~C ! O~ ES G E ~ ~ Rµ:E ;: ESTE PHAEOZEH HAPLICO ES UH SUELO RESIDUAL FORMADO A PARTIR DE RIOLIIAS 

DE LA FORHACIOH PACHUCA DEL TERCIARIO. EL SUELO ES SOMERO PERO COH UH 

HORIZONTE A DIFERENCIADO Y RECONOCIDO COHO l'IELAHICO YA QUE HA SIDO FOR-

HADO POR LA ACCIOH Dit:,os ORGAHISHOS DESIHTEGRADORES QUE HAH ACTUADO 
SOBRE LOS RESIDUOS VEGETALES HEZCLAHDOLOS COH LA FRACCIOH HIHERAL DEL 

SUELO , TODO ESTO INFLUENCIADO POR LA BREVE ESTACION DE HUMED1lD Y EL 

LARGO PERIODO DE SEQUIA. 
EL HORIZONTE CES UH CUERPO DE ESTRUCTURA COMPLEJA , CONSTITUIDO POR 
UNA MEZCLA HETEROGENEA DE MATERIAL REGOLITICO Y COMPONENTES DEL HORI -

ZONTE SUPERFICIAL, DE AH! SU COLORACIOH SIMILAR. 



H~SIDAD 
REAL ,: . • 

( '3'f/!'"i ) 

F 9r: o ~; 1 ~eD : 
i_ '3'!'/ M L-: 

M ATE~: IA 
OF:GAfi l CA : 

( ~': ) 

r; a. + + 
(Me\i,./ ! 0t\g:·) 

M-::+.,. 
,.. ~~ql i e o ·;··:-·) 

- . .- -·"' '. .: 

0-10 e ~. 19-~0 e ~. 

A C 

10 YR 412 10 YR 4/2 
CAFE GRISACEO ose . CAFE GRI SACEO ose. 

10 YR 2/2 10 YR 312 
CAFE MUY OSCURO CAFE GRISACEO ose. 

54 

32 

14 

MIGAJON ARENOSO 

1.16 

2.67 

54.8 

2.58 

7 .06 

22 

5.76 

3.84 

52 

23 

25 

MIGAJOI! ARENO 
ARCILLOSO 

0.98 

2. 77 

50.3 

1.69 

7.19 

26 

11. 32 

7.4 



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO:ESTUDIO Ml\CRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE TASQUILLO EDO. HIDALGO 

LOCALIZACIOH:HOROESTE DEL CERRO JUAREZ GRUPO MAYOR: PhaeozeM Unidad de suelo:Haplico 

CLAUE DE IDEHTIDAD: PERFIL 8 < H-A ) AUTORCESl: Jose Luis Javier GoMez 

MICROESTRUCTURA 

El corte presenta una estructura alveolar en donde existen poros discretos Mis.-os que se en

cuentran rodeados por el Material parental. Hose aprecian agregados sÓ!o una Masa continua de 

suelo interruMpida por un fra!JM@nto de roca MUY grande que ocupa un 511'!. del total del corte. 

La relaci;n entre granos gruesos y finos es del tipo Enaulica, en donde los granos Minerales 

que son de taAaños variables y que fo""111 el esqueleto, se encuentran contenidos dentro de una 

gran IY.Sa basal constituida a base de arcilla y Materia organica coloidal, Mis..a que nos da 

una coloraci;n de calé osclll'a 19 YR 413 al suelo. 

Se!JÚn el espacio poroso la Microestructlll'a que le corresponde es coMpleja, ya que doMinan diver

sos tipos de poros tales co.-o vesículas, cavidades, ca111aras y canales, Mis.-os que en ocasiones se 

interconectan, el total que ocupa el espacio poroso es de un 4'1'!.-511'!. aproxi111adaMente. 

La textlll'a al Microscopio se aprecia co.-o MigajÓn-arenosa. 

MINERALOGIA 

Con respecto a la Mineralog(a, esta presenta dos patrones de distribución el priMtro es el a!J"l

pado en donde se unen los Minerales, apoyandose entre si, en otras areas suelen presentar 

un pat~n regular. La doMinancia de la fraccion Mineral gruesa es de aproxi..adaMtnte del 211'!. 

o sea abundante. Los !J"lpos Minerales que Mas abundan son cuarzos, olivinos, Micas y piroxenos. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

En relaci;n a la actividad biolo~ica, la Materia organica gruesa no es observable, tan s~lo hay 

raros vestigios de coMponentes finos y ocasionales pasos de raíces Mis.-os que aÚn conservan 

residuos radiculares. Los corpusculos fecales son raros y estan parcialMente integrados a la 

gran Masa. Por otra parte, el fraCJMento de roca ya Mencionado, presenta un entretejido porfiritico 

en donde la Matriz densa encierra a raros Minerales con un avanzado grado de inteMperisMO que se 

alcanza a apreciar por los recubriMientos de sesquioxidos que presenta. 



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

I z T A c A L A u N A M 

LABOAATORI O DE EDAFOLOGI A 

DESCRIPCIOH MORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFICO 

ESTUDIO: ESTUDIO MACROMORFOLOGICO Y MICROMORFOLOGICO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE TASQUILLO ' ---------------------------------------------------------------------------------------
EDO. DE HIDALGO. FEC HA : EHERO DE 1993 

----------------------------------------------------------- --- ---------------------------
AUTOR: JAUIER GOMEZ JOSE LUIS. No . DE PERFIL : 9 

--------------------------------------------- -----------------
LOCALIZA CION: POBLADO DE PAHALES UNIDAD DE SU EL O: FEOZEM CALCARICO 

------------------------------------- ---------------------------
1 

1 

1 

CAPA DE TEPETATE 1 
1 PR OFUHí' !DAD: 

1 

9-13 1 13-31 1 

(CM) 

1 

31-49 1 

HORIZONTE: A c C2 1 

COLOR: Seco 19 YR 412 7.S YR 412 19 YR 7/1 
CAFE GRISACEO CAFE OSCURO GRIS CLARO 

HÚMedo 7.S YR 212 7.S YR 212 19 YR S/1 
CAFE OSCURO CAFE OSCURO GRIS 

COMPA CTA CION 
LIGEllA MODEllADA MUY COMPACTO 

O DENSIDAD : 

CEMEHTADO POR 
CEMENTACIOH: HIJLA HULA 

CA RIIOHA TOS 

HO HO HORIZONTALES 
MACROPORO S: EIHJ)EHTES EUIDEHTES 

GRAHDES Y MEDIOS 

PLASTI CIDAD: HIJLA LIGERA HO DETEllMIHABLE 

ADHE SIVIDAD: HUI.A LIGEllA HO DETERMIHABLE 

CONS IST EN CIA: FRIABLE FRIABLE MUY FIRME 

TEXTURA: MlGAJOH ARENOSA MIGAJOH ARENOSA HO DETERMIHABLE 

ESTRU CTURA 

F o!'Ma: GRAHULAR GRAHULAR COHDICIOH 

TaM1ño: MEDIO MEDIO MASIUA 
De ::--~r·t ') 11 :; : POBRE POBRE 



PROFUNDIDAD: l!-13 13-31 31-41! 
(CM) 

HORIZONTE: A c C2 

RA IC ES: PEOUEHAS Y ESCASAS HO EIJIDEHTES HO EIJIDEHTES 

HORIZOHTE 
~O NCREC IONES: HULAS HU LAS 

PETROCALCICO 

INTRUSIONES: ESCASAS FRECUEHTES AUSEHTES 

PERMEABILIDAD: "°DEJIAl>A MODERADA LEHTA 

pH: 8.5 8.9 

REACCION AL HCl nJERTE FUERTE 11\JY 

FUERTE 

REACCION A LA 
FENOLFTALEiHA --- --- -----

CARACT ER ISTICAS PARTICULARE S Y GEN ESIS: Se trata de un suel o soMerc iiMitado por 11 prese ncia 
d.€ un tepetate cal1zo.El color de la capa superficial 
~s oscuro l o ·~ !J e- indi ~l buenos contenidos de Materia 
organica.. 

INTERPRETAC!ON AGROLOGICA: ES UH SUELO DE USO SOMERO LIMITADO POR LA PRESDICIA DE UH TEPETATE 
CALIZO Y FRECUEHTES OBSTRIJCCIOHES. 

TAXONOMIA: 
FEOZn. CALCARICO 

LO CALIZA CIOH: AL HORTE DEL POBLADO DE PAHALES 

GEOFORMA: PLAHICIE 

RELIEVE: OHDULADO 

TOPOGRAFIA: PEHDIOOE DE 17.4Y. 

GEOLOGIA: PERTEHECIEHTE A LA FORMCIOH TAAAHGO 



FF: OF!J ND! I•AD : 
\CM) 

HOR IZ OHTE: 

COLOR:S;; co 

GRAHIJL OMETR 1 A 
AREH A \ %) : 

LIMO (;() : 

ARCILLA (X ) : 

CLASE 
TEXTURAL: 

DENSIDAD 
APAR ENTE: 
(gr/ M\) 

DENSIDAD 
REAL . 

~ gt/ Ml) 

POROSIDAD: 
(gr / Mil 

MATERIA 
ORGA HICA: 

( X ) 

CAPA CID AD DE 
INTER CAMBIO 
CATIONICO: 
<Me q/ i00gr) 

Ca++ 
(Meq/ Hl0gr) 

CLORUROS ( X) 

0-13 

A 

10 YR 412 
CAFE GRISACEO 

7.5 YR 212 
CAFE OSCURO 

69 

24 

7 

MI GAJOtl ARENOSO 

1.3 

2.5 

47.2 

3.45 

8.5 

22.11 

6. 72 

13.2 

13-31 

c 

7.5 YR 4/2 
CAFE OSCURO 

7.S YR 212 
CAFE FUERTE 

66 

22 

12 

MIGAJOH ARENOSO 

1.2 

2.6 

43 .3 

2.4 

8.9 

23.2 

5.30 

14.1 

31-40 

C2 

10 YR 7/1 
GRIS CLARO 

10 YR 5/ 1 
GRIS 



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO:ESTUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE TASQUILLO EDO.Hll>ALGO 

LOCALIZACION:AL HORTE DEL POBLADO DE PAHALES GRUPO MAYOR :PhaeozeM Unidad de suelo : Calcarico 

CLAUE DE IDENTIDAD: PERFIL 9 < H-A l AUTOR<ES>: JOSE LUIS JAUIER GOMEZ 

MICROESTRUCTURA 

El corte indica que se trata de un suelo de origen transportado ya que existen diferentes 

estructuras que contienen Materiales sedi11entarios estratificados. 

Algunas estructuras sediMentarias presentan segregaciones de carbonatos. El color que tiene 

es café a.Ma!'illento 18 YR 5/6, con un patrO'n de coloraci~n Moteado. La porosidad es escasa 

predoMinan los canales y algunas caYidades, se pudo obserYar que MUchos de los poros grandes 

han sido obstruidos por el Material sediMentario. La Microestructura es del tipo Enaulica 

ya que la gran Masa no rellena coMpletaMente el espacio intersticial. En ter-Minos generales no 

existen agregados definidos, ya que la gran Masa se distribuye irregular-Mente encerrando a las 

estructuras sediMentarias. 

MINERALOGIA 

Con respecto a la Mineralogía, los Minerales presentan t~os pequeños y Medios, predoMinan los 

oliYinos y las augitas,los ferro111agnesianos son frecuentes y los cuarzos y feldespatos ocasionales 

Se pudo obserYar que predoMinan los habitos alargados de los cristales. El patrO'n de distribuci~n 

es irregular. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

En relacion a la actividad biol~gica, existen algunos tejidos vegetales gruesos Marcada.Mente 

descoMpuestos, los pasos de raices son ocasionales y de taMáno pequeño, los corpusculos fecales 

son raros y presentan forMas redondeadas con un contenido neta.Mente orgánico. 



GRUPO MAYOR FLUVISOL 



E SC UELA NACIONAL DE E S T UDIO S PR O F ES I ONALES 

I z T A c A L A u N A M 

LABORATORI O DE EDAFOLOG IA 

DESCRIPCION l!ORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFICO 
ESTUDI O: ESTUDIO MACROMORFOLOGICO Y MICROMORFOLOGO DE LOS SUELOS DEL UALLE DE TASQUILLO. 

--------------------------------- ----------------- -------------------------------------
EDO. DE HIDALGO . •E CHA : ENERO DE 1993 

---------------------------------------------------- ---------- ---------------------------
AUTOR: JAUIER GOMIZ JOSI LUIS. No . H PERFIL : 5 

-------------------------------------- ------- -----------------
LOCA L!2 ACIO N: RDIID 1 OS 11PO. DE TASQUILLO. UNIDAD H SU ELO: fLUUISOL 

------------------------------- ------ ---------------------------

PRO FUNDIDAD : 
1 

lt-31 
¡ 

31-51 
1 

51-82 
1 <cM) 

1 

HOR lZ ON TE: 1 A 1 Cl 1 C2 ! 

COLO R: ·::eco 111 YR 6/2 111 YR 3/2 111 YR 612 
CAFI OSCURO CAFI GRI S CAFE GRISACIO CLARO 

Hri Medo 111 YR 6/ 2 111 YR 3/ 2 111 YR 3/3 

CAFI OSCURO CAIT GRISACEO CAFI OSCURO 

CO MPA CT AC 1 ON 
MEDIA MEDIA ALTA 

o DEN SID AD: 

CEMENTACIO N: HULA NU LA HUI.A 

GRAHDES Y GRANDES y IUIDEHTES Y 
MA CROPOROS : 

ABUHDAHTES ABUNDANTES ABUHDAHTIS 

PLAS TICI DAD: LIGERA PLASTJCO LIGERA 

ADH ESIUIDAD : ADHESIUO ADH ES IUO LIGERA 

cow;JS TENCIA : FRIABLE FIRME FRIABLE 

TE YTIJRR : MIGAJOH ARENO ARCI - MIGAJOH AREHO ARCI- MIGAJON ARENOSO 
LLOSO LLOSO 

E:; TRUi:i UHA POLIEDRICA 

F or;-, <: GRAHllLAR GRANULAR SU BANGIJLAR 

T i 11.iñ1:i : FIHO MEDIO MEDIO 

fi i?~3fT 1J ! !o : MODERADO DESARROLLADO MODERADO 



F'F:úFIJNL< !DAD : 0-31 31-51 51-82 
(,;M) 

HORIZONTE: A Cl C2 

RAICES : FINAS y MED IAS y AUSENTES 
ABUNDANTES ESCASAS 

COHCF: EC!ON ES : RA RAS RA RAS RARAS 

INTRUS 1 ONES : POCAS POCAS POCAS 

PE RMEABILIDAD: MODERADA LENTA 

pH: 8.75 8.76 8.71 

RE ACC ION AL HCl LI GERA LI GERA LI GERA 

REA CC!O N A LA NULA NULA NULA 
FEH OLFTAL EINA 

CARAC !ERISTI CAS PAF:T ! CULARES " 13EN~S 1S :Su. e1 o pr ofu.ndo p i)CO de' aro i 1 a.d.o, :::i n h:i r1 : ont ;:is de di .~q-1 

f¡1):;ti co ·~ con d. i sco.1tinu.i d -id.i:i;: ! i t oio 9 ~.: i; d. E- ~ ~ ·?' '?r o ; 

!~ 1:"'lbi e::: t e /tur~.1 E" ; . , 

!N TE RPR ETA 1: 1 OH AGROLOG! CA: SUELO DE SEGUNDA CLASE. (2/S2) 

TA XOHOMIA : FLUUISOL 

LO CALI ZACIOH : AL HORTE DEL POBLADO DE LOS REMEDIOS y AL HE. DEL BOHDll 1 • 

GEOFORMA : U A LLE 

RELI EUE: ONDULADO 

TIJPOGRAF 1 A: PENDIENTE 5 .4 f. 

GEOLOGIA: FORMACION TARANGO.ConforMado por sed iMentos y congloMe rados 1 acus tres . 



USO DEL SIJ EL O:AGRICOLA DE TEMPORAL Y DE RIEGO ,S IEMBRA AHIJAL DE MAIZ,Y COMO USO DE PASTOREO PARA 

GANADO VA CUNO. 

~ELACION E S GENET!CAS : 

OBSERl.IAC!ON ES GEME RAL ES: ESTE PERFIL SE REALIZO AL HORTE DE POBLADO DE REMEDIOS Y AL HE. DEL 

POBLADO DEL BONDHI ,ES UN SUELO PROFUNDO QUE SE UTILIZA DE MANERA AGRIC()

LA Y PARA PASTOREO, TAMBIEH ES SOSTEH DE UEGETACIOH EHDEMICA Y SE UTILIZA 

ESTA COMO BARRERAS UIUAS FORMADAS POR MEZQUITES Y AGAUES . 



Pr.Ci F UNI< IDAD : 0-31 31-51 51-82 
\ CM) 

HORI2 01HE: A Cl C2 

CO LOR: Sec o 10 YR 6/2 10 YR 3/2 10 YR 6/2 
CAFE OSCURO CAFE GRISACEO CAH GRISACEO CLARO 

HÚM i: do 10 YR 3/2 10 YR 3/2 10 YR 3/3 
CAFE GRI SACEO CAFE GRI SACEO CAFE OSCURO 

GRANUL 011ETR l A 
62 43 46 

AR ENA ('1 '1 • 

LIMO i'. :~) : 18 28 30 

AR CILL A í "; ) : 20 29 24 

CLASE 11IGAJOH AREHO MIGAJOH 111GA JOH 
TE XTURAL: 

ARCILLOSO ARCILLOSO 

DENSIDAD 
APARENTE: 

(gr / Ml ) 11. 99 1.14 1.02 

DENS IDAr< 
REAL 

«l'ri MU 
2.63 2.57 2.38 

POROSIDA D: 
( gr/ Ml) 63.5 47 .4 35.8 

MATERIA 
ORGANI CA : 5. 18 3.25 2.14 

( :< ) 

pH H 20 8.75 8.76 8. 71 

CAPAC !DAD DE 
INTER CAMB 1 O 24 23 
CATIONI CO: - --
(Meq/ il!l€lgr ) 

C.i.++ 
(Meq/ 10(lg(; 7.68 7.90 -- -

Mgt+ 
(Meq/ Hl'.l ·:¡r ) 

13 .11 14.05 ---

BI CA RB ONATOS ---- --- -- -
(Meqi 1(le!9r ) 

CLORIJ R0 '3 ¡ '. ·~ ) --- -- - ---



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO:ESTUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGI CO DEL VALLE DE Ttt SQU!LLO EDO. HIDALGO . 

LOCALIZACIOH: AL HORTE DEL POBLADO DE LOS REMEDIOS GRUPO MA'l.OR : Fluvisol Unidad de suelo : 

CLAVE DE IDENTIDAD: PERFIL 5 < H-A ) AUTOR< ES ): Jos e Luis Javier GoMez 

MICROESTRUCTURA 

Este corte nos presenta una coloracion caf; aMarillenta 10 YR 5/2 ,con un patr0n de coloraci~n 

uniforMe. En la Matriz se observan una serie de fisuras y grietas, los agregados en este caso, 

son subangulares y su estructuración es agrietada. Los poros doMinantes son en si, las fisuras 

y son de ta..año Medio y grande.con paredes concordantes esto nos deMuestra que el suelo se en 

cuentra expuesto a una serie de procesos de contracción y exPansion. La ..atriz se encuentra con

fol'lllada por una ..ezcla de arcilla-huMUS-oxidos de hierro. La relaci;n entre granos gruesos y 

finos es del tipo Porfiritica,ya c¡ue los granos Minerales se encuentran envueltos por el Material 

de la gran Masa del suelo. 

MINERALOGIA 

Con respecto a los Minerales predoMinantes la ..ayorÍa de ellos son de taMaiio pequeno y correspon 

den a los cuarzos y feldespatos, presentando diferentes grados de inteMperizacion, las Micas y los 

ferroMagnesianos son ocasionales y ..uestran taMbien un Marcado desgaste fisicoquÍMico. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

En relaciona la actividad biol~gica, los Materiales organicos son raros, por lo regular son 

fNgMentos gruesos MarcadaMente descoMpuestos y los pasos de raíces son poco observables. 



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

I z T A c A L A u N A M 

LABORATORIO DE EDAFOLOGIA 

DESCRJPC!Ott MORFOLOGICA DEL PERFIL EDAF ICO 
ES: UDIG : ESTUDIO MACROMORFOLOGJCO Y MJCROMORFOLOG JCO DE LOS SUELOS DEL UALLE DE TASQUILLO, 

------------------------------ ------------------------------- --------------------------
EDO. DE HIDALGO. r~ ~ HA : ENERO DE 1993 

-------------------------------------------------------------- ---------------------------
AUTOR: JAUIER GOMEZ JOSE LUIS. ,'IG , DE ?~RF I :.: 6 

--------------------------------------- ----- - -----------------
LOC ALIZA(l üN: A 800 MTS. AL NORTE DEL POBLADO BONDHJ Ufi IDAD DE SU EL O FLUVISOL EUTRICO 

------------------------------------- ---------------------------

P?OF UNDIDAD : i 0-18 18-35 35-57 1 

1 
1 

(C M) i 

HORIZ ON TE : 1 A c c 1 
1 1 

C OLOR : S~c o HI YR S/1 HI YR 6/2 10 YR 6/1 
GRIS CAFE GRJSACEO GRIS 

~ Sr-·; i: C. o 10 YR 3/2 10 YR 3/2 1Q YR 411 

CAFE GRISACEO CAFE OSCURO GRIS OSCURO 

(OM?A CTACi ON 
HODERAOO MOD ERADA HUY COMPACTO 

o DENSIDAD : 

CEMENTACJON : NULA NULA NULA 

ABUHDAHTES y FRECUENTES y ESCASOS y 
MAC?.OPOROS: 

PEQUEHOS PEQUEHOS PEQUEHOS 

PLAST l C IDAD : PLASTICO PLASTICO PLASTICO 

ADHESH'ir<AD : Al>llESIUO ADHESI VO ADHESIVO 

CONS ISTEN CIA: FRIABLE FIRME FIRME 

MI GAJON ARENO 
E YilJRA: MIGAJON ARCILLOSO HIGAJON ARCILLOSA 

ARCILLOS O 

: '.; 7F: !J 1: ! U? M 

: ·~ :."T"• .;: GRANULAR POLIEDRICA POLIEDRICA 
SUBA HGULAR SUBAHGULAR 

. :. r.5r,c: MEDIO MEDIO MEDIO 
. MODERADO MODERADO MODERADO -· ~-: .:.:-·:- ·:· .. ·:·: 



FR OFUfl D!D AD: 0-18 CM. 18-31 CM 31-57 
( CM) 

i1G i': IZOH TE: A c C2 

FA ICES: ESCASA V FI NAS POCAS V FINAS MUV ESCASAS 

C ON CRECIO~ES : S/C SIC SIC 

1 NE US l ONES: ESCASAS ES CAS AS ESCASAS 

F'ER MEA3 lL !DAD : MODERA DA LENTA LENTA 

pH : 8.34 8.52 8.23 

HAC C!ON AL HCl NULA NULA NULA 

REACo'.I ON A LA --- ---- ---
FENOLFTAl.ElHA 

CARA CiE?. !Sii CAS PAR iI CULARES 1: 1 GEN ES IS : Su~ io t ranspor t.id .. l , de col c'r 
,, 

;r!s ~ prese nta coMpactac¡ on 
• J 

.:.dhes i vci, fr: abi o? cor, M ;.e- !'O PO f 1) S regui¡res , pta$ t 1co '! y 

r i?acciones .;.1.:.s en tes h~. C l ~ . el ~( l. ?osee un grado d.e 1j_ ~ s.:. 

rrollo ba.JO . 

lHT ERPRETAClON AGROLOGI CA: SUELO DE TERCERA CLASE,SU PRINCIPAL LIMITAHTE ES LA PERMEABILIDAD. 
(3/52))1) 

!AXONOM!A: 
FLUUISOL EUTRICO 

LOCALI ZACION : SE ENCUENTRA UBICADO A 800 MIS. AL NORTE DEL POBLADO DEL BOKDHI . 

GEOFORMA: PLANO-VALLE 

RELIE l.I E: PLANO 

TOPOGRAF ! A: PENDIENTE DEL 3Z 

GE OLOGIA : FORMACIOH TARANGO,SEDIMENTOS CLASTJCOS RECIENTES DE ORIGEN IGNEO,PROUENIENTES DEL 
TERCEARI O. 



USO I1EL :: :J ~ i. C :USO DEL SUELO DE MANERA NATURAL.ES UN SUELO QUE PRESENTA PROBLEl1AS DE SALINIDAD 

YA QUE SE APRECI AN MANCHONES BLANCOS SOBRE SU SUPERFICIE. SE UT ILIZA COMO SOSTEN 
DE VEGEiACION NATURAL, COMO AGAVES Y MEZQUITES TAMBIEH EH ALGUNAS OCASIONES SE 

EMPLEA CON FINES AGRICOLAS, YA QUE EL POBLADO CUENTA CON UN SISTEMA DE RIEGO. 

F:~L A 1:!0'i ~ '3 <}Eflc'. IX : SE RELACIONA COH EL PERFIL HO. 10 Y LAS BARRENAS 2 Y 3. 

OB'3 E~:i!AC I % E S G : ~i E3: AL~ S : ES UH SUELO PROFUNDO,COMPACTO CON PROBLEMAS DE SALINIDAD Y PROBLEl1AS 
DE INUNDACIONES SE UTILIZA TAHBIEN PARA FIHES AGRICOLAS,YA QUI EL PO

DO CUOOA COH SISTEMA DE RIEGO.SE EHCUIEHT!ltl LIIUTADO POR BARRIAAS 
NATUAALES DE AGAVES Y MEZQUITES. 
RESPECTO A SU GEHESIS SE TRATA DE UH SUELO DE HORFOLOGIA HUY SENCILLA 

POCO DIFERENCIADA, CUYO PRIMER HORIZONTE SE FORl10 POR SEDIHEH!ACIOH 

DE MATERIALES GRUES OS< ARENAS), PROVEHIEHTES DE LAS IHllHDACIOHES A 

LA QUE HA ESTADO SUJETO, COMO CONSECUENCIA DEL llAL DREMAJE QUI PRISEH
TA. ESTE llATERIAL FRESCO SE MEZCLO COH LOS COMPOHINTES DEL SUELO YA 

EXISTENTES. DICHOS COMPOHEHTES DE TEXTURA MEDIA, FUEROH TAMBIDl EL 
PRODUCTO DE PROCESOS DE ALUVIACION ; LOS CUALES SE DIEROH A FINALES 

DEL PLEISTOCDIO Y PRINCIPIOS DEL HOLOCEHO. LOS PROBLEMAS DI SALINIDAD 
QUE TIEHE EL SUELO SOH UNA COHSECUDlCIA POR UH LADO DEL ORIGDl ALUVIAL 

Y POR EL OTRO DE UHA IRRIGACIOH COH AGUAS OORAS. DE ACUERDO AL AHALISIS 

MICROHORFOLOGICO EL SUELO ESTA SUJETO A PROCESOS DE COHTRACCIOH Y EX
PANSIOH , LO QUE INDICA POR UH LADO LA PRESENCIA DE ARCILLAS EXPAHDIBLES 
<ESMECTITAS Y fl!ONTMORILLOHITAS) Y POR EL OTRO ALTERHAHCIA Dl LAS COH

DICIOHES DE HUMEI>ECIHIEHTO Y SECADO. 



GR ANULOME!E l H 

AREN A ( \ ) : 

L Ir10 ( ~ .. ;) : 

DENSI DA D 
A?ARE NTE: 

( 9·r / t--: ! ) 

?OROS iDAD: 
!gr/MJ ) 

MATER l A 
ORGAH!CA: 

( ~·{ ;r 

pH H20 

CAPACIDAD DE 
iNiEF: CAMBI O 
CAT!ONIC O: 
( t""1eq/ i00gr) 

( .;++ 
(Meq/ 10Dgr) 

Mq· .¡. 
(Me·:¡/ 1il0·¡-r • 

C L O F: U F ü ~- !.' '-; ) 

0-18 

A 

10 'iR 5/1 
GRIS 

10 YR{/2 
CAFE GRISACEO 

48 

28 

24 

11IGAJOH ARCILLO 

ARENOSO 

1.06 

2.57 

53.3 

3.96 

8.34 

28 

9.98 

10.94 

18-31 

c 

10 YR 6/2 
GRIS OSCURO 

10 YR 3/2 
CAFE GRISACEO 

OSCURO 

42 

25 

33 

11IGAJON 

ARCILLOSO 

1.11 

2.68 

48.3 

2.01 

8.52 

23 

9.60 

12.04 

31-57 

10 'iR 6/1 
GRIS 

10 YR 4/1 
GRIS OSCURO 

38 

30 

32 

11!GAJON ARCILLOSO 

0.99 

2.58 

45.2 

1.38 

8.23 

22 

10.50 

8.30 



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO:ESTUDIO MACRO Y HICROHORFOLOGICO DEL VALLE DE TASQUILLO EDO. HIDALGO . 

LOCALIZACIOH: AL HORTE DEL POBLADO DEL BOHDHI GRUPO MAY OR: fluvi so l Unidad de suelo:Eutrico 

CLAVE DE IDENTIDAD : PERFIL 6 ( H-A ) AUTOR< ES): Jo se Luis Javier Go Mez. 

MICROESTRUCTURA 

Este corte presenta un color cafe aMari liento 10 YR 5/ 4, con un patron de coloraci o'n un i

forMe. Hos presenta una estructura en canales en donde las fis uras son lo s poros doMinantes, 

cuyas paredes son MllY irregulares , la Matriz por su parte , es ltna Mezcla de ;x idos -htlMtls y 

Materia org~nica. 

Por otra parte , 1 a di s tri bue i Ón de 1 os granos f in os ~ grues os corresponde al t ipo Enaul i ca. 

La textura al Microscopi o se observa coMo Higajon-arenosa , con Mineral es pr iMarios de taMáno 

Medi o y fino distribuidos tanto en forMa ais lada coMo en grupos con un patron de aco MOdo regular. 

MINERALOGIA 

La Mineralogía predoMinante corresponde a los cuarzos , feldespatos y algunos fragMentos 

detriticos de basalto no inteMperizados, los piroxenos son frecuentes y las Micas ocasionales. 

El taMano de lo Minerales fluctua entre Medio y pequéno , y su distribuci~n es hoMOgé°nea en el 

corte. 

ACTIVIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

Deb ido a la gran disgregacion de la Materia orgánica, los restos de actividad bi o l~gica son 

difici!Mente apreciables. 



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

I Z T A C A L A U N A M 
LABORATORIO DE EDAFOLOGIA 

DESCRIPCIOH HORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFICO 
~:: T UDiO : ESTUDIO HACROHORFOLOGICO Y HICROHORFOLOGICO DE LOS SU ELOS DEL UALLE DE TASQUILLO, 

EDO. DE HIDALGO FE CH A: ENERO DE 1993 

i1 UTCF: : JAVIER GOMEZ JOSE LUIS. BARRENA 2 

LYALIZACON :A 0.75 l<M AL OESTE DEL POBLADO DEL BONDHI U!i IDA:, DE SUEL O: FLUUISOL CALCARICO 

PF:OFUND iDAD : 
;, C:f"'1,i 

H1lMed.1J 

(;)f;?ACAC ION 

CEi'!ENTACION: 

MA(ROPOR OS : 

?L AS TI (IDAD: 

ADHE:::I t.J ID AD : 

• : .\ : : ~¡.¡ : 

~ '= : ~-:.\¡: : 1; ~ ~ 

: : : ··' ; : 

. ;J":.;._ r G: 

~ - ·= ; 3 :-r-c ~ : ,:. : 

0-12 

A 

7.S YR 4\ 2 

GRIS ROSACEO 
10 YR 4\3 

CAFE OSCURO 

MODERADA 

NULA 

ABUNDAtlTES DE 
TAMANO FINO 

LIGERA 

LIGERA 

HUY FRIABLE 

HIGAJOH ARENOSA 

ESHROIDAL 

MEDIO 
POBRE 

12-30 

c 

7.5 YR 4/2 
GRIS ROSADO 
10 YR 4/2 

CAFE OSCURO 

MODERADA 

NULA 

FRECUENTES 'l 

FINOS 

LIGERA 

LIGERA 

SUELTA 

MI GAJot1 ARENOSA 

COHDICIOH 

SUELTA 
POBRE 

30-48 

II c 

7.S YR 4/2 
GRIS ROSADO 

10 YR 413 
CAFE OSCURO 

ALTA 

NULA 

FRECUENTES 'l 

FINOS 

LIGERA 

LIGERA 

SUELTA 

HIGAJOH ARENOSA 

COHD!C!OH 
SUELTA 
POBRE 



?F:OF UND! DAD : 0-12 12-30 30-48 
1 .• Gt-'ti 

~ ':: ~ : : ON Té: A c ll C 

~A! r;E·: : ESCASAS FINAS y 
AUS ENTES AUSENTES 

MED IAS 

(OHC F.E 1.:: c1•.::: ,:·: AU SENTES AUSENTES AU SENTES 

Pl T? u ~· IONE~ : AUSENTES AUSENTES ESCASAS 

?~FM E ~BiLIDAD : RAPIDA MODERADA MODERADA 

pH: 8.3 8 .6 8.8 

?EACClOM AL HCl 
VIOLENTA VIOLENTA VIOLENTA 

REACC ION A LA 
FEHOLFiAL E !NA 

CARA Ci E~IST!CAS PAF'TIC 1JLAF:ES 'i GEN ES IS : SUELO FORMADO DE MATERIAL SEDIMENTARIO REC IENTE, ACA-
RREADO POR EFECTOS DE ALUVIACIOH, SUELO JOVEN POCO DIF-
ERENCrnDO y HOTA BLEl1ENTE PERTURBADO POR LAS ACTIVIDADES 
HUMANA S. 

IN TERPRETA CION AGROLOGI CA: SUELO LIMI!ADO POR LA FALTA DE UHA ESTRUCTURACI OH ADECUADA y CON 
ESCASOS CONTENIDOS DE HIJTRI MEHTOS. 

TA ;i::ONO~IA : FLUVISOL CALCARICO 

LQCAL! ZAC!ON :A 0.75 KP1 AL OESTE DEL BOHDHI EN TA SQU ILLO HIDALGO 

G E O F O F: ~A : PLAHO-V ALLE 

REL IEVE: PLAHO 

TGPOGRHFIP : 0-3 Y. 

GE1JL (':.: ¡A : SEDIMENT OS RECIENTES. 



u·:.o DEL ~ U EL ·) : ANTERJORMENiE SE UTILIZABA CON FINES AGRiCOLAS , PERO EN LA ACTUALIDAD SE EXPLOTA 

PARA FINES DE PASTOREO. 

HUCONE ~ :E'iE7'. U S: ESTA UNIDAD SE RELACIONA COH LOS PERFILES 5, 6 Y 1ll Y LA BARREN~ 3 

e3S Ec U A<:'.0'! ~=· i:.EN EP AL ES: SUELO FORMADO A PARTIR DE SEDIMENTOS CLASTICOS CALCAREOS DE FINALES 

DEL TERCIARIO DE LA FORMACIOH TARAHGO. SE TRATA DE UN SUELO QUE HA 
ESTADO SUJETO A UH MANEJO AGRICOLA INTEHSO Y PROLONGADO QUE HA ALTERADO 

LA SECUENCIA MORFOLOGICA NORMAL DEL SUELO, A CONSECUENCIA DE PRACTICAS 
DE BARBECHO, SUBSOLEO, RASTRAS Y ARADURAS CONTINUAS, DE AQUI QUE EL 

SUELO SE NOTA MUY HOMOGENEO Y COH POCOS CAMBIOS MORFOLOGICOS IMPOR
TANTES. LA MICROESTRUCTURA Y LOS AHALISIS FISICOQUIMICOS INDICAN QUE 
EL SUELO PRESENTA PROBLEMAS DE SALINIDAD Y VARIACIONES EH LAS COH

DICIOHES DE HUMEDECIMIEHTO Y SECADO, MISMOS QUE SE DEHOTAH POR LA MI
CROESTRUCTURA FISURADA QUE PRESEHTA. 



HOh 120MTE: 

COLOR: :3e co 

L I ~10 (\ ) : 

DENSIDAD 
F: EAL : 

(g r / Mi ) 

:· oFo ~: IIiA.:1
: 

( gT/ Mi) 

MA TERIA 
ORGAHlCA: 

( !<) 

Ca.++ 
(M eq/ i 00gr) 

t1 ::; + .¡. 
íM9q/ ~00gr > 

0-12 

A 

7.5 YR 4\2 
GRIS ROSACEO 

10 YR 4\3 

CAFE OSCURO 

60 

22 

18 

MIGAJOH AREliOSO 

1.25 

2.S 

50 

0.86 

8.3 

24.3 

7.68 

11.36 

12-30 30-48 

e 11 e 

7.S YR 4/ 2 7 .5 YR 412 
GRIS ROSACEO GRIS ROSACEO 

Hl VR 412 10 rn 413 
CAH GR!SACEO OSCURO CAFE OSCURO 

5? 68 

29 29 

14 B 

MI GAJOH AREliOSO MIGAJOH AREliOSO 

1.24 1.25 

2.5 2.38 

47 .3 43.6 

0.Sl 0.86 

8.6 8.8 

20.S 21. 7 

12.14 ?.20 

3.52 6.82 



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO: ESTUIHO llACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALE DE TASQUILLO IDO. HIDALGO 

LOCALIZACIOH:AL OESTE DEL POBLADO DEL BOHDHI GJIUPO llAYOR: Fluviso l Unidad de suelo: Calcarico 

CLAUE DE IDEHTIDAD: BARREHA 2 <H-Al AUTOR<ES>: Jose Luis Javier Goiwz 

MICROESTRUCTURA 

El corte presenta una coloraci~n caii p~lido 18 YR 613, con un patro"n de coloraci~n 111a11chado 

debido a la Kayor concentraci~n del Katerial orgánico l!w.ificado en algunas ~as. Posee un nivel 

organizació'n estructural bajo ya que suelen apreciarce agregados, solaMente una Ka.Sa densa ocasio

naliwnte cortada por fisuras l¡rgas no interconectadas, este arreglo deten.ina que el suelo tenga 

una estructuracion agriet~a y nos MUestre una Microestructura del tipo Enaulica. 

Con respecto a la porosidad esta es baja, ya que s~lo se presentan algunas fisuras no continuas 

y ocasionales de taMaño pequeño. Las paredes de los poros son MOderadaMente rugosas y concordantes 

lo que indica que existe una alternancia de sequedad y huiwdad asi COMO taidliin procesos de 

expansion y contracci~n. 
La textura obser11able al Microscopio corresponde a Migajon-arenosa. 

MINERALOGIA 

Dado que los Minerales se encuentran elllM!bidos en la gran ..asa, no fue posible distinguirlos con , 
PMcision. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA ~ COMPONENTES ORGANICOS 

Los residuos orgaÍticos son MUY raros, ya que s~lo se obser11an algunos restos finos MUY Mareada

iwnte descoMpuestos e irMconocibles , la Mayor parte de la Materia orgánica se encuentra total

iwnte integrada a la gran ..asa. Los pasos de raíces son taidlitn MUY raros y los corpusculos feca

les son ocasionales. Un aspecto inteMsante es la presencia MUY fMcuente de oxidos de hierro 

(gohetita y heMatita) que se encuentran distribuidos irregulartoiente por todo el corte coMO salpi

caduras o rodeando a ciertos Minerales priMarios y a fragiwntos detríticos. 



ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

I z T A c A L A u N A M 

LABORATORIO DE EDAFOLOGIA 

DESCRIPCIOH llORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFICO 
ESTUDIO : ESTUDIO MACROllORFOLOGICO Y lllCROHORFOLOGICO DE LOS SUELOS DSEL VALLE DE TASQUILLO ' ---------------------------------------------------------------------------------------
EDO. DE HIOOLGO. FE CHA : ENERO DE 1993 
-------------------------------------------------------------- ---------------------------AU TOR: JAVIER GOMEZ JOSE LUIS. No . DE PERFIL : BARRENA 3 

--------------------------------------------- -----------------
LOCA LIZA CION: A UH 1<11. AL HO. DE PANALES UNIDAD DE SU ELO : FLUVISOL EUTRICO 

------------------------------------- ---------------------------

PRO FUNDIDAD: 0-58 58-130 
(CM) 

HOR IZOHTE: A e 

COLOR : Seco 10 YR 6\2 10 YR 712 
GRIS OSCURO GRIS CLARO 

HÚMedo 10 YR 3\2 10 YR 212 
CAFE GRISCACEO CAFE OSCURO 

COMPA CTA CION 
MODERADA MODERADA 

O DENSIDAD: 

CEMENTA CION: HllLA HllLA 

RBllKDAKTES DE FOR FRECUEKTES UESICU-
MACROPOROS: llA UESICULAR 'l LAS 'l CAHALES DE 

PEQUEHOS Fllto TRllAHO 

PLASTICIDAD: 
LIGERA LIGERA 

ADHE SIVIDAD: LIGERA LIGERA 

MUY 
CONSI STEN CIA: SUELTA 

FRIABLE 

TE XTURA : lllGAJOH ARDIOSO llIGAJOH ARENOSA 

ESTR UCiURA 
Forna : GRAHllLAR COHDICIOH DE 
Ta.Maño : HEDIO PARTICULA 
Desi.rrol l .¡ : POBRE ELEMENTAL 



PROFUNDIDAD: 0-58 58-130 
(CM) 

HORIZONTE : A Cl 

RAICES: ESCASAS ESCASAS Y FI HAS 

COH CRE CI ONES: AUSEHTES AUSEHTES 

INTRUS I OHES : AUSEHTES AUSEHTES 

PERMEABI LIDAD : MODERADA MODERADA 

pH: 8.4 7.72 

REA CC !Otl AL HCI LIGERA LIGERA 

REA CC IOH A LA 
FEHOLFTALE !NA 

CARACTERISTI CAS PARTICULARES ~ GEHESIS:SUELO DE ORIGEN TRAHSPORTA'DO, YA QUE AL UBICARSE SOBRE UHA 
GEOFORMA BAJA RECIBE PERIODICAMEKIE APORTES DE MATERIALES 
SE'DIMEKIARIOS. SOH SUELOS JOUDIES POCO DIFERENCIADOS Y COH 
FRECUEHTES DISCOHTIHUIDADES LITOLOGICAS. 

IHTERPRETACIOH AGROLOGI CA: SUELOS LIMITADOS POR RELH.VE Y RIESGO A LA EROSiotl 

TA XOH OMIA:FLUUISOL EUTRICO 

LOCALIZA CIOH: SE DICUEHTRA LOCALIZADO A UH MM. AL HO. DE PANALES 

GEOFORMA:TERRAZA 

RELIEVE:LIGERAKEHTE OHDULADA 

TOPOGRAFIA :PEHDIEKTE DE 4Y. 

GEOLOGI A: SE'DIKEHTOS DEL RECIEHTE ( ALUVIotl ). 



DENSIDAD 
A PA~:ENiE: 

( 9·r /M i ) 

POF:OSIDAD: 
(·~r/Mi) 

CA PA C IDAt• H 
INTERCA.ME! e 
CA TI ON !CO : 
(Meq/ Hll'lgr) 

( ¿¡.+ + 
(1.., eq/ !e0gr) 

J-:q· t + 
(J'1 eq/ i00·;·r- > 

0-58 

A 

10 YR 6\2 
GRIS CAFESACEO 

10 YR 3\2 

CAFE GRISACEO 

50 

36 

14 

11 1GAJOH 

1.0 

2.63 

50 

1.89 

8. 4 

24 

6. 72 

5 . 72 

58-130 

Cl 

10 YR 7/2 
GRIS CLARO 

Hl YR 212 

CAFE OSCURO 

59 

25 

16 

MIGAJOH ARENOSA 

1.12 

2.70 

43 .5 

3 . 23 

7 . 72 

28.06 



GRUPO MAYOR REGOSOL 



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO:ESTUl>IO MACRO Y "ICROMORFOLOGICO DEL URLLE DE IRSQUILLO EDO. HIDALGO 

LOCRLIZRCIOH: AL HORIE DEL POBLADO DE P1\HRLES GRUPO MAYOR : Fluv i sol Unidad de suelo: Eutrico 

CLRUE DE IDEHIIDRD: BARRENA 3 RUIOR<ES>: Jose Luis Javier GoMez 

MICROESTRUCTURA 

El suelo presenta una coloración café alllal'illenta 19 YR 5/4 y una estructura agrietada , en donde 

no se diferencian los agregados. El Material basal es Menos denso excepto por la presencia de 

ocasionales Cisuras y frecuentes cavidades. La gran Masa esta constituida a base de arc i llas 

y huMus, que se encuentra en la ..ayoría de los casos cubriendo a las partículas Minerales íol't4all

ando asi una verdadera ..atriz. La Microestructura Muestra una relacion de granos finos y gruesos 

del tipo Quitonica; sin eMbargo existen zonas donde la gran Masa no recubre a los Minerales y 

solo los bordes parcialMente, asi MisMO el espacio intersticial no se encuentra total..ente ocupado 

Material lino, cJ'fando con este patrón una Microestructura Enaulica. 

MINERALOGIA 

Los Minerales priMarios se encuentran distribuidos irregular..ente, lo que deterttina que en algu

nos sitios su densidad es alta y en otras practica..ente no existen. El ta..año proMedio de la ..a

yoría es de Redio a fino. Los cuarzos son MUY frecuentes y los CerroMagnesianos ocasionales. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA Y COMPONENTES ORGANICOS 

El corte presenta frecuentes restos orgalÍicos gruesos, todavía reconocibles <con dos tejidos) y 

linos MOderada..ente descoMpuestos, la ..ayoría son residuos de tallos, hojas y raíces. El ..aterial 

fecal es ocasional y es de proMinencia distintiva, por lo regular es de fortta oval y de coMpos i

ciÓn neta..ente organica. En te~inos generales el suelo MUestra rasgos de una actividad biologica 

intensa. 



ES C UE LA NACIONAL DE ESTUDI OS PROFE SIONALES 

I z T A e A L A u l'I A M 

LABORATORIO DE EDAFOLOGIA 

DESCRIPCIOH MORFOLOGICA DEL PERFIL EDAFICO 
ESTUDIO: ESTUDIO MACROMORFOLOGICO Y MI CROMORFOLOGICO DE LOS SUELOS DEL UA LLE DE TASQU ILLO , 

---------------------------------------------------------------------------------------
EDO. DE HIDALGO. FE CHA : ENERO DE 1993 

-------------------------------------------------------------- ---------------------------AUTOR: JAVIER GOMEZ JOSE LUIS. flo. DE PERFIL: 4 
--------------------------------------------- -----------------

LOC ALI ZAC IOH: CEKTRAL ELECTRICA DE TASQUI LLO IJHIDAD DE SU EL O: REGOSOL CALCARICO 
------------------------------------- ---------------------------

PR OF UHD !DAD : 0-16 Clol. 

1 
16-28 

1 

28-43 
(CM) 

HORIZ ONTE : A 1 Cl 1 C2 

COLOR: Seco 111 YR 612 10 YR 6/2 10 YR 6/3 
CAFE GRISACEO CAFE GRISACEO CAFE PALIOO 

HÚMedo 
CLARO 

10 YR 412 10 YR 412 111 YR 4/ 4 
CAFE GRISACEO GRIS CAFESACEO CAFE AMARILLEKTO 

OSCURO OSCURO OSCURO 

COMPA CTA CION 
MEDIA MEDIA ALTA 

O DEN SIDAD: 

CEMEHT AC IOH: l«ILA HULA MEDIA 

POCOS POROS POCOS POROS 
MA CROPOR OS: OBSIJllJABLES OBSIJllJABLIS HO EllIDOOES 

PLA ST 1 C !DAD: HO PLASTICO LI GERllMOOE LIGERAMENTE 

ADHESIUIDAD: 
HO ADHESIVA LIGERA LIGERll 

SUELTA EN HUMEOO 
CO HSIS TEH CIA: MUY FRIABLE SUELTA 

FIRME EN SECO 

TEXTU RA : ARENA MI GAJOSA MIGAJOH ARENOSA MIGAJOH ARENOSA 

ESTRUCTURA 
COHDICIOH DE COHDICIOH DE 

Forna: GJMHO SUELTO GRANO SUELTO LAMINAR 
Tm.;.ño: GRUESO GRUESO GRUESO 
Des;.,Nl lo: PO ERE POBRE FUERTE 



PROFUND !DAD: 11-16 16-28 28-43 
(CM) 

HOR !ZONTE : A Cl C2 

RA! CES: FIHAS Y MEDIAS Y FRECUENTES HO EUIDEHT ES 
ABUHDAKTES 

CONCR ECION ES: AUSENTES ESCASAS CAPAS DE TEPETATE 

!NTRUS l ON ES: ESCASAS ABUHDAKTES ABUHDAKTES 

PERME AB ILIDAD : RAPI~ RAPI~ LOOA 

pH: 8.12 8. '11 8 .4'1 

REACCIO H AL HCl UIOLOOA UIOLOOA UIOLOOA 

REACCION A LA - --- -----
FENOL FT ALEINA ---

CARAC TER!STICAS PARTI CULARES Y GENE SIS: Suelo soMero, presenta una capa de tepetate a los 28 CM. 
de profundidad, este se coMpacta a partir de los 43cMs . 
E 1 ni ve 1 de organ i zac ió"n es MUY e 1 eMen t al ya que la 
es t ructura es granular . 

INTERPRETACIOH AGROLOGI CA: SUELO LIMITADO POR SU PROFllHDI~D. ABUHDAKTES IKTRUSJottES Y TEXTURA 
GRUESA. 

TA XOHOMI A: RIGOSOSL CALCARICO 

LO CALIZACIO H: AL ltoRTE DE LA CENTRAL ELECTRJCA DE TASQUILLO. 

GEOFORM A: PLAHICIE 

REL 1 EUE: PI.Alto 

TOPO GRA FIA: PENDIENTE DE 21. 

GEOLOG IA: FORMACIOH TARAHGO A FIHALES DEL PERIODO TERCIARIO. 



USO DEL SU ELO: LA UTILIZACIOH DEL SUELO ES CON FIHIS AGRICOLAS, CON AGRICULTURA DE RIEGO, ES 

UH SUELO DE TERCERA CLASE, POCO PROFUHDO LIMITADO POR UNA CAPA DE TEPETATE. 

RELACIONES GENETICAS: SE RELACIONA CON EL PERFIL NO. 2 

OBSER\1ACJOHE S GENER ALES : SUELO UBICAOO SOBRE UH SUSTRATO ROCA SEDIMEtlTARIA, ES POCO PROFUN-

DO PRESENTA DOS HORIZONTES DE LOS CUALES EL ULTIMO ESTA LIMITADO POR 

UNA CAPA DE TEPETATE DE COLOR BLANQUECINO. 

RESPECTO A SU GEHISIS, SE TRATA DE UH SUELO MUY JOIJEM POCO DIFERENCIADO 

Y MINERALOGICAMEtlTE MUY HETEROGENEO. EL SUELO SE FORtlO DE MATERIAL SE

DIMENTARIO QUE PRESENTA UH HIUEL DE ORGAHIZACION MUY ELEMEtlTAL YA QUE 

SOLO SE APRECIAN A HIUEL MICROESTRUCTURA, PARTICULAS IHDIUIDUALES Y AL

GUNOS MICROAGREGADOS. LA MATERIA ORGAHICA ES POCO CONSPICUA, DEJANDO 

SENTIR SU POCA IHFLUEMCIA SOBRE LA MORFOLOGIA DEL SUELO. LOS FACTORES 

QUE MAS HAN IHSIDIOO EM LA FORtlACION DE ESTE SUELO SOH : EL MATERIAL 

GEOLOGICO Y EL RELIEVE ACCIDENTADO QUE PERMITIO LA DEPOSITACIOH DE 

DICHO MATERIAL. DADA LA JUVENTUD DEL SUELO EL GRADO DE INTEMPERISMO 

QUE MUESTRAN LOS MINERALES ES MUY BAJO. 



PF:OFUND IDAD : 0- 16 16-28 28- 43 
((t"\) 

HORIZONT E: A Cl C2 

COLOR:Seco 10 YR 612 10 YR 6/2 10 'iR 6/3 
CRFE GRISACEO CAFE GRISACEO CAFE PALIDO 

CLARO CLARO 
HÚMed.o 10 'iR 4/ 2 10 'iR 412 10 'iR 4/ 4 

CAFE GRISACEO CAFE GRISACEO CAFE AHARILLEHTO 
OSCURO OSCURO OSCURO 

GRAHULOM ETR I A 86 70 68 

AREN A (%) : 

LIMO ( Y.) : 12 26 28 

AR CILLA ('.(): 2 4 4 

CLA SE AREHA HI GAJOSA HIGAJOH AREHOSO HIGAJOH AREHOSO 
TEXTUR AL: 

DEN SIDAD 
APARENTE: 1.00 1.99 0.95 
(gr/ Ml) 

DENS !DAD 
REAL : 2.70 2.38 2.55 
(gr/ MI) 

PORO SIDAD: 
( gr/ M!) 55.0 Y. 50.0Y. 47 .3Y. 

MATER 1 A 
ORGAH 1 CA: 1.89 1.49 0.86 

(Y.) 

pH H20 8.4 8. 71 8.40 

CAPA C !DAD DE 
1NTERCAMB1 O 
CATIOHI CO: 24 17.81 14.60 
(M eq/ 100gr) 

Ca ++ 6.72 9.62 7 .47 
(Meq/100gr) 

Mg++ 5.76 5.38 4.21 
(Meq/ 100gr) 

BICARBONATOS --- ----
(Meq/ Ul0·:rrl -- --

CLORUROS (:0 --- -- -- - ---



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECtO:EStUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE tASQUILLO El>O. HIDALGO 

LOCALIZAC!ott:CEMTRAL ELECTRICA DE TASQUILLO GRUPO llAYOR:Regosol Unidad de suelo: Ci!.lcarico 

CLAUE DE IDEHTIDAD.PERFIL 4 < H-A l AUTOR<ESl: Jose Luis Javier GoMl!z 

MICROESTRUCTURA 

Este corte MUestra una coloraci~n caf~ a1Y.rilenta 10 YR 5/3, con un pat~n ..oteado. 

Se presenta una Matriz bastante disgregada en la cual se pueden apreciar gran cantidad de Mine

rales ferroMagnesianos. Existe una alta porosidad y sus poros son del tipo de eMpaquetaMiento 

coMpieto, se pueden apreciar cáMaras y ves{culas. El patron de distribucio~ de los granos gruesos 

y finos corresponde al tipo Gerfurica. Se aprecia una estructura granular siMple, ya c¡ue los 

granos se encuentran sueltos. 

MINERALOGIA 

Debido a la gran dis!JMgacio.n de la Matriz no son observables 11inerales co11pletos, y sÓlo se 

aprecia una gran cantidad de pec¡uenos fra9'Ml!ntos de 11inerales ferroMagnesianos y al9'Wlos cuarzos 

los cuales llllestran un avanzado grado de inteMperis..o. Los fra9'Ml!ntos de roca son frecuentes des

tacando los basaltos y andesitas. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA V COMPONENTES ORGANICOS 

Con rtspecto a la Materia orgánica, esta se encuentra disgregada al igual c¡ue la Matriz. La Mayor 

parte de esta, se encuentra MUY huMificada, se aprtcian algunos restos de partículas fecales y 

pasos de raíces. Por lo c¡ue se observa en el corte, la Materia org~ica se Óxida MUY rápidaMente 

y en consecuencia no tiende a acuMU!arse. 



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROYECTO:ESTUDIO MACRO Y MICROMORFOLOGICO DEL UALLE DE TASQUILO EDO. HIDALGO 

LOCALIZACION: CEHTRAL ELECTRICA DE TASQUILLO GRUPO MAYOR: Regosol Unidad de suelo: Calcarico 

CLAUE DE IDENTIDAD: PERFIL 4 < C 1 > AUTOR<ESl: Jose Luis Javier Go..ez 

MICROESTRUCTURA 

Este corte MUestra un color ca!; aMarillento 19 YR 5/3 y un patrÓn de coloraci~n Mateado. 

Se aprecia una Matriz coMpacta, y una gran cantidad de fragMentos detriticos lo que indica que

es un suelo con una alta pedregos idad. Respecto al espacio poroso esta conforMado por una serie 

de canales y vesfculas, los poros presentes corresponden al tipo de eMpaquetaMiento siMple, por 

lo que la porosidad resulta alta. 

La distribucion entre granos finos y gruesos corresponde al tipo Gerfurica, con una estructura 

de grano siMple, debido a que la unión de part(culas se da por Medio de puentes de Material 

fino existente en la Matriz, lo que hace que la Microestructura sea de tipo puente. 

Las partículas gruesas se conforMan de diversos Microagregados y la textura al 

Microscopio se observa co11<> arenosa. 

MIHERALOGIA 

En relacio'n a los Minerales existentes, se observan cuarzos y feldespatos, asi coMO taMbitn 

existe la presencia abundante de piroxenos los cuales MUestran un alto grado de inteMperis11<>. 

Se puede apreciar taMhiin iMpre!Jllaciones de gohetita, liMDnita y heMatita. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA V COMPONENTES ORGANICOS 

Los residuos org~icos, pasos de raíces y partículas fecales no son observables. La Materia 

orgaÍlica es escasa y la poca que se encuentra esta en un estado aMOrfo-coloidal. Esta situaci~n 
es consecuencia del aid>iente Óxidativo del suelo ocasionado por su alta porosidad. 



DESCRIPCION MICROMORFOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE SUELOS 

PROVECTO:ESTUD!O MACRO V HICROHORFOLOGICO DEL VALLE DE TASQUILLO EDO. HIDALGO : FECHA: 

LOCALI ZAC IOH: CENTRAL ELECTRICA Grupo Mayor : Regosol Unidad d.e Sltelo:Calcarico 

CLAVE DE IDENTIDAD: PERFIL 4 ( C 2 ) AUTOR \ ES ): Jose Lui s Javi er GoMez 

MICROESTRUCTURA 

Este corte presenta coloració'n café aMarillenta 10 VR 5/3 , la porosidad se encuentra deter

Minada por la presenci a de C~Maras y vesi~ulas, los poro s presentes son del tipo de eMpaqueta

Miento coMpuesto . La relacio-n entre granos gruesos y finos es del tipo Enauhca, en donde las 

unidades estructurales se encuentran ltnidas por pequenos puentes de Material basal , existe una 

gran variedad d.e fragMentos detriticos. Los espacios interstisiales no son del todo llenado s por 

la gran Masa. La estruct.ura ó.e los Materi al'es sediMentarios nos Muestran que es un suelo de or

igen transportado lo cual lo coMprueba su aMplia heterogeneidad, Microestruc t ura variable y su 

arreglo interruMpido. 

MINERALOGIA 

Este corte MUestra un abundante contenido de Minerales coMo cuarzos y feldespatos, asi 

coMo taMbien la presencia ocasional de Minerales ferroMagnesianos. 

Se pudo observar un abundante contenido de oxido de hierro, lo cual le conf iere en gran parte 

la tonalidad aMarilla al suelo. 

ACTIUIDAD BIOLOGICA ~ COMPONENTES ORGANICOS 

En relació'n a la actividad biolo.gica, los Materiale s organicos son raros y existe ltna M3rcada 

degradacion de la Materia organica por lo cual el paso de raíces y la existencia de restos 

organicos es dificil de apreciar. 
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