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ANTECEDEN TES. 

Al constituirse la Comisi6n Nacional de lrrigaci6n en 1926 
cuya funci6n era la de real izar obras hidra61icas tendien_ 
tes a hacer un uso racional del recurso agua dentro de la
actividad agrfcola, se cre6 también, en esta dependencia,
el Departamento Agron6mico que desde la iniciaci6n de sus
actividades tuvo a su-cargo el estudio de los Suelos de 
los proyectos de riego de la Comisi6n. 

En julio de 1928, a instancia del Agr, Walter E. Packark,
Jefe del Departamento Agron6mico, la Comisión NacionaJ de
Irrigación acordó la celebración, bajo su patrocinio, del
Primer Colegio Agrol6gico que se 1 lev6 a cabo en la Vil la
de Meoqui, estado de Chihuahua. la moción de este evento -
se debi6 a la falta de aplicación de las técnicas utiliza_ 
das, tanto para el estudio de los Suelos en su estado na_ 
tural, como para su representación cartográfica. la finall 
dad era la de cambiar impresiones (entre técnicos america 
nos y mexicanos), uniformizar sistemas y a la vez ilustra; 
a los jovenes agronomos mexicanos en la práctica agro16gi_ 
ca. 

Desde la iniciaci6n de los estudios del suelo en los Esta_ 
dos Unidos, se· les clasificaba en series, tipos y fases¡ -
misma metodolog(a se implant6 para Jos estudios real izados 
en México, a rafz de la celebración del Primer Colegid A_ 
grol6gico, más la clasificaci6n de la tierra de acuerdo a 
su aptitud al riego y la clasificaci6n de los suelos ensa_ 
1 itrados, donde éstos se presentarán; al estudio de los sue 
los siguiendo esta metodologfa se le denomin6, Estudio' ~ 
grol6gico. 

A partir de entonces, los estudios agrológicos fueron rea_ 
!izados unicamente por el Departamento Agron6mico de la el 
tada Comisión; que en 1947 dio origen a la Secretarf~ de -
Recursos Hidráulicos la cual encargó esta actividad a la -
Jefatura de Agrologla de la Direcci¿n General de Aprovecha 
mientosHidraul icos; esta Jefatura pas6 despu6s a la Direc-- -ción de Agrologfa. 

En los años de 1960, la Dirección de Agrología con la par 
ticipaci6n del lng. Mario Maci~s Vil lada elaboró la carta: 
de Suelos de la República Mexicana Ese. 1:5000,000 a tra ___ 
vez de tres intentos sucesivos; uti 1 izando para la clasífj_ 
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caci6n de los suelos términos de la sistemática Rusa - -
(chernozem, podzol, solonchak, etc). A esta carta, el -
mismo Macias Villada, la eonsidera como un croquis de
local izaci6n de los suelos zonales, 6til solo como apoyo 
para los esiudios que se hagan posteriormente. 

los estudios Agrol6gicos siguieron real izándose clasifi_ 
cando los suelos con el mismo criterio expuesto en 1928 
ya que la materia de taxonomfa de suelos era practicame~ 
te desconocida. 

Para 1959 la superficie cubierta con estudios agrol6gi_ 
cos seg(j.n Macias Villada 1964, era de 252,663 Km2, esto
es, la octava parte del total del territorio Nacional, 
y con los datos disponibles no era posible llegar a un
conocimiento suficiente de los suelos del pa(s. 

En 1960, el Servicio de Conservaci6n de Suelos del Depa~ 
tamento de Agricultura de los Estados Unidos, public6 su
Ciasificaci6n de Suelos (un sistema comprensivo, séptima
aproximaci6n),cuya finalidad era la de clasificar todas -
las Series identificadas o que se fueran reconociendo de~ 
tro de un s i stema forma 1 y cons i stente, ya que 1 a ante . 
rior clasificaci6n de Baldwin 1938 resultaba insuficie~. 

Este sistema lleg6 a ser conocido en nuestro pa(s pero
su edici6n no modific6 la forma de clasificar los suelos
en los Estudios Agrol6gicos. 

Posteriormente en 1961 la FAO en coordinaci6n con la UNE~ 
CO, iniciaron en forma conjunta el proyecto del Mapa de
Suelos del Mundo a ese. 1:5 000,000, con la finalidad de
correlacionar las unidades de suelos que se usan en di~er 
sas partes del mundo y elaborar una terminologia univer_: 
sal que en cierta forma contribuya a la posibilidad de-
transferir informaci6n y experiencias obtenidas en cier __ 
tas áreas a otras con suelos y condiciones ambientales sl 
mi lares. 

En 1968 se cre6 la Comisi6n de Estudios del Territorio Na 
cional (CETENAL) con la finalidad de real izar el inventa
rio de los recursos naturales. En el aspecto suelo, ini -
ci6 la impresi6n de la Carta Edafol6gica a escala --
1:50 000 utilizando para la clasificaci6n de los suelos,-
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la nomenclatura de FAO/UNESCO con algunas modificaciones. 
En el año de 1976 cambi6 de nombre a Direcci6n de Estudios 
del Territorio Nacional (DETENAL) dependiente de la Secre_ 
tarfa de la Presidencia; y en 1980 se constituyó como la
Dirección General de Geografta del Territorio Nacional, d~ 
pendiendo de la Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto. 

En el renglón Edafol6gico, y a escala 1:50 000 ésta depen_ 
dencia lleva cubierto un 35% (apreciativo) del territorio
nacional, siendo el intento cartográfico del suelo, inten 
sivo y extensivo mas importante real izado en nuestro pa(s; 
junto con los trabajos de la Dirección de Agrologfa. 

El servicio de conservación del suelo del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, publ ic6 en 1975, la Ta_ 
xonom(a de Suelos (un sistema básico de clasifi~ación de -
suelos para interpretar y elaborar los levantamientos del
suelo), que presenta como versión completa. 

En 1975 Cuanalo de la Cerda, presenta en el VIII Congreso
Nacional de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suel.o -
celebrada en Saltillo, Coahuila, un trabajo titulado "Es 
trategias para el Diseño de la Clasificación de los Suel~ 
de México". Este tipo de trabajos marcan la inquietud so_ 
bre la clasificaci6n de los suelos. . 

Allende y Bayona en 1976 proponen modificaciones al Siste_ 
ma de FAO/UNESCO para utilizarlo como un siste~a de clasi 
ficaci6n adaptado a México. Este trabajo fue presentado e';;' 
el IX Congreso Nacional de la Soci~dad Mexicana de la - -
Ciencia del Suelo celebrado en Durango. Opción que no ha -
sido resuelta. 

En 1978 Orti,& Cuanalo presentan el Levantamiento Fisio~ 
gráfico, un sistema de clasific~ci6n d~ la tier~a~ 

En 1977 se constituye el Consejo Nacional de Taxonomfa y -
Correlaci6n de Suelos A.c .. con la participación de repre 
sentantes de diversas instituciones relacionadas con el ~ 
tudio del suelo. Este Consejo presentu como objetivos: Es 
tablecer, difundir y mantener al d(a el sistema de clasifT 
caci6n de suelos de México; y recopilar, sistematizar y-= 
correlacionar toda la información sobre descripción y ca_ 
racterizaci6n de los suelos de México. · 
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Este Consejo con el objeto de anal izar los diferentes sis_ 
temas ta~onomicos, real iz6, en Septiembre de 1978, ~1 Pri_ 
mer Simposio Nacional de Taxonomía y Corrclaci6n de Suelos 
celebrado en Chapingo México, con la participaci6n de sus
miembros. los objetivos pretendidos por este Consejo no-
llegaron a cumplirse dada la div~rgencia de criterios en ___ 
tre sus integrantes, lo que di6 como consecuencia su diso_ 
lt1c i6n. 

Como se puede observar en esta breve exposici6n, la mate 
ria de clasificaci6n taxon6mica de suelos ha tomado impo;: 
tancia en los 61timos 10 años a partir de las aportaciones 
de FAO/UNESCO y del Departamento de Agricultura de los Es 
tados Unidos :Y No obstante 1 a aceptac i 6n o e 1 diseño de un: 
sistema clatTficatorio de los suelos de México no se ha p~ 
dido implementar dada la diversidad de criterios existente 
entre los especialistas en este tema sobre cuál es la me ___ 
jor manera de clasificar los suelos. 

A raÍ% de asistir a las sesiones de dicho Consejo, notar -
mi falta de conocim~ento sobre el tema y desempeñar mi la_ 
bor profesional en el campo de los levantamientos del sue 
lo, decidí real izar el estudio de las diferentes taxono_: 
mías, en el marco de los do·cumentos disponibles, y presen 
tar como trabajo de tésis la clasificaci6n taxonÓmica de: 
los suelos de Bajo Tacotalpa, así como la clasificaci6n de 
la tierra, como un primer intento a adentrarse en el cono 
cimiento del cuerpo suelo, su clasificaci6n, y capacidad: 
de uso con relaci6n a otros rasgos del paisaje; ésto con -
el fin de sensibilizar a los futuros estudiosos del suelo, 
de la importancia que éste tiene en la e.x!plotaci6n agrbpe 
cuaria y forestal, as'i ~~mo servir a la concientizaci6n d; 
que los estudios del ~uelo encuadrados dentro de la cl~si 
ficaci6n taxonÓmica permitirán la mejor organizaci6n de_: 
nuestro conocimiento sobre l~s suelos del territorio naci~ 
na l. 
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INTRODUCCION. 

El presente trabajo de t~sis está encaminado a 
mostrar y describir los diferentes tipos de suelos identi 
ficados en la zona del Bajo Tacotalpa, Estado de Tabasco. 
Para su realización se han tomado como base los datos ob_ 
tenidos en la elaborac~ del estudio agrológico semideta_ 
liado encomendado por la Comisión del Grijalva, dependien 
te de 1 a Secretaría de Agr i cu 1 tu~a y Recursos H idráu 1 i e o; 
a la compañía Estudios y Proyectos, S. 1A.1, bajo contrato -
de trabajo. 

Se han suprimido algunos asp~ctos propios de -
la metodología propuesta para este nivel de estudios por
la Dirección de Agrología de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos en su pub! icación No, 4, a fin de
mostrar con mayor detalle lo referente a los tipos de le_ 
vantamientos de suelos y sus requerimientos de elaboraci6n 
clasificación taxonómica de suelos, clasificaci6n de -
tierras, y aspectos relacionados con la fotointerpreta 
ci6n aplicada a los levantamientos del suelo. ---

.El trabajo en sí, no pretende ser un estudio -
agrológico, es decir, un e~tudio donde el aspecto central 
es la descripci6n de las diferentes series de suelos iden 
tificadas y su relación con el uso y manejo del suelo de
tal manera que ésta relación es el objetivo principal que 
se busca en este tipo de trabajos. 

La e 1 as i f i cae i 6n taxon6m i ca de r'os su e 1 os y -
la cartografía de 6stos definida en t6rminos de unidades
de clasificaci6n, es un aspecto que se descuida en lo$ es 
tudios agrol6gicos y las series obtenidas son una agrupa
ción de perfiles de suelos con características morfológi
cas similares representadas en un plano llamado precisamin 
te de "series de suelos" y descritas en.el texto, pero -
generalmente no están relacionadas con "ning6n sistema na 
tural de clasificaci6n. Esto hace que los fines que pr·e-= 
tende la clasificaci6n de suelos no se cumplan. 

Por lo anterior, en este trabajo se pretende -
dar especial atenci6n a estos aspectos de taxonomía y ~a~ 
tografía de los suelos de Bajo Tacotalpa, como pa~o ini __ 

~ 

1 

1 

1 
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cial al ~onocimiento del suelo como individuo o cuerpo n~ 
tural y a su distribuci6n en el espacio (geográfica); sin 
descuidar, desde luego, lo referente a su uso y manejo. 

Se considera que el &rea estudiada reúne ca __ 
racterfsticas deseables para los prop6sitos expresados, -
debido al carácter de sus suelos, los cuales muestran di_ 
ferencias entre si impartidas por los factores de forma __ 
ci6n de suelo actuando bajo condiciones específicas.-

Asi, en el contenido de esta t~sis se muestra 
una revisi6n bibliográfica donde, en primer t~rmino, se -
da especial ~nfasis a la definici6n del concepto suelo en 
funci6n a las nuevas aportaciones de la ciencia de el su~ 
lo. Este punto lo considero muy importante puesto que el
tema central d~ fa t~sis es precisamente, el suelo. 

En el punto de tipos de levantamientos de sue_ 
los se exponen cada uno de el los y sus requerimientos de
efaboraci6n tomando en consideraci6n fa metodologia pro __ 
puesta por el Servicio de Conse~vaci6n del Suelo del USDA 
en su Manual 18. 

la definici6n de fas unidades de clasificaci6n 
y cartográficas y Jos conceptos en los cuales ellas se b~ 
san, se exponen en forma detallada debido a fa importan __ 
cia de que tienen en la descripci6n de los suelos del -
área de estudio. 

En lo referente a la cfasificaci6n taxon6mica
se tratan los sistemas de clasificaci6n mas 6omunes en -
nuestro medio a fin de ubicar dentro de ~stos, los suelos 
estudiados; y dar así, mayor oportunidad de comprensi6n de 
los suelos de acuerdo al sistema preferido. 

Exponer lo referente a la clasificaci6n de -
tierras se hace con el fin de diferenciar este concepto -
con el de clasificaci6n de suelos; en este punto se expl i 
can ·.los dos sistemas de clasificaci6n de tierras de mayo;:" 
uso: el del Servicio de Conservaci6n de Suelos del USDA;
y el de la Oficina de Mejoramiento del Ministro del lnte 
rior de los Estados Unidos. De esta exposici6n se espera= 
que se comprendan bajo qué criterio se clasificaron las -
tierras del área de estudio. 

En lo referente a la fotointerpretaci6n en su~ 
los y los fines que persigue esta t~cnica de trabajo se -
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considera necesario explicar, entre otras cosas, los mét,2. 
dos de fotointerpretaci6n, ya que fue la interpretaci6n -
de fotograffas aéreas la base para el estudio de los sue_ 
los y su cartograffa. 

Estos conceptos expuestos en la revisi6n bibllo 
gráfica son de esperarse que cubran, dentro de lo posible 
los aspectos básicos que se requieren en la elaboraci6n -
de los estudios agrol6gicos. 

En el capitulo de materiales y métodos se expo 
ne propiamente la forma en que se real iz6 el estudio de : 
suelos de Bajo Taco.talpa iniciando con la ubicaci6n del "
área de estudio como parte del marco de referencia; y la
exposici6n de los aspectos socioecon6micos que muestran
las condiciones imperantes en el área de estudio. 

los aspectos fi~ográficos tienen especial inte 
rés ya que influyen directamente en la génesis de suelos~ 
es por ésto que su exposici6n se hace impre!Cindible para 
la comprensi6n de los suelos identificados en relaci6n a
su or.igen y modo de formac i6n. En este punto se exponen -
las caracteristicas geol6gicas, geomorfoiÓgicas, hidrol6 
gicas, topog~áficas y de vegetaci6n del área. Del mismo : 
modo 1 se anal iza el el ima y su relaci6n con la activi 
dad agropecuaria. 

Con respecto al M~todo de Trabajo, parte medu ___ 
lar del estudio, se expone lo referente a la interpreta 
ci6n de las fotograffas aéreas, investigaci6n de campo= 
con la descripci6n de perfiles de suelos, y el procedí 
miento que se sigui 6 para su e 1 ¡;¡s if i cae i 6n dentro de T;:;; 
diferentes sistemas citados, ejemplificando ésto, con el
Sistema TaxonÓmico Americano. En este mismo punto y en el 
transcurso de su exposidi6n se hace alusi6n a los materi~ 
les y equipo utilizado en el desar~ollo del trabajo. . 

Se presenta el capítulo de resultados donde -
se expone la descripción general de los suelos, su taxori2 
mfa y clasificaci6n de la tierra. En seguida, se dcscri 
ben cada una de las series.de sUelos en·términos de la= 
unidad cartográfica y de la unidad de clasificaci6n . En
el primer caso se anota la superficie y distribuci6n de
la serie, su uso actual, topografía, y drenaje superficial 

no se hace alusi6n a las características del suelo como-
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debiera de esperarse, debido a que no se presentan otras
unidades cartográficas mas que J~ serie de suelos, y a -
que estas características se analizan a detalle en el se 

.gundo caso (descrípcí6n de la unidad de clasificaci6n), -
donde se ~xpone la g~nesis (or1gen, modo de formaci6n y -
grado de desarrollo) de los suelos, características dis 
tintivas de la serie, variaciones del perfil, drenaje i~ 
terno y manto freatico, interpretaci6n de los análisis -
de suelos y la descripci6n del perfil representativo. 

Se expone tambi~n la clasificaci6n de la tierra 
por su capacidad de uso, considerando los factores demeri 
tantes, las clases util izátlas con sus criterios de definT 
ci6n, y la clasificaci6n, en forma específica, de las di
ferentes series de suelos con respecto a su capacidad de
uso. 

Por último, en el capítulo de conclusiones y
recomendaciones se presenta un resumen de los puntos de 
sarro! lados en este trabajo y se proponen recomendacione; 
convenientes. 
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OBJETIVOS. 

Este trabajo de t~sis pretende cumplir los siguientes o2 
jetivos: 

Clasificar los suelos del Bajo Tacotalpa, es 
tado de Tabasco, de acuerdo a los cuatro sii 
temas de clasificación de suelos mas nombra 
dos en nuestro medio: Sistema FAO/UNESCO, _: 
Sistema Americano S~ptima Aproximaci6n, Sis 
tema France's seg(in.Duchaufour, y Sistema R~ 
so seg(in Gerasimov. 

Clasificar I<:Stier•rasde la zona del Bajo Ta_ 
cotalpa estado de Tabasco, de acuerdo a su -
capacidad de uso considerando los criterios
expuestos por Kl ingebield y Montgomery del -
USDA y los expuestos por la oficina de Mejo_ 
ramiento del Ministerio del Interior de los 
Estados Unidos; anal izando estos dos siste_ 
mas de clasificaci6n de la tierra. 

Exponer las caracterfsticas de los sistemas
de clasificaci6n de suelos con el prop6sito~ 
de presentar a los profesionistas de la agr~ 
nomfa la importancia que tiene esta materia, 
y que se ve reflejada en los usos de los si~ 
temas de clasificaci6n también ex.puestos. -
Asimismo ayudar a evitar confusiones cuando
se refiere a un suelo uti 1 izando un concepto 
clasificatorio, ubicando a qué sistema perte 
nece y cuál es .su significadó. . -

Contribuir al conocimiento de los diferentes 
sistemas de clasificaci6n de suelos con el -
prop6sito de anal izar estos antecedenter á
madurar un sistema de e 1 as i f i cae i 6n para0 su e 
los de M~xico. -

Exponer lo relativo a los levantamientos del 
suelo, y estudios agrol6gicos, con referen 
cía a sus prop6sitos y requerimientos de el~ 
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boraci6n dependiendo del nivel de detalle, a
fin de notar la importancia que en materia de 
planificaci6n del dcsarrol lo tiene este tipo
de investigaciones. 

Exponer los aspectos de interés con relaci6n
a la fotointerpretaci6n en los levantamientos 
del suelo, ya que el estudio de las fotogra 
ffas aéreas fue la base para la identificacT6n 
de los suelos del área de estudio; y debido-
al auge que esta técnica de investigaci6n ha
tomado en los ultimos años. 

Contribuir al conocimiento de las caracterís 
ticas ecol6gicas del tr6pico húmedo, a fin d; 
servir como material de consulta para los fu 
turos agr6nomos formados en nuestro medio qu; 
tengan que salir a prestar sus servicios pro_ 
fesionales a este tipo de regiones ecol6gicas. 



3.- REVISION BIBLIOGRAFICA. 

3.1 Concepto del Suelo. 

la definici6n del concepto suelo ha tenido variaciones a tr.2, 
vés del tiempo en funci6n de los nuevos avances logrados por 
la investigaci6n cientffica. No obstante, aún en la actu~l i
dad no se tiene una definici6n del suelo que engloGe las di~ 
Ferentes tendencias de manera ~reve y expresada en lengu~je 

simple, las primeras definiciones acerca del suelo tenfan 
Lasos meramente gcol6gicas o agron6micas y los puntos de vi~ 
ta agrogeol6gicos y agroqufmicos dominaban en el campo de la 
ciencia del suelo en el mundo occidental, y Jo considera:•an 
a éste desde un punto de vista geol6gico o agron6mico más no 
corno un individuo natural o cuerpo nutural como rue conside
rudo a raf: de las investigaciones del ge6logo Ruso V.V. Do-
ckuchaev {1846-1903). . 

E 1 punto de vista a!)rogeo 16g i co está repres.entado en 1 a 
deí'inici6n que di6 en 1917 Rilmmnn, ge6Jogo alemán citado por 
Joffe 1949, quién dei'ini6 al suelo corno "la capa mtís superfl 
cial cle la corteza s6Jida de la tierra, consistente de rocas 
que haLfan sido reducidas a pequeRos fragmentos junto con 
los residuos de plantas y animales que vivieron de él y usa
ron de él", 

En base a las ideas de lie~ig, qufmico alemán modifica-
das y perfeccionadas por q~fmicos agrfcolas y fisi6logos ve
getales que tra~ajan sobre muestras de suelos e invernaderos, 
y so0re pequeños lotes de campo, los suelos eran considera
dos como un almacén estático pa~a los nutrientes de las plau 
tas que podfan ser usados por éstas, pero que tenfan que ser 
repuestos tan luego se usaran; rara vez eran examinados apre 
ciaci6n de los cientf,·icos occidentales tenfa< unu l.ase :·uc;' 
ternente <1groqufmica. Aún más, para liei-'ig, citado por Joi re7 
1949 el suelo era el tui.o de ensu}'O en el cunl uno podíi! in
troducir los nutrientes de li!s plantas. lli lgap, Je; ini6 ,,1 
suelo como "el matcr•i<~l m,ís o menos suelto y ;·,.i;t ... lc en el -
cunl por mccl i o ,:e ~HIS "" í ces 1 <15 p 1 untus encucntr<tn ut• wo:t.i i o 
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de upoyo )' i~l imcn~:o, t1sf ctqno, oLP(-,s con"-; tetones pttf'\t su cr·cc;rnic!.!. 
te)"• Desdo el puu·co de vist<.l de Jo,·í·e é~·:·.il es unn dei inición piii'<J

racnte aarouóm i e o y i i si ol6a i ci! de 1 <.1 p 1 ün L.t, -(;a 1 como 1 ,, (:e ';/;:~hns

chi f·, l·iitsciJCrl ich y otros investiaaoorcs de la Europa Occidental 
quienes de i' in i e ron u 1 sue 1 o como" 1 « me;;!:c 1 n de part r cu 1 as s61 i c.l<lS 

pu 1 ver i :adas, anua y aire que puede servir corno medio de tr.1nspo1•
te de sustancias al imcntici<:~s disponibles _a las plant<Js p<lt'il su 
crecimiento". En estn cleí·i·nici6n, el suelo es consi9erado como un 
medio para el crecimiento d~ las plantas, aceptado asr, la arena 
y soluciones nutritivos podrran sor suelo tmnl,i6n (Jolfe 1949). 

Estn forma de concci ·ir e 1 sue 1 o 1 e du:,un a éste un cm•<'ícter -
<1Ú it i vo a otras e i ene i él S y no 1 o ui. .. i Oíli'o dentro de 1 esquem<1 de 1 as 
ciencias naturales como un cuerpo ni!turnl independiente. Esto no 
;·u6 hecho sino hast.:t la participación del neólogo ruso Vosi 11 i Va
sievich Dokuchaev (1D4G-1903) considerado el pudre de la pcdologfa 
genética, quien en 1874 y 1375 fué invitado a participar en la CO!!!, 

pi laci6n del primer nrar<'~ de suelos de la f~usia Europea y en l<l or
guni:uci6n de la investiguci6n Fundamen-tal so;~re los Chernozems de 
Rusia (Gcrassimov 1975). En la realizaci6n del segundo tr~'ajo él 
not6 cat•acterístic<:ls y r{J:gos (mor\ologfa) especfl icos en los sue-
1 os de esta reg i 6n geo!Jr<Í ;· i ca. As r en 1879 e 1 esta l., 1 e e i 6: 

"Admitir que la porción suroeste de Rusia estaGa bajo las aguas 
del mar en los comienzos del perrodo posterciario, como algunos -
neólogos creen; o que est<JI.•a cuuierta por !)laciares, segÚn otros; 
o que era una tierra desértica como aún piensa otro grupo, importa 
poco. Pura nosotros es importante que después de uno u otro ;cn6mc 
no dado, las capas m6s superiores de los suelos estuvieron aparen: 
tcr;umte sujetas a varios procesos cle;,idos al inte~perismo, y a pro 
e esos de:., idos a 1 a vegc !;{le i 6n. Ara: ·os C<~sos ¡'ueron i ns".:rumentos qu; 
ca1~1 , i o ron e 1 hor i zontc super í i e i a 1 de 1 muter i a 1 parento 1, a pro' un 
di d{Jd Vur i <)11 1 e. As r 1 1 os 1\lilter i a 1 es parenta 1 es que han sobre 1 1 ev; 
c:o cur.J.Jios por la acción 1:1utua del afre, {lgua y plantos, yo los -
1 l{lrno suelo. Los suelos son las formuCiones supcrfici{Jies mincral-
1 es y orgán i C{JS si cmprc r¡¡{Js o menos co 1 oroudas por e 1 humus 1 os 
cu{J 1 es const.-m te¡;~c:rrlo.· Oü o:o¿m i i i cs·l;an ~d 1 ns mi sraos como un resul t<J
do ele In actividad cono .. inncla de las siguientes ancncias; oroanis -
m os v ~vos y muertos ( p 1 antus y an i m u 1 es) 1;1ater i <11 parental , e 1 i ma 
y rel 1eve" (Jo, ie 1949). 
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Esta de;·inici6n ha llegado a ser la ~.ase de la pcdologfa ge
néticu, y le ha dado al suelo un est6tus independiente, diferen
te al material que le ha dado origen. A partir de lus contri:Ju -
clones de Dokucl1aev a la ciencia del s~clo, éstos han sido visto 
y cstud i auos como organ i Slaos i nclcpenó i entes en 1 ü naturaleza como 
lo rnucstr.ln los estudios pcJo16aicos llevados--a cu:.o en l~usiü 
principalmente, ya que ahf iué donde se oriain6 el estudio cien
tf. ico de los suelos. Los nuevos conocimientos acerca de los su~ 
1 os 11 cunron u ser el i Sf>On ¡,, 1 es pura los cient f. i cos occidental es 
n trcwés l:c lu oura de Gl inku" ,Tratado de la Cienciil del Suelo~ 
trncluc i d11 a 1 a 1 cmán y a 1 a cua 1 Curt i s F. t•lar.,ut ped61 oao amer i
cano le di6 amplia uti liclacl. 

En su aná 1 i si s so:,re e 1 concepto sue 1 o, de 1 cua 1 se han ya e~ 
presado algunos puntos, Joi"-J'e expone "fue r.:ílr:,ut quien di6 un d~ 
ctdldo paso hacia adelante al de:·inir al suelo en términos de 
carilcter r st i cas en vez de proceso ;·ormadores; as r' segón :.lar;.ut 
el suelo consiste de la capa exterior de la corteza terrestre u
sua llilente i nconso 1 i dada, var i a;• 1 e en espesor 1 desde una mera pe-
1 fcula hasta un máximo de algo m5s de 3 m-tros, la cual di.icre 
del material ~ajo ella, usualmente tamui6n inconsol idado, on co
lor, estruc-tura, textura, constituci6n ;·rsica, composici6n qufmi 
Cü 1 caracter r st i e as ~. i O 16g j Ca S 1 proi,,ab J es proceSOS qu rm Í COS 1 -

rcacci6n y morfologfa". 

Continóa Joi'Fc diciendo" parece sin em;__•argo que cualquier de 
finici6n moderna del suelo, que colocarra a la pedologfa en el -

mismo nivel que con lus otras cicncius nuturales dci..e cnglol.ar 
la oraci6n de qu oel suelo es "un cuerpo natural in<lependiente" 
tam" i én se dc;_.e hacer notur otra cucst i 6n acerca de 1 a , rase, " 
la cupa exterior de la cortezu terrestre" que comunica el concc.12, 
to gcol6gico primario. Además, el término "capa exterior" puede 
ser· el'roneamente cono'undido con el término "capa sureri'icial". 
Nuestros conoc im i en{os de 1 sue 1 o como un cuerpo n,,·(:ura 1 nos dicen 
que puede ha.-·er suelos aón •·<ljo lu superficie, por ejemplo, los 
suelos enterrados que han conservado sus caractcrfsticus como 
cuerpos de sue 1 os '• i en de;· in idos. Por 1 o tanto parece ser que 1 a 
•raso"ln cnrn superior Je la corteza terrestre" puede ser ~niti
dc:l <..:e lt.1 <.~eCiníci6n c:c ;·.;,H':·u1: .• Por nJntivo[-; de ;.r•c:v(:l:<Hl 1 la t~f¡;IJ 
suld "v·ll'iolt•lc en Cf;pr::sor <'esdc~ un:: :;l{.:r•t¡ p-_~lfeultt :~~:~>~·-·l U!l 1.:.í.,_..,¡: 
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mo de más de 3 ;.:ts." puede ser sustituida po·r la i"race "varÍ.[ 
bl"' en profundidad". Ad~iidis l.:.Js Ó<.:signaciones"color,.cslruct.!:!, 
ra y textura" pueden s~r omitidas ya que 6stas son esccncial
mentc propiedades i'ísicas y morfológicas. Tales expresiones 
como" composición química, probublcs procesos químicos y rea.s, 
ción " est~n incluídas en la frase" propiedudes y comp~sici6n 
química" y finalmente, cualquier definición de suelos debe eu 
globar el concepto de formación de horiz:ontes". 

Así Joffe concluye; el suelo puede ser definido como sigue: 

"El suelo es un cuerpo natural de constituyentes orgánicos 
y minerales; diferenciado en horizontes, variable en profundi
dad).' que difiere del material subyacente en morfología, comp2_ 
sición física, composición y propiedades químicas y caracterí~ 
ticas biológicas". 

la introducción de la frase " de constituyentes organ1cos 
y minerales" separa del suelo de las turbas (muscks) y esti,r
coles ( peats). 

Las anteriores definiciones clcl suelo expresada por Dokuch
aev, Marbut y Joffe, las cuales se han enunciado en base a pro 
cesos de formación o en base a características (morfología) -
resultantes por la acción de estos procesos, ubican a los suelos 
como cuerpos naturales* independientes y evolutivos; cxluyen
su estudio 1uera del área de la geología o de la agronomfa, y 
le d~n a la pcdologfa su caracter de ciencia natural indepen -
diente, encargada del estudio del suelo y su evolución. 

En los Estados Unidos el concepto del suelo fué revisado en 
los aRos de 1930 y en los 'nmediatos siguientes a raiz de los 
estudios morfológicos y de la necesidad de mapas cletal lados 

*Vernadskii, citado por Joffe 1949, define a un cuerpo natural 
co1uo cualquier objeto en la naturaleza, de constituci6n inter
na definida, el cual adquiere el estado de individualidad; do
tado de una existencia independiente, capaz de ser distinguido 
y separado de su medio ambiente; )' controlado por leyes natur-2. 
les especificas. 
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de suelos de valor predictivo. De éstas investigaciones los ~ 
suelos se han considerado como paisajes dinámicos tridimensio
nales; y antes que nada, como el medio natural para el crecí -
miento de las plantas, hayan o no horizontes genéticos. Desde 
éste punto de vista el suelo cubre a la tierra como un conti -
nuo uxceptuondo las pundientes rocosas, las regiones permanen
temente cubiertas por hielo, las playas muy arenosas y en don
de sea que la cubierta del suelo desaparezca(USDA 1951). 

Al estudiar las caracterfsticas del suelo y al predecir sus 
potencial iclades de uso, no se puede trabajar con todo el contl 
nuo a la vez; por ello, se deben reconocer clases individuales 
de suelo. Asi, para hacer uso de la experiencia y de los resul 
tados de la investigaci6n, la clasificaci6n de los suelos lle
ga a ser necesaria, y es a través de ésta, que podemos organi
zar nuestro conocimiento y recordarlo; ver las relaciones entre 
los suelos y entre estos con el medio a1ubiente, y formular 
principios de valor predictivo (USDA 1951)~ 

En el sentido de un individuo en el continuo, un suelo es 
una parte tridimensional de paisaje qu~ soporta plantas, tie
ne una cou1binaci6n única de características modales dentro de 
los lfmites establecidos por "nuestra" 16gica. Su parte más su 
perficial es la superficie de la tierra, su 1 ~nite inferior -
está definido por los 1 fmites más inferiores de los proc~sos 
de formaci6n del suelo y sus lados son lrmites con otras cla~ 
ses de suelos donde se presentan caillbios en una o más de las 
cQracterísticas difcr~nciadoras relacionadas a su vez con uno 
o más de los defactores gen6ticos. A trav6s de la investiga 
ci6n, se puede definir el comportamiento da los sucl~s bajo 
condiciones cspccfficos (USDA 1951). 

El concepto del suelo como paisaje tiene importancia cuando 
se quieren obtener predicciones acerca del uso y manejo del 
suelo, por lo tanto, estas predicciones no se pueden hacer en 
forma completa y precisa a partir ~nicamcntc de los datos obtc 
nidos de los análisis de laboraLorio acerca del suelo; .::s nuc:;
sario, para llegar a predicciones precisas, tomar '-"' consider:;' 
ci6n las caractcrfs~icas dul sucio como paisaje (USDA 1951). -
Estu punto de vis~a su as(.;muja al concepto de Tiurra que 1n -
clu¡·c al suulo más los i'actor~s del 111edio a;uL..ientú Físico 
(Young 1976). 
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Pu:'"sto que unu ~d'inici6n ,;el suelo c¡ue lo distinga bujo
todas las condicion,:;s 0e lo que no es su•; lo, e;s difíci 1 c:o 

pr·.::cisar; se do lo siguicn~.-~: titd'inición gc:ne;r<:~l. "El sudo es 
la colccci6n clc cuerpos nuturalus quu ocupan porciones de la 
superficie terrestre, qu0 soportan plan~6s y que tienen pro
piedades deGidas al efecto integrado del el ima y organismos 
vi vos, actuando sobre e 1 lilater i u 1 par unta 1 en cond i e iones de 
r'-'1 ievu y sobre períodos de ticmpo"{USDA 1951). En esta dcfi
nici6n se conserva la integridad del suelo como cuerpo natu -
ral y se aHadc la frase "que soporta plantas" la cual lo reiA 
cionu a la actividad agrícola, principal fin del estudio de 
los suelos. 

En resumen a lo expuesto se puede decir que existen dos 
tendencias en el estudio de los suelos; una, que trata de 
acloror el origen de los suelos en la naturale%a, los proce -
sos que se han re<~l Í%ado para su formaci6n y las leyes que 
rigen esos procesos, y la otra que en baso a las marcas ililpr~ 
sas en el perfrl producto de la acci6n de los factores y pro
cesos de formaci6n, estudia las diferentes clases de suelo 
con rclaci6n a su uso m6s adecuado en refcrenc.a a la agricul 
tura, proticultura, bosques e ingenierra. -

Dado que este trabajo está onca~1inado a clasificar y carto 
grnfiar los su~los principalniente con fines de uso agropecua: 
rio, considero que el suelo definido de acuerdo al 61timo cri 
terio expuesto puede ser más útil para los propósitos que se
pcrsigu~n sin apartarse desde luego, de los 1 ineamientos de -
la ciencia pedol6gica. 

En vista de que el suelo tiene un uso más o menos intenso 
en la actividad agropecuaria y forestal, es considerado tüm -
Gíén COiíiO un recurso natural cuyo estudio es important;e ~n la 
plancaci6n del desarrollo de una regi6n dada. 

'1 



3.2. 

1 

LEVANTAMIENTO DEL SUELO. 

Considerando al suelo como uno de los recursos naturales
más importantes cuyo uso en la actividad agropecuaria y-
forestal debe ser planeado en base a las características
específicas de cada clase de suelo, se hace necesaria la
elaboración de mapas donde se muestren estas diferentes -
clases y se describan sus características y potencial ida-
des de uso. El reconocimiento y mapeo de los suelos se -
real iza a través del levantamiento del suelo, 

El levantamiento del suelo es parte de un grupo de
actividades conocidas colectivamente como levantamiento de 
los recursos naturales. Estos son estudios del medio am-
biente natural con referencia a su potencialidad. Los le
vantamientos de los recursos cubren cada uno de los ocho
factores del medio ambiente físico: geología, formas te--
rrestres, el ima, hidrología (agua superficial y subterrá-
nea) suelos, vegetación, fauna y enfermedades, De estas
ramas del levantamiento de los recursos naturales, el le-
vantamiento del suelo es el que se usa más ampl iamcnte en
la planeación del desarrollo, y el mapa del suelo es uno
de los primeros documentos sobre el cual están basados los 
proyectos de desarrollo de la tierra (Young 1976), 

El proyecto del levantamiento del suelo consiste de
un mapa donde se muestran las diferentes clases de suelos
y un texto donde se explican las características de cada
uno de los diferentes suelos, ambos documentos ·deben ser
estudiados en conjunto para su mejor interpretación. Un
mapa de suelos por si mismo, sin un texto que sirva de-
guía para su interpretación, no puede ser Gti 1, excepto~
a los científicos del suelo íntimamente identificados con
las unidades nombradas en la leyenda del mapa. Para los
demás interesados en su uso, es escencial que el mapa se
acompafie de un texto que explique las unidades mostradas 
en él. 

En el texto, comunmente 1 lmado "reporte del levanta
miento de sue·los", son descritos los rasgos naturales y-
culturales del firca estudiclda; l.:~s <..:ilract.~rísticas, Cdfklci 
dades de uso, requerimientos de manejo, rendimientos pro: 
medio predichos, y predicción de los efectos del manejo ~

durante largos períodos de tiempo, de cada una de 1as uni
dades de campeo (seri~s, fases, tipos, etc), así como los
principales factores responsables de su formación (USDA --
1951). . 
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Propositos del levantamiento del Suelo. 

El levantamiento dpl suelo incluye las investigaciones neces! 
r1as para: 

1.- Determinar las características importantes de los suelos-

2.- Clasificar los suelos en" tipos" definidos u otras uni
dades de clasificación. 

3.- Establecer y delinear en los mapas los trámites entre cla 
ses de suelos. 

4.- Correlacionar y predecir la adaptabilidad de los suelos a 
diferentes tipos de cultivos, así como los rendimientos -
de los cultivos adaptados bajo prácticas definidas de ma
nejo (USDA 1951). 

El propósito fundamental de un levantamiento del suelo co 
mo el de cualquier otra invest-igación, es de hacer prediccio~ 
nes, en este caso, sobre los rendimientos de los cultivos y
sobre las prácticas de manejo necesarias en cada clase de sue 
lo (USDA 1951). 

Es ~e hacer notar que las apreciaciones expuestas en el -
Manual de levantamiento del Suelo editado por el Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos, se refieren a los tipos 
de levantamientos practicados en dicho país; en donde, dado -
su avance tecnológico, la definición y cartografía de los sue 
los d~ una región se hace con la finalidad de servir en la -~ 
actividad agropecuaria y forestal. Si~ embargo, hay que con
siderar, como se expondrá después, que los levantamientos - -
practicados en paises de menor desarrollo tecnológico (como -
el nuestro), son considerados desde otro punto de vista cuya
finalidad principal inmediata no es precisamente el uso y ma
nejo agrícola sino asistir en la elaboración de planes de de
sarro! lo de la tierra. 

Un punto de vista más adecuado a este respecto, es el que 
expone Young (1976) al decir "el propósito de un levantamien
to del suelo y de su producto; el mapa del suelo y su texto -
asociado, puede ser visto en dos formas; el primer, o más in
mediato fin del levantamiento es proporcionar al usuario in
formación acerca de las condiciones del suelo y de la form;-
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terrestre en cualquier sitio de inter6s. El segundo 6 último 
prop6sito es el de abastecer de in;'ormaci6n la cual asistirá
en las decisiones acerca del uso de la tierra y su planeaci6n 
para el desarrollo. Tal rango de decisiones varfan desde la 
determinací6n de un tipo de uso particular, por ejemplo agrf
cola o forestal, hasta detalles de prácticas de manejo de los 
cultivos. Es un error común considerar a los levantamientos 
de 1 sue 1 o para--c-~nlp 1 ir so 1 amente e 1 primero de estos prop6s i
tos, es decir, que la funcí6n del levantamiento del suelo sea 
producir un mapa del suelo. Esto último es un medio para un 
fin, y la medida de un levantamiento exitoso no es solamente 
cuán preciso es el mapa, sino hasta donde el levantamiento ha 
podido ayudar a los agricultores, personal de asesoramiento -
agrfcola, agr6nomos, econ6mistas, programadores u otros usua
rios potenciales a elaborar decisiones con respecto a la tie
rra. 

Como se puede apreciar los levantamientos del suelo se 
realizan con dos Finalidades primera~ la de servir en la pla
neaci6n del desarrollo regional (desarrollo de la tierra), y 
segunda, para determinar el uso y manejo más adecuado de los 
diferentes suelos identificados. 

Los usuarios del levantamiento del suelo son variados co
mo lo son también los tipos de levantamiento y cada uno de 
ellos está encaminado a ayudar a resolver problemas especffi~ 
cos. Asf, para cada tipo de levantamiento hay un nivel de el~ 
boraci6n, 6 escala de traLajo. 

Tipos de Levantamientos (para planeací6n del desarrollo). 

Para servir a prop6sitos especrficos de acuerdo a cada necesi 
dad de uso, los levantamientos pueden ser de varios tipos:le: 
vantamientos para el inventario del recurso, levantamientos 
para la local izaci6n del proyecto, levantamientos de :'actiui
lidad, levantamientos para desarrollo, y leva~tamientos para 
manejo. Estos corresponden en parte a las dí!.erentcs escalas 
de levantamientos aunque con algún grado de traslape(Yaung) -
1976) grá;'ica 3.1. Estos tipos de levantamientos son de• ini -
dos por Young como sigue: 

Levantamientos para el inventario del recurso: 

Son levantamientos a nivel regional o nacional que tienen por 
o~jeto servir como gu(a hacia el variante recurso potencial,-
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y problemas que tienen las diferentes áreas. Tombién proveen 
de información científica básica de uso en otras disciplinas
como ingeniería, ecología vegetal y geografía humana. El in
ventario del recurso en los páíses poco desarrollados se rea
l iza inicialmente a la escala de reconocimiento, aunque el ma 
peo sistemático puede subsecuentemente ser extendido al levari 
tamiento detallado 

levantamientos para localización del proyecto. 

No existe una separación clara entre este tipo de levantamíen 
tos con relación a los levantamientos para inventario del re~ 
curso. Su objetivo es local izar ~definir un rango de esque
mas de desarrollo alternativo; es decir, como proyectos de -
irrigación o de asentamientos humanos. Estos levantamientos
se efectuan en áreas que parecen tener más potencial de desa
rrollo como fué indicado por los levantamientos de reconocí -
miento, y por lo general se 'real izan a escala de semidetalle. 

levantamientos de factibi 1 idad. 

Tiene por objeto evaluar la factibíl idad técnica y econom1ca 
de los proyectos de desarrollo e~pecífico, no proporcionan un 
plan completo,.sino solamente una estimación de si el proyec
to es lo suficientemente probable que tenga éxito como para -
garantizar la investigación detallada. Tanto los levantamien 
tos de factibi 1 idad como los de inventario de recursos son ai 
gunas veces llamados de "pre-inversión", queriendo decir 
no es recomendable la inversión del capital hast~ que el 
vantamiento se haya hecho. 

levantamiento para desarrollo.· 

que
le -

Se 1 levan como parte de la planeación actual de un proyecto. 
Tanto el levantamiento de factibi 1 idad como el de desarrollo 
pueden real iz~rse a escalas de semidetal le ó detalladas, ex
tendiéndose en algunos proyectos de irrigación hasta el ra~
go de levantamientos intensivos. 

Levantamientos para manejo. 

Se real izan normalmente a escala intensiva. Tratan con pro
blemas de manejo específicos, tales como la aplicación del -
agua de riego, localización de sitios precisos para cultivos 
individuales ó aplicación de fertilizantes. 
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Estos tipos de levantamientos pueden ser divididos, en aque
llos que sirven a prop6sitos generales como Jos levantamientos 
de inventario del recurso y Jos que sirven a prop6sitos especia! 
mente como los levantamientos para· manejo. Los levantamientos P!!. 
ra local izaci6n, factiLilidad y desarrollo se pueden considerar 
para cuLrir ambos usos, es decir, para prop6sitos generales cua~ 
do el esquema de desarrollo planeado cuLre una variedad de sue
los y se requiere de la local izaci6n de áreas para diierentes ti 
pos de uso; y para prop6sitos esp~ciales cuando se trata con un 
Fin especfiico por ejemplo, la introducci6n del riego (Young 
1976). 

Tipos de levantamientos del suelo. 

El levantamiento del suelo, dependiendo del prop6sito para el 
cual se planea, se el'cctúa a di i erentes escalas de trauajo, blis.i, 
camente se tienen tres tipos: levantamientos de reconocimiento, 
levantamientos semidetallados y levantamientos detallados. En el 
Manual de levantamiento del Suelo del USDA se incl~ye el detallo 
rec6nocimiento; y Young, según ~specificaciones de FAO define el 
levantamiento intensivo, intensivo, cuyas caracterfsticas están 
inclufdas en la definici6n del levantamiento detallado dada por 
el USDA. 

Levantamiento de reconocimiento. 

Este tipo de levantamiento se realizan a nivel regional cubrien
do grandes áreas¡ usualmente se planea con fines explorativos a 
fin de descua..'r ir áreas de sue 1 os adecuados con potencia 1 i dades 
de desarrollo más intensivo. En los levantamientos modernos de 
reconocimientos, las ~nidades catográficas son definidas como en 
un levantamiento detallado y son mapeadas como asociaciones geo
gráficas, ésas pueden contener varios ntipos" y"fases"de suelos 
claramente diferentes. Estas asociaciones son nomuradas en térmi 
nos de las más prominentes unidades taxon6micas. Durante el des; 
rrollo del trabajo, las áreas rcpresentdtivas de cada asociaci6; 
se mapean con el detalle requerido como par~ asemejarse a las es 
peci ,"icaciones de un levantamiento detallado y las predicciones
acerca de los cultivos recomencla0les, rendimientos es~imados, 
prácticas de manejo, etc. se ela,~orun para estas unidades, como 
si fuera un levantamiento detallado del suelo (USDA 1951). 
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En nuestro mcd i o 1 a pa 1 a<-ra- "1 evantam i ento" es ut i 1 izada como 
"Estudio" asr decimos: "Estudio de lactibi 1 idad","Estudio de in· 
ventario de recursos" etc. 

Young (1976) según especificaciones de FAO, expone que los
levantamientos de reconocimiento son levantamientos de baja in -
tensidad a escalas pequefias para lograr cu~rir toda el área de 
estudio. Frecuentemente son levantamientos integrados y se rea -
IJzan haciendo mucho uso de la interpretaci6n de fotografras 
a6reas. Las unidades mostradas en el mapa están definidas en t6r 
minos del levantamiento integrado:"sistemas terrestres" y "face: 
tas terrestres". la escala usual es de 1:250 000 pero tamuién se 
utilizan escalas 1:500 000 a 1: 120 000. 

En estos dos criterios acerca del levantamiento de reconoci
miento, se pueden delinear diferencias basadas en el uso a que 
están diseñados, es decir el punto de vista_del Manual de levan
tamiento del Suelo del USDA, a este nivel, las unidades cartogr! 
ficas ya deGen ser mostradas en términos de unidades taxon6micas 
de acuerdo a su sistema taxon6mico de clasificaci6n de suelos; y 
las recomendaciones soLre el uso y manejo del suelo pueden ser 
ya emitidas como si se tratara de un estudio detallado. En el 
criterio expuesto por Young, este tipo de levantamiento tiene ca 
••ácter más general y propiamente con fines de inventario para i; 
fin ir áreas potenciales de d~sarrol lo donde se pueden hacer est; 
dios más detallados, las unidades de mapeo no son unidades de -
suelo y por lo tanto no están relacionadas a ningún sistema de 
clasilicaci6n taxon6mica. 

Levantamiento semidetallado. 

Este tipo de levantamiento no esta considerado en USDA 1951, pe
ro Bomberger H.E.et.al (ASP 1960) lo expone de la siguiente man~ 
ra: 

Los levantamientos semidetallados se realizan para determi -
nar y localizar, en una área grande, las diferencias más impor
tantes entre los suelos y mostrar sus condiciones locales. las 
ynidades de mapeo pueden ser series de suelos; frecuentemente se 
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mapean asociaciones de series o tipos de tierras miscelaneas. l~ 
escala de presentaci6n en Jos mapas de suelos a semidetalle va
rfan de 1:40 000 a 1:63 000, la escala más común es de 1:50 000, 
esto es m6s o menos la reducci6n a la mitad de las fotograffas 
a~reas escala 1:25 000 6 1:20 000 comunmente usadas en estos le
vantamientos. 

las investigaciones del suelo a semidetalle, generalmente se 
real izan para: 

á) Proyectos de desarrollo agrfcola, por ejemplo, para irriga
ci6n, drenaje, mejoramiento de la tierra y planeaci6n social, 
econ6mica y agrfcola. Tales áreas frecuentemente cu0ren algu 
nos cientos de ki16metros cuadrados; por tanto demasiado -
grandes para estudios detallados que llevarfan mucho tiempo 
y serfan demasiado caros. 

u) Areas agrfcolas potenciales que son secciones de grandes di! 
tritos o provincias, las cuales han sido previamente cuuier
'tas con un levantamiento de reconocimiento. 

e) Investigaciones básicas en suelos. 

d) Recopilaci6n de informaci6n uásica sobre suelos para traua
jos de clasificaci6n de tierras. 

Mucha atenci6n se pondrá.a los levantamientos semidetal lados 
en los proyectos de desarrollo agrfcola {ver inciso a ) que son 
la presente los de más importancia en varios pafses. 

Seg6n Young 1976, este tipo de levantamientos se realiza 
hacier.do uso intensivo de la fotointerpretaci6n aunada a una 
cantidad sustancial de trabajo de campo, las unidades de mapeo 
varfan desde las formas del terreno hasta la asociaciones de se
ries, y series. La escala usual de puulicaci6n es de 1:50 000, 
aunque se usan tam~ién escalas que pueden variar de 1: lOO 000 -
a 1: 30 000; y la escala de tra~ajo de campo puede ser 2 veces 
la de puid icaci6n. 

Levantamiento de detallo - reconocimiento. 
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Este tipo de levantamiento se realiza en regiones geográFicas 
que contienen áreas útiles para la actividad agrfcola, o poten 
cialmente utiles, asociadas con áreas que no son propias a ésta 
actividad, la parte cu0ierta de áreas no aptas a la agricultura 
pueden ser áreas montañosas, áreas desert.icas pedregosas, plani -
cies y colinas arenosas, pantanos, etc. En la ela0oraci6n de este 
levantamiento, las áreas útiles a la agricultura se estudian )' m.2, 
pean co111o si se tratara de un levantamiento detallado, las áreas 
no aptas se trabajan como si fuera un estudio de reconocimiento 
(USDA 1951). 

levantamientos deta 1 1 ados: 

Este tipo de levantamiento es el más útil y r;¡¡)s importante para
fines agrfcolas ya que está encaminado a ayudar a la soluci6n de 
pro~lemas especfficos soLr~ uso y manejo de suelos; tales como, 
cultivos recomenda<;les, aplicaciones de riego, aplicaciones de 
fertili:tantcs, etc. Su ol:.jetivo es proporcionar in•orinaci6n acer
ca ¿e las caracterfsticas y propiedades de los suelos y su distri 
Luci6n geográfica en re!ilci6n con otros aspectos físicos y cultu ... 
rales el paisaje; para lograr 6sto, se utilizan como unidades car 
tográí'icas y de clasi,'icuci6n ta'$on6micas a la "serie" y la "fas;" 
que son de:'inidas con rangos estrechos en sus caracterrsticas como 
para que sean homog,neas genéticamente y permitan hacer huicios -
soi..,re el uso y manejo más adecuado (USDA 1951). 

la escala de mapeo depende de los fines perseguidos, de la i~ 
tensidad del uso del suelo, del arreglo clc los suelos, y de la e! 
cala de otros materiales cartográficos disponibles. Comunmente la 
escala de 1:15 000 es usad<:~ actualmente para mapeo de campo, y P.2, 
ra pu.Jiicaci6n, la escala es 2 veces más pequefia es decir--
1: 30 000. Para proyectos de irrigaci6n y en zonas de agricultura 
intensiva, la escala utilizada en campo necesita ser más grande 
por ejemplo: 1: 8 000 hasta 1:5 000 (USDA 1951). · 

Los primeros mapas de suelo fueron hechos a escala de 1:65 000° 
y pui..: 1 i cados a 1 a misma e sea 1 a. ·Después 1 a esca 1 a de mapeo de cam 
po fué doblada a 1:30 000, cuando el uso de fotografías aéreas -
lleg6 a ser general, la escala de campo fué aumentada, 1:20 000 6 
1: 15 000 pero 1 a e sea 1 a de pul> 1 i cae i 6n cont i nua;Ja si en do de 

0 Debido a que las escalas están dadas en el texto original en unl 
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1:65 000. Algunos de 1 os mapas e 1 aborados a esca 1 as de campo soc>re 
lotograffas aéreas y transferidas después a las escalas de pul;lic,!! 
ci6n (1:65 000 ), eran extremadamente diffciles de leer, de modo 
que la escala de puolicaci6n ;ué posteriormente incrementada a 
1:50 000 y después a 1:30 000 6 1:24 000. Estas escalas más gran -
des han 1 legado a ser necesarias para la fácil legibilidad, aunque 
las relaciones geográficas entre los suelos sean menos claramente 
visitas que con el área total reducida a una sola hoja o pocas ho
jas; asr, la ventaja de tener el levantamiento de tallado del sue
lo en una sola hoja de mapa, ha tenido que ser sacriticada para 
tener una clara lectura ~n detalle con relaci6n a los campos y ran 
chos individuales (USDA 1951). 

los materiales base para la elaboraci6n de este levantamiento 
de mayor uso en la actualidad son la fotograffa aérea, los ffiosai -
cos aéreos controlados o no, y los fotomapas. los mapas planimétrl 
coso topográficos, se utilizan cuando se carece de los anteriores. 
En 1923 Co~b, citado por Kourouma 1978, sefial6 la importancia de 
la Fotograffa aérea en los levantamientos del suelo, éstas han lle 
gado a reemplazar prácticamente a cualquier otro medio para (:arto:' 
graffa los suelos en el campo (USDA 1951). 

DeLido al nivel de detalle que.se requiere para llegar a inter 
prctaciones exitosas sobre el uso y manejo de los suelos en este -
tipo de· 1 evantam i entos, e 1 trauajo se desarro 11 a con bastante mues 
treo de campo 1 haciendo uso ele 1 a i nterpretac i 6n de :'otogra í res -
a6reas a rinde que los lfmites entre su~los sean determinados con 
la mayor presici6n posible y las caracterfsticas de éstos sean dc-
1.inidas, tarn0i,n, con el menor rango de v~riaci6n posi~lé. No hay 
reg 1 a so.:, re e 1 número de owservac iones requeridas pero se supone 
que no deLe ser de más de medio kilómetro de espaciados{USDA 1951). 

De acuerdo a lo anterior, es tamGién importante señalar que 
las especificaciones de elaLoreci6n para Jos levantamientos del 
suelo están determinadas por el grado de desarrollo económico al -
canzado por cada pafs. Asfi en los paises desarrollados (Estados 
Unidos, Inglaterra, Etc.), los levantamientos de suelos tienen un 
uso muy intensivo en la planeaci6n agrfcola, de lo expuesto ya se 
ha señalado que, por ejemplo, para los Estados Unidos los levanta-

dt1des del sistema inglés (una pulgada igual a una mil la por cjcm
plo), se han redondeado los números al expresarlos en el sistema 
métrico décima!, simplemente para :·aci 1 itar la lectura. 
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mientos del suelo se h~ccn princip~lmcntc para t'incs de uso ~grf
cola y aGn a nivel de reconocimiento, las unidades cartográl'icas 
y de clasi. icaci6n ya se del inen como en un levantamiento dct~l 1~ 
do pero con menos precisión y ;ácilmentc a partir de éstas, las 
áreas de potencialidad agrfcola pueden ser levantadas a nivel de 
detalle. Para los levantamientos a dctal lo reconocimiento, practi 
ca~ente se puede de~ir que éstos reunen dos tipos de levantamien
tos; uno, en el que al área con potencial agrrcola se de. ine y e~ 
tudia cor.1o si ruera un levantamiento detallado y las recomendaci2, 
nes emitidas tienen la misma :.:·ase que en los levantamientos deta
llados; y otro, en dodne las áreas no aptas a la actividad agrfc2, 
la se estudian y definen como si .uera un levantamiento de recono 
ciQiento, o a~n, en forma más general y las unidades cartográfi : 
cas pueden ser asociaciones de suelos o hasta formas terrestres. 
Por lo tanto los levantamientos, de detallo-reconocimiento com 
prenden un levantamiento a detalle y otro a reconocimiento. 

la manifestaci6n más evidente de laimportancia que tiene el 
levantamiento del suelo en los Estados Unidos está en el tipo de 
levantamiento det~llodo en el que se definen y mapean los suelos 
contoda presici6n a fin de deseñar su uso y manejo más adecuado • 

En paises menos dcsarrol lado~ los levantamientos del suelo -
se hacen con 'ines de planeaci6n del desarrollo; de los tres ti
pos de levantamientos del suelo expuestos, se puede decir que el 
de reconocimiento y semi deta 1 1 a do se ut i 1 izan un i camentc para i · i
ncs de proyecto o inventario o como parte integrante de los estu
cl i os para de sarro 1 1 o rcg i o na 1· que requieren de 1 a part i e i pac i 6n 
de di:crcntes diciplinas donde la del estudio del suelo es parte 
importante. Estos tipos de levantamientos del suelo solo pueden 
ser ut i 1 izados con ; i nes de determinar recoocndac iones genera.! es. 
los levantamientos detallados, aunque en menor practica, se rea
l izan con fines de uso y manejo del suelo. 

levantamiento del Suelo en M6xico. 

En nuestro medio, los levantamientos del suelo se iniciaron con 
la creaci6n de la Comisión Nacional de lrrigaci6ri en el año de -
1926. Estos levantamientos fueron realizados en esa época por el 
Dcpartumento Agron61n i co de el i eh a com i si 6n que entre sus act i v id,2_ 
des tenfa a su cargo el estudio de los suelos de los proyectos 
-5e riego que se cor.1enzaron a real izar en aquel entonces, entre -
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ellos el del Rro Conchos, en el estado de· Chihuahua. 

La técnica utilizada para el estudio de los suelos de los pr~ 
yectos ele riego de la Comisi6n fué, desde un principio, la de su 
clasii7 icoci6n en "tipos y "series". Esta clasificaci6n Lasada en 
el estudio de los perfiles del suelo en su estado natural, com 
prende la descripci6n detallada de las características físicas de 
cada uno de los lechos u horizontes que constituyen cada pcrffl , 
tales corno, textura, estructura, color consistencia, porosidad, -
cte. (Espinoza 1976). 

Aparte de la clasi; icaci6n en tipos y series de suelos se es
t<J0Icci6 otra clasificaci6n teniendo en cuenta no solamente l.os 
di;erencias entre grupos de suelos, sino además La influencia re
lativa que otros factores tienen cuando las tierras se encuentran 
Lajo riego. En esta clasi: icaci6n se tomaron como í'actores prima
rios, el caractcr del suelo, lo topograrra, el drenaje y la prc
sencia o <Jusencia de sales estauleciéndose, cuatro clases de suc
Ios (de la. <1 4a. clase). A esta clasificaci6n se le dcnomin6 
entonces, "clasii'icaci6n C:e suelos desde el punto de vista de la 
irrigaci6n". Para la representaci6n, local izaci6n y distriLuci6n 
de 1 as di ~'erentes e 1 ases en e 1 área estudiada se ;=ormu 16 e 1 p 1 ano 
Je "ci<Jsificaci6n de suelos según su aptitud para el riego" (Esp.L 
noza 1976). 

En el caso de ha0er en el área estudiada zonas importantes de 
suelos con altas concentraciones de sales o que en general, los
su e 1 os tuvieran contenidos importantes de sa 1 es se esta:...• 1 ec i 6 
tamGién el estudio detallado de los suelos desde el punto de vis
ta de su s<Jl inidad, levantando el plano de salinidad correspondi
ente y agrupando 1 os suc 1 os en cuatro categor ras de sa 1 in i clac:: 
A, G, C, y D. en el orden en que aumenta la conccntraci6n de sa -
les ( Espinoza 1976). 

El estudio de los suelos siguiendo esta metodolosra y estos 
procedimientos reci~i6 1a denominaci6n de "Estudio Agrológico de 
los Suelos del Proyecto de Riego Respectivo", resumiendo todo el 
estucio en un inForme escrito acompañado de los plilnos inclic.::sdos 
(Espinoza 1976). 

Asr, se tiene que el estuc!io a~wol6gico comprende un levnnta
wiento ¿clsuelo con la clasi. icaci6n de éstos en series y tipos, 
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r.1tís su clasi;'ic.::ci6n según su ap"dtud pnra el riego; om:,os concc.e, 
tos son presentados en el r.1apa de suelos y en el de clases agrfc~ 
las por separado y descritos, en la memoria o informe final. 

Actualmente, los estudios agrol6gicos están regidos por las 
especificaciones que para su elacoraci6n han sido emitidas por la 
Su--direcci6n de Agrologfa ele la Secretarfa ele Agricultura y Recu!:. 
sos Hidráulicos (ver anexo No. 1 ). 

Tipos de Estudios Agrol6gicos. 

Igual que para los levantamientos del suelo descritos, los ti
pos de estudios agrol6gicos son: estudio agrol6gico de reconocí -
miento, estudio agrol6gico scmidetallado, estudio agrol6gico clet2, 
liado y estudio agrol6gico especial. 

·Las espcciticaciones de cada uno son similares a las ya ex 
puestas en los tipos C:e levantamientos del ·suelo pero con tenden
cia hacia su utilizaci6n en el desarrollo de proyectos de riego y 
en la agricultura de riego, por lo tanto los estudios de reconocí 
mientos y semidetal lado se hacen con el ~in de inventariar al re: 
curso suelo, determinar áreas susceptibles a la agricultura de 
riego, determinar la factibilidad de llevar a calo la oura, cte. 
Asf; son parte integrante de los estudios real izados con fines 
de desarrollo regional. 

los estudios agrol6gicos detallados guardan las mismas espcci 
:: i cae iones en cuanto a e sea 1 a de 1 evantam i ento y unidad es carto : 
grá~icas que las ya expuestas para los levantamientos del suelo 
detallados, solamente que en este caso van encaminados hacia el 
uso en la agricultura de riego; cálculo de canales, láminas y mé
todos de riego, planes de cultivos, etc. 

la clasificación agrfcola de las tierras del proyecto se rea
liza para los estudios agrológicos a nive 1 ele scmideta 11 es y cle -
talle y las cspccifi~aciones son dadas también por la Subdirecci6n 
de Agrologfa las cuales están uasadas en las ~spccificaciones del 
Manual de Clasificación de Tierras con Fines de Riego de los Esta 
dos Unidos. -

los estudios agrol6gicos especiales, se realizan cuando se 
presente lo necesida~ de cuanti. icar algún •'actor 1 imitante cspe-
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cffico o fase p~rticular, de importancia para el uuen éxito de un 
proyecto de riego. La salinidad y sodicidad, el drenaje, la erosión 
y otros factores 1 imitantes pueden Ot•l igar a hacer un estudio de 
esta naturaleza ( ver anexo No. 1 ). 

Otros estudios de suelos con 11ncs de inventario del recurso 
son los que realiza la Direcci6n de Estudios del Territorio Nacio
nal ( DETENAL ) de la Secretarra de la Presidencia, la escala de 
presentaci6n es 1: 50 000 y las unidades cartográr'icas están defin,L 
das en ~ase al sistema de clasi,·icaci6n de suelos de FAO/UNESCO, 
modi.icado por DETENAL, Puesto que este sistema ;'ué diseñado para 
1 a e 1 a, .. orací 6n de 1 a carta de los sue 1 os de 1 mundo esca 1 a 1: 5 000, 
utilizarlo en el estudio cle los suelos escala 1: 50 000, causa clema 
siada heterogeneidad en la unidad cartográl'ica, por lo que los ma = 
pas producidos solo pueden ser vistos para tener una idea general de 
los suelos 6til 6nicamente a los especialistas del suelo iamiliari
zados con las unidades del sistema y con manejo de las cartas. 

En conc 1 us i 6n, 1 os estudios de 1 su e 1 o re a 1 izados en l·léx i co se 
hacen para la planificaci6n de las oL.ras de riego y para la agricul 
tura de riego, 7uera de éstos usos y aparte de los estudios rcáliza 
dos por DETENAL no se real i::an estudios del suelo encaminados a -
otros finos en i'orma significativa. los estudios de reconocimiento 
y semidetallc asisten en las dosiciones sobre la factibilidad de 
real izar las obras de ric9o y los estudios detallados tratan con 
problemas cspccrricos deluso y manejo del suelo en la agricultura 
de riego. las unidades cartográficas series y fases, por lo general 
no se definen en términos de unidades de clasificaci6n taxon6mica 
natural de los suelos. 
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3.3 UNIDADES DE CLASIFICACION TAXONOMICA Y UNIDADES CARTOGRAFICAS 
EN LEVANTAMIENTOS DE SUELOS. 

Uno de los objetivos del levantamiento de suelos es el de -
identificar, caracterizar y mapear los diferentes tipos de -
suelos que ocurren en una región determinada. 
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La caracterización de los suelos ae real iza mediante
el analisis en el campo, de la morfología del perfi 1 del sue_ 
lo en donde se manifiestan los procesos que se han estado so_. 
brel levando en su formación; asf como, con el ánal isis físico 
y químico de las muestras de suelo tomadas por cada horizonte. 
En base a estos resultados de campo y laboratorio, Jos suelos 
pueden ser caracterizados y ordenados en clases taxonómicas
en cualquier sistema de clasificación de suelos. 

Unidad de clasificación taxonómica. 

'La clasificación de los suelos en unidades taxonómicas hace
necesario definir lo que es una Unidad de Clasificación Taxo_ 
nómica. Considerando que una taxonomía es una agrupación de -
objetos en clases y estas en diferentes niveles categóricos o 
jerarquicos definidos cada uno al mismo nivel de general iza_
ción, se tiene que cada nivel categórico del sistema esta fo~ 
mado por diferentes clases de suelos siendo cada una de éstas 
una unidad de clasificación taxonómica. Por lo tanto, en la -
clasificación de los suelos, se puede definir a una unidad de 
clasificaci6n taxonómica como cualquier clase de suelos en -
cualquier nivel jerarquico de un sistema taxonómico. 

Por ejemplo, el sistema declasificación taxonómica de
suelos americanos presenta 6 niveles categóricos, el Orden, -
Suborden Gran grupo, Subgrupo, Familia y Serie, cada uno de
los cuales presenta diferentes clases de suelos. Así, en el
nivel jerarquico superior, el Orden, se tienen 10 ordenes di_ 
ferentes (ver Clasificación Taxonómica de Suelos) y cada uno
de ellos representa una clase de suelos diferentes a los demás 
por lo tanto, cada orden es una unidad de clasificación taxo 
nómica. Así, el orden alfisol es una unidad de clasificación: 
taxonómica a este nivel de general izaci6n, lo mismo se puede
decir de los niveles jerarquicos siguientes: 

las categorías del sistema de clasificación taxonómica 
más utilizadas en los levantamientos del suelo son la "serie
de su e 1 os' y e 1 " tipo de su e 1 os ", a un que como se expondP5 -
después el tipo ha sido elimanado de la taxonomía por lo que-
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en los levantamientos modernos se uti 1 iza la serie unicamente. 
También se uti 1 iza la Variunte y lu Fase pero estas no son ca_ 
tegorías del Sistema. 

La Variante de Sue 1 os es una unidad taxonómica'< muy re_ 
lacionada a otra unidad taxonómica digamos, serie de suelos, -
pero que es diferente en cuando menos una característica que -
la sugiera como otra serie, pero que debido a ocupar una área
reducida no se justifica establecerla como tal y por el lo en
la cartografía es mostrada como una variante de la unidad de -
clasificación, en este caso, como una variante de la serie de
suelos, ( USDA 1951 ). Por lo tanto, la variante se uti 1 iza-
cuando el suelo que se quiere definir ocupa una área pe~ueña
que no es pr~ctico segregar_la como una unidad de clasifica_
ción aparte en el momento, sino hasta que se demuestre que -
este suelo cubre superficies significativas, por ello m~s que
unidad taxonómica se le podría tomar como una unidad cartogra_ 
fica. 

La fase de Suelos, como se verá después, se le puede -
usar en cualquier clase de suelos de cualquier nivel categóri_ 
copara cumplir con los requerimientos uti 1 itarios del sistema 
de esta manera es m~s bien uti 1 izada como unidad cartográfica. 

Hay que notar que cualquier categoría del sistema se -
puede uti 1 izar en los levantamientos del suelo dependiendo de
los fines perseguidos. Para propósito prácticos de uso y mane_ 
jo del suelo, es decir en levantamientos detallados, la categQ 
ría de serie es uti 1 izada debido a que se le define con rangos 
estrechos de variación de tal manera que los suelos de la se_
r•e presentan mucho mayor homogeneidad como para definir mis_
mas prácticas de manejo. 

En levantamientos a nivel de semidetalle se puede uti_ 
lizar también la serie de suelos cartografiada ~n forma indivi 
dual o en unidades compuestas (asociaciones y grupos indiferen_ 
éiados), o bien, se utilizan otras unidades del sistema de n1v~ 
les categoricos superiores. 

;<Aunque el texto original expone que la variante es una Uni_
dad taxonómica, parece ser que seria más correcto considera~ 
la como una unidad cartografica, ya que la taxonomía de sue_ 
los americana no la incluye como una categoría del sistema. 
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En nuestro medio es frecuente que por especificaciones, 

de trabajo, a nivel de reconocimiento, se utilicen unidades-
de clasificación del sistema FAO/UNESCO modificado por DETENAL, 
o tipos genéticos de la sistemática rusa, para definir a las -
unidades cartográficas las cuales pueden ser individuales o-
compuestas. 

Antecedentes sobre la Serie, el Tipo y la Fase de Suelos. 

Desde los inicios de los levantamientos del suelo, para fi
nes de manejo, en los Estados :Unidos, los suelos eran clasl 
ficados en Series, Tipos y Fases. Este Tipo de clasificación 
ha sido utilizada en México para los estudios agrológicos,-
desde a finales de la década de los 205, como resultado del
Primer Colegio Agrológico celebrado en Vil la Meoqui, Chihu~

hua en 1929,donde se asentaron las bases metodológicas para
elaboración de los estudios agrológicos que se real izarían-
para el desarrollo de los proyectos de riego. 

1 

La serie se consideraba como un grupo de "tipos" que --
tienen las mismas características del perfil (color, estruE 
tura, consistencia, porosidad y orden·.de los horizontes; las 
mismas condiciones generales de configuración superficial,t~ 
pografía y drenaje; y generalmente un origen y modo de form~ 
ción común o semejante ( Meoqui 1929 ). 

Es decir, la serie presenta uniformidad en todas sus c~
racterísticas, a excepción de la textura del horizonte supe~ 
ficial lo cual era factor para subdividir la serie en utipos 
de suelos"; por el lo, la serie se consideraba como un grupo
de tipos .. 

Por lo tanto, el tipo de suelos se tomaba como una subdi 
visi6nd¿ la serie que manti~ne en todos los puntos del área= 
que ocupa las mismas condiciones del perfil en lo referente
a orden d~ los horizontes, color, textura, consistencia, po
rosidad, etc., mismo origen, modo de formación, drenaje y ~o~ 
figuración superficial. 

El nombre de la serie se ha tomado de una manera arbitr~ 
ria de algún factor ·geográfico como el nombre de una ciudad 
pueblo,río, o rancho que ha sido identificado dentro del área 
donde la serie se determina por primera vez. Así, se dice-~ 
Serie San Joaquín o Serie Letras. en términos generales una
misma serie se identificaba por t~ner en todos los puntos del 
área que 6ubre un mismo horizonte B (Meoqui 1929 ). 



El nombre del Tipo como subdivisión de la Serie era for 
mado por 1 a e 1 ase tcxtua 1 de 1 hor i zont" supcrf i e i ,11 se~JU ido 
por el nombre de la serie; por ejemplo Migajón arenoso Son~ 
Joaquín ( Mcoqui 1929 ). 

A este respecto hay que anotar que la unidad de clasifl 
cación y de levantamiento para los planos agrológicos det~
llados era el Tipo de suelos y su importancia era determia~ 
te en el uso del suelo ya que el horizonte superficial es el 
de mayor importancia para usos prácticos debido a que es so 
bre ~ste :que se aplican todas fas prácticas de manejo, la: 
branza, riego, fertilización, etc.(Meoqui 1929). -

Cuando debido a pequeñas diferencias en el ima,vegeta-
ción topografía u otras, se presentan pequeñas variacio~es 
en algunos luga.res y estas eran considerables, se les rec.2 
nocía como una Fase y en algunos casos hasta como un nuevo 
Tipo ( Meoqui 1929 ). 

La fase de suelos, por lo tanto, se consideraba una -
subdivisión del tipo de suelos, y comprende característi-
cas que no eran suficientes como para considerar un nuevo
Tipo o Serie de suelos. Así si en una área del tipo Migajón 
Arenoso San Joaquín se presentaba arcif la suficiente como-
para hacerlo pegajoso cuandó húmedo y demasiado duro cuando 
seco, entonces se podía decir que se trataba de una fase-
arcillosa del. tipo de Migajón· Arenoso San Joaquín. 

Actualmente según las metodologías para la elaboración 
de los Estudios Agrológicos propuestos por la Subdirección 
de Agrología de la SARH, aún se uti 1 izan estos conceptos -
de serie tipo y fase de suelos en su concepción original-
expuesta arriba, pero lo que hay que notar es que después
de 50 años del enunciado de estos conceptos, se han presen 
tado variaciones .tendientes a nacer más sistemática la el; 
sificación de los suelos y su cartografía para fines de ~
agricultura práctica. El desarrollo de la taxonomía de los 
suelos americana ha venido a reformar la concepción origi
nal de la clasificación del suelo. 

Por ejemplo la serie de suelos tanto en la taxonomía-
como en la cartografía se le sigue considerando prácticamen 
te de la misma manera que en los inicios, salvo que se de-
fina con rangos de variación en sus características más es 
trechos y algunas propiedades de la configuración superfi: 
cial o del perfil qqe no influyen en la naturaleza del s~~ 
lo son segregados cbmo fase de la serie. 

24 
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El tipo de suelos como parte integrante de la serie y con 
siderado como la categoría más baja en las clasificaciones ante_ 
riores a la publicación de la taxonomía americana de 1975 ( Soi 1 
Taxonomy) ha sido eliminado de ésta debido a su carácter pragmá_ 
tico, justificando esta desición al exponer lo siguinte: "debido 
a que el significado de la textura o distribución del tamaño de
las partículas de la capa de arado es principalmente pragmático

y las clases de textura pueden hacerse más útiles si se ajustan
a circunstancias adecuadas en un tiempo dado, el tipo de suelos
no ha sido retenido como una categoría del sistema, la textura -
de la capa de arado (horizonte superficial) comunmente será mos_ 
trada en el nombre del suelo en la publicación del levantamiento 
como se ha hecho hasta ahora pero será considerada como una par_ 
te del nombre de la fase más que del nombre de una clase de sue_ 
los ( USDA 1075). 

De acuerdo con esto, el tipo de suelos desaparece de la -
taxonomía e igualmente de la cartografía de suelos como talp 
para ser absorvido o considerado como una fase del suelo. 

La fase de suelos, por lo tanto, actualmente no se le con 
sidera como una subdivisión del tipo. Esta es considerada como
una subdivisión de cualquier clase en el sistema de clasifica_
c1on taxonómica; esto es, cualquier clase de cualquier nivel e~ 
tegórico (ordenysuborden, gran grupo, subgrupo fami l.iar o serie} 
puede ser subdividida en fases (USDA 1951). Las diferentes carac_ 
terfsticas que se deberán tomar como criterio para segregar fases 
se expondrán más adelante. 

La Serie como Unidad de Clasificación Taxonómica y como Unidad -
Cartográfica. 

Antes de exponer 1 o referente a este concepto, es necesario te_
ner en mente que cualquier clase en cualquier nivel categórico
puede ser utilizada para definir la unidad cartográfica, siendo
ya, de por sí, una unidad de clasificación, esto dependera de la 
escala del mapa y de las especificaciones del levantamiento de -
acuerdo a los fines perseguidos. En los levantamientos para fi_
nes de proyecto o de manejo, es frecuente el uso de la serie de
suelos tanto como unidad de clasificación como cartográfica debl 
do a la homogeneidad en sus características lo cual permite defl 
nir mismos tipos de uso para los suelos de la serie. 

La serie de suelos representa el nivel categórico más ba_ 
jo del sistema de clasificación taxonómica (clasificación ameri 
cana). Se le uti 1 iza con fines prácticos agronómicos. Cada seri; 
de suelos es definida principalmente por la naturaleza de la ro 
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ca madre, morfología y textura. El concepto de serie de suelos 
'ha sido adoptado de la clasificación americana por la mayoría
de los paises europeos (Duch.1four 1975). 

Las series de suelos son diferenciadas principalmente-
sobre las bases de variaciones significativas en los razgos -
morfológicos del perfil del suelo. Estas variaciones incluyen 
principalmente la clases, espesor y arreglo de los horizontesr 
y tcni:.;ndo su estructura, color 1 textura, reacción, consisten
cia, contenido de carbonatos y otras sales 1 contenido de humus 
y composición mineralógica. Una diferencia significativa en
cualquiera de estas propiedades en cualquier horizonte, puede
ser la base para reconocer una serie diferente (USDA 1951). 

Nótese como en este concepto la Serie se toma en cuenta 
solo por las características del perfil y nos~ incluyen cara_s 
terísticas sobre la configuración del terreno las cuales al~
parecer se utilizan como criterios para diferenciar fases. El 
origen y modo de formación común, es obvio cuando se pide la
homogenidad en los perfiles. Esta es una de las diferencias
con la definición inicial de la Serie de suelos, 

La utí 1 idad de la categoría de Serie en la taxonomía-
americana (como la categoría de fami 1 ia) es principalmente- -
pragmática y las clases están muy relacionadas a los usos 
inteprctativos del sistema (USDA 1975). Es decir, el prop~ 
sito de la serie es para servir a fines agronómicos para ayu-
dar a definir el uso y manejo adecuado del suelo. 

El uso primario de la serie de suelos en el sistema de 
clasificación es relacionar los polipedones>:- representados en 
los mapas detallados de suelos, con las demás clases del sis
tema y con las interpretaciones que puedan seguir. Los poli
pedonos son -cosas reales pero las series son conceptuales. -
La serie Miami por ejemplo, no puede ser vista o tocada pero
los poi ipedones incluye propiedades de la tierra que 'condicio 
nan las consideraciones que se pueden hacer acerca de un sue: 

El pedon en la taxonomía americana es la unidad de muestreo,
es decir, es similar al perfi 1 del suelo. Varios pedones que 
presenten uniformidad en características se les considera po
lipedones, en este caso esta serie de pedones constituyen la
Serie de suelos como unidad taxonómica y su distribución espe 
cial representada en el mapa de suelos por medio de límites-: 
que la separan de pedones diferentes es la Serie como unidad
cartográfica. 
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lo o su uso. Las fases cubren las necesidades de una clasifl 
cación utilitaria, pueden ser superpuestas en la taxonomía-
a cualquier nivel categórico, para permitir interpretaciones
más precisas y predicciones de las consecuencias de varios u
sos alternativos del suelo que puedan ser previstos (USDA- -
1975). 

Como unidad cartográfica, la fase suele ser la unidad
cartográfica por excelencia debido a que define condiciones
del suelo especialmente significativas para su uso y manejo -
por ejemplo, pedregosidad superficial o las pendientes fuer·-
tes son factores que influyen en el manejo del suelo y se les 
puede uti 1 izar como fases. En el sistema norteamericano las
bases más comunes para diferenciar las fases son la pendiente, 
grado erosión, pedregosidad y rocosidad, profundidad, sal ini
dad, etc. (Kourouma 1979). 

Cuanalo 1972 citado por Kourouma, utiliza el término
Serie-Fase pa~a indicar que la fase es una subdividión de la
serie y no de otra unidad taxonómica como puede ocurrir. 

Generalmente, dada su importancia el aspecto agronómi
co la fase como subdivisón de la serie de suelos es la unidad 
cartográfica requerida para los levantamientos de suelos deta 
11 ados. 

Tanto la serie como la fase de suelos cuando se les-
utiliza en levantamientos detallados suelen ser considerados
como unidades cartográficas simples. 

Unidad Cartográfica de Suelos. 

El mapa de suelos está diseftado para mostrar la distribución
de las Series de suelos u otras unidades de clasificación, 
con relación a razgos importantes físicos y culturales del -
paisaje (USDA 1951). La representación de la distribución de 
los suelos se hace por medio de las Unidades Cartográficas. 

Estas unidades cartográficas son definidas en té~minos de las 
unidades taxonómicas de los suelos que contienen. Una unidad 
cartográfica de suelos es una parte del paisaje que tiene ca 
racterísticas y cualidades similares y cuyos .1 ímites están fT 
jados por definiciones precisas (KI ingebiel 1961). Esta es: 
representada en el mapa del suelos y definida en términos de
las unidades taxonómicas de los suelos que contienen. 
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Debido a lus limitaciones impucstus por la escala de tr•E_ 
bajo, y al número de puntos o pcrfi les cx.,minados, en una uni-
dad c.artogr.'ifica del imitada, se llegan a presentar otras clases 
de suelos considerados como inclusiones, las cuales no son dc'lj_ 
mitadas ni definidas. En otra~ palabras, como se expone en--
USDA 1951, el nombre de un suelo individual permanece para una
unidad especialmente definida, pero ese mismo nombre aplicado -
a una unidad cartográfica tolera a la unidad taxonómica defini
da más una pequeRa proporci~n de otras unidades no mayor del 
15%, que no puede ser excluida de la cartografía práctica. 

La práctica del levantamiento ha mostrado que aún en ma
pas detallados ocurren, en cada unidad cartográfica definida en 
términos de unidades individuales de clasificación, pequeñas-
inclusiones de otras clases de suelos cuyo rango varfa del 15-
al 30% dependiendo de los paises (Buringt et al 1962 citado-
por Kourouma). Cuando la superficie total de las inclusiones
dentro de la unidad cartográfica básica que se ha descrito, re
basa este 1 ímite, entonces se deberían car~cografiar separadame.!l 
te o como asociaciones de suelos definidas en términos de dos
o más unidades de clasificación (Kourouma 1979). 

Las unidades cartográficas pueden ser simples o compues
tas. Son simples cuando presentan solamente una clase de suelo 
y el porcentaje de inclusión permitido. Son compuestas cuando
incluyen dos o más clases de suelos diferentes, que ya sea por
la escala de trabajo, las condiciones del terreno o el número
de puntos anal izados no pueden ser cartografiadas en unidades
indi~iduales, 

Unidades Cartográficas Compuestas. 

La escala de trabajo, y la complejidad del terreno son factores 
preponderantes para utilizar unidades cartográficas, compuestas 
tales como: asociaciones, complejos, o unidades indiferenciadas 
las cuales son definidas en función de dos ó más unidades de-
clasificación. 

El mapa de suelos es más fáci 1 de leer y entenderse, si
se muestran grupos de suelos bien definido~ en vez de modelos
muy intrincados de unidades taxonómicas, por lo tanto, las uni
dades deben ser definidas en términos de un modelo mapeable de~ 
unidades taxonómicas asociadas geográficamente, definidas de-
acuerdo a las propiedades de las unidades taxonómicas reconoci
das individualmente y de sus patrones, (USDA 1951). 

La asociación de suelos es una unidad cartográfica que-
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incluye dos o más unidades taxonómicas de suelos generalmente
asociados geográficam~te. Es la principal unidad de mapeo mos_
trada en todos los mapas a escala pequeña. En levantamientos de 
suelos a escalas relativamente grandes, las asociaciones son-
definidas en términos de las mismas unidades taxónomicas,utili~a 
das ya sea en forma individual o en complejos, en los levant~ 
mientos de suelos detallados; a saber, series, tipos, fases. En 
mapas de pequeña escala, se puede uti 1 izar al gran grupo de-
suelos o a la fami 1 ia o subdivisiones de el las en fases, como
unidades taxonómicas dentro de la asociación de suelos ( USDA-
1951 ). 

En nuestro medio, para este nivel de detalle, las asoci~ 
ciones de suelos pueden ser definidas empleando unidades del-
sistema FAO/UNESCO modificado por DETENAL, cuando por especifi_ 
caciones del trabajo, se requiere de la uti 1 ización de este si~ 
tema, es decir, no se trabaja al nivel de series de suelos, --
aunque, la fase como se ha explicado puede ser super puesta a -
la unidad de suelos y decir por ejemplo, Luvisol ferrico fase -
pedregoso, para significar que en esa unidad se tienen suelos -
que presentan características del perfi 1 como para ser conside_ 
rados luvisoles ferricos de acuerdo al sistema, y además, pre_
sentan pedregosidad en la superficie como para ser considerada
como fase. 

De acuerdo al Manual de Levantamientos de Suelos del - -
USDA 1951, el nombre de una asociación de suelos esta formado
por los nombres de las unidades de clasificación que intervie_
nen, separadas por un guión así, la asociación de suelos San-
Joaquín - La Venta, a nivel de serie; indica que esta asocia_
ción de suelos esta constituida por suelos que individualme~te

constituyen la serie San Joaquín y la serie ta Ventap Uti !izan_ 
do fases como grupos de suelos asociados, el nombre sería aso_
ciación de suelos San Joaquín - La Venta fase pedregosa. 

El Complejo de Suelos es una unidad cartográfica usada -
en los mapas de suelos de los levantamientos detallados, consi~ 

te de dos o más unidades taxonómicas reconocidas que pueden ser 
similares o diferentes pero ocurren juntas en un patrón más o -
menos regular y están tan íntimamente asociadas geográficamente 
que el las no pueden ser separadas por medio de 1 imites a la es_ 
ca la usada ( USDA1951 ). 

El complejo de suelos es en sí una asociación de dos 6-
más unidades taxonómicas o sea una asociación de suelos pero su 
uso es exclusivo para los levantamie.ntos detallados en los cua 
les debido a las condiciones de distribucion de suelo~lstos n; 
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pueden ser separados a·este nivel de detJI le en unidades de mJpeo 
simples, por lo que se les tiene que <1~¡rup,1r y Formür ,1sÍ un "co_!!l 
piejo de suelos". Esto quiere decir que en los levantamientos-
del suelo a nivel de reconocimiento o semidetal le, a los JgrupJ-
mientos de suelos se les da el nombre de asociaciones-de suelos
y no se uti 1 iza para estos niveles el término de complejos de- -
sue 1 os~é. 

El nombre del complejo de suelos se forma de la misma manera
que para la asociación de suelos, es decir, separando con un guión 
las unidades que intervienen. 

Las unidades cartográficas de suelos indiferenciados se for-
man con dos o más unidades taxónomicas que presentan poca difere~ 
ciac1on entre una y otra, y que para propósitos prácticos, no se
justifica separaras como unidades cartográficas individuales por
lo que resulta mejor mostrarlas como una sola unidad cartográfica. 
Estas unidades taxonómicas no ocurren eri asociaciones geográficas 
regulares; ésto es, pueden ser separadas en unidades de mapeo i~ 

dividuales. 

Tal unidad de mapeo es nombrada en términos de sus unidades
taxonómicas constituyentes. Uti 1 izando la preposición "y" por
ejemplo, San Joaquín y la Venta fases pedregosas. 

En este capítulo se ha tratado de hacer incapié en la tenden
cia mostrada hacia la definición de los suelos en términos de unl 
dades de clasificación taxonómica, para tratar de esta manera-
a través del nombre taxonómico del suelo, inferir sus caracterís
ticas y propiedades, y entender de qué suelo se trata. Del mismo 
modo la representación de la distribución geográfica, espacial -
de las diferentes clases de suelos en mapas, se explica que se-
debe de hacer en unidades cartográficas las que se definirán en
términos de las unidades taxonómicas de los suelos que contengan
según sea el nivel o escala del levantamiento. 

Considerando que cualquier clase de cualquier nivel categóri
co, puede ser utilizada como un~dad de mapeo y ser representada
en mapas de suelos. Los ejemplos que se han expuesto para i lus-
trar los diferentes conceptos se han confinado prácticamente a la 

-}~ 

-___,-,---..,. 
En USDA 1951, se expone que las asociaciones pueden ser grupos-
de series, tipos o fases. En este caso dado que en la actuaJi-
dad del tipo de suelos ha sido eliminado de la taxonomía y abso~ 
vido por la fase de suelos, éste no se menciona como integrante
de las asociaciones de suelos. 
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serie de suelos como unidad taxonómica y a la fase de suelos
(El tipo no se ha utilizado en los ejemplos debido a su desa-
parición como el nivel categórico más bajo del sistema). Uti
lizar como ejemplos, otras unidades de clasificación, podría-
1 levar a confusión. 

También, he hecho referencia a las unidades de clasifica--
ción taxonómica pero deliberadamente, no he dado énfasis en-
cuáles son estas unidades y a qué sistema de clasificación me
estoy refiriendo, Prácticamente, considero que'las bases en
sf, para aplicar estos conceptos, son las mismas no importando 
el sistema taxonómico empleado a excepción quizá del sistema
ruso. De cualquier manera, la exposición de los diferentes-
sistemas será expuesta en el siguiente capftulo Clasificación
Taxonómica de Suelos, que complementa a éstea 
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J.4 CLASIFICACION TAXONOMICA DE SUELOS 

Genera 1 i dades 

La clasificación de los suelos es un tema muy controvertido, 
esto lo notamos en que no existe un sistema de clasificación 
y nomenclatura de suelos que sea único y de aceptación uni-
versal, como el que existe para los plantas y animales. En
el caso de los suelos se tiene un número variado de clasifi
caciónes que han emergido a nivel nacional y las cuales son
diseñadas de acuerdo a las necesidades específicas de cada
nación que las ha creado. 

Las clasificaciones son contribuciones hechas por el
hombre para adptarlas a sus propósitos. No son por si mis-
mas verdades que puedan ser descubiertas; una clasificación
perfecta no tendría inconveniente cuando se le usara para un 
propósito determinado y por lo tanto cada propósito, para -
poder real izarlo mejor, demanda de una clasificación dife--
rente (USDA 1975). A esto se debe el hecho de que se ten-
gan a nivel interna cional diferentes clasificaciones de su~ 

los que sirven a diferentes propósitos para los cuales se -
les requiere. 

Con respecto a las clasificaciones Mosterin 1978 exp_2 
ne que las clasificaciones ·son sistemas de conceptos clasifi 
catorios, un concepto clasificatorio sirve para referirnos
a un grupo determinado de objetos o sucesos que tienen algo
en común, por ejemplo; sustantivos y adjetivos del lenguaje
común; hombre, mujer, árbol, camión, azul, pueden correspon
der a conceptos clasificatorios. Algunos como pájaro, bicho, 
animal, son demasiado vagos para poder ser incorporados, en
el lenguaje científico. Sin embargo, otros como urraca, ol
mo, hirviente, pueden ser incorporados sin más trámite que -
el de la explicación de las notas comunes a todos los obje-
tos a los que se aplican. 

Este tipo de conceptos clasificatorios del lenguaj~
natural aplicados a objetos del mundo que nos rodea son de
poco valor para su aplicación científica si consideramos que 
un mismo objeto puede recibir diferentes nombres o conceptos 
clasificativos dependiendo de la localidad que se trate. Por 
el lo, las comunidades científicas se ven obligadas a intro-
ducir numerosos conceptos clasific~torios nuevos y artificia 
les, en el lenguaje científico (Mosterin 1978). 

En la ciencia, los conceptos clasificatorios no sue-
len introducirse aisladamente sino en conjuntos llamados el~ 



sificaciones. Para que una clasificación sea aceptable, 
ésta ha de c~mpl ir dos tipos de condiciones de adecuación.
Por un lado, unas condiciones formales de adecuación comu-
nes a todas las ciencias, y por el otro, ciertas condicio-
nes materiales de adecuación peculiares de la ciencia de-
que se trate (Mosterin 1978). 

Las condiciones formales de adecuación que debe de
cumplir una clasificación de uso científico, se refieren a
tener perfectamente delimitado cuál es el ámbito o dominio
de objetos que vamos a clasificar; que a cada concepto cla
sificatorio corresponda un individuo de ese ámbito; que -
ningún individuo caiga bajo dos conceptos clasificatorins
distintos y que todo individuo del ámbito en cuestión caiga 
bajo algunos de los conceptos de clasificación (Mosterin --
1978). 

De acuerdo con esto, cualquier clasificación, no im
porta cuál sea er" dominio o grupo de objetos que va a orde
nar, sean plantas, an~males, rocas, suelos, etc., para ser
aceptable debe de cumplir con las condiciones formales de
adecuación. 

Con relación a las condiciones materiales de adecua
clon peculiares a cada ciencia en particular, Mosterin, no
las define claramente, pero al parecer, están relacionadas
con los usos interpretativos o predictivos de la clasifica
ción, es decir, que para cumplir con este requisito de con
diciones materiales de adecuación, la clasificación o los
conceptos clasificatorios en particular deben de proveer -
de información úti 1 para emitir juicios acerca del objeto
que se trate. 

Mosterin hace la relación de las ~ondiciones materi! 
les de adecuación con respecto a la pretención de que la-
clasificación sea natural y cuestiona ¿qué significa que -
una clasificación sea natural?, y elabora lo siguiente "1 i
témonos a considerare el asunto en lo que atañe a la zoolo
gía, ¿qué es una clasificación zoológica natural? " 

"Podemos clasificar a los animales en tres clases 
la de los que no 1 legan a los 2 años de vida; la de los que 
mueren entre los 2 y los 80 años de vida, y la de los que -
viven más de 80 años. Este constituye una clasificación-
formalmente correcta de los animales. En efecto,en los tres 
casos que se dan, cada animal se encuentra en alguno de - -
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esos casos y ningún animal está a la vez en dos de esos ca
sos. Sin embargo, esta clasificación sería rechazada por
la comunidad de los zoológos por no ser natural. ¿por qué
no es natural? y ¿por qué es natural la clasificación de-
los animales en Phyla (cardados, equinodermos, artrópodos,
etc.)?". 

"La respuesta es que podemos enunciar muchas e inte-
resantes leyes generales acerca de los antrópodos, por eje~ 
plo, pero no acerca de los animales que viven entre 2 y 80-
años. El identificar un animal concreto como artrópodo nos 
permite hacer muchas predicciones sobre ese animal, pero-
identificar.lo como viviendo entre 2 y 80 años no nos permi-

, te predecir gran cosa acerca de é 1 ". 

"En general suele considerarse que una clasificación 
es más natural que otra, si los conceptos que constituyen -
la primera son más fe~undos teóricamente, en el sentido de
que sirven para formular leyes más generales o más precisas 
o con más poder explicativo o predictivo. Esta es la razón 
que llevó a Aristóteles a incluir los cetáceos entre los-
mamíferos y no entre los peces. Así, resulta posible form~ 
lar leyes generales acerca de los peces;todos los peces -
son ovíparos, todos los peces son de sangre frfa, todos los 
peces respiran por agallas, etc. --que no hubieran valido~ 
de haber i nc 1 u ido a 1 os cet.áceos entre 1 os peces". 

lo anterior indica que una clasificación es natural
cuando a partir del concepto clasificatorio se pueden emi-
tir leyes, predicciones, interpretaciones o cualquier jui-
cio de uti 1 idad práctica acerca del objeto se clasifica. 

Según Mosterin actualmente se tienen dos escuelas 
de taxonomía*, la evolutiva y la fenética, las cuales dis
crepan al considerar al concepto de naturalidad de una cla
sificación, de esta manera Mosterin expone que según la- -
taxonomía evolutiva, una clasificación natural ha de refle
jar las relaciones fi logenéticas entre los animales agrupan 
do en las mismas clases o taxones * a los a~imales que es-: 
tán evolutivamente emparentados entre sí. Según la escuela 

~~ Taxonomía según el Diccionario Larousse (Ver Pag. sig.). 

* Taxón (pi. Taxa) "grupo taxonómico en un sistema formal
de nomenclatura".- Webster's Third lnternational Dictio
nary. "Cualquier clase en cualquier nivel categórico". 
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fenética, la taxonomía más natural será aquel la que mejor -
refleje el parecido actual entre los animales, agrupando -
en los mismos taxones a los animales que más caracteres co
munes compartan, con indepe~dencia de su genealogía. 

También añade Mosterin que la polémica entre taxóno
mos evolutivos y taxónomos fenéticos se extiende también --
a la cuestión de si en el hombre inventa (como quieren los
segundos), o más bien descubre (como pretenden los primeros). 

Las anteriores consideraciones han sido expresadas
a fin de mostrar que dentro del campo de las clasificacio-
nes, sea cual fuere el ámbito de objetos a clasificar, exi~ 
ten diferencias de opiniones que 1 levan a la formación de
diferentes escuelas de pensamientos. 

El área de la clasificación y taxonomía de suelos no 
es la excepción a la regla. Como ya se ha dicho al inicio
de este Capítulo, se presentan controversias al tratar de -
def~nir cuál es la mejor manera de clasific~r los suelos, -
e igualmente, com¿ lo expresa Mosterin, la cuestión en si
los sUelos deben de ser clasificados con respecto a su géne 
sis (clasificación genética) o en base a las característi-= 
cas del perfi 1 (clasificación mdrfológica). 

Young 1976 resume los sistemas de clasificación de
suelos en cuatro tipos: sistemas artificiales, sistema natu 
rales, sistemas morfológicos y sistemas genéticos; y dá la; 
siguientes definiciones. 

Sistemas naturales.- Están basados sobre todas las propieda 
des del suelo, consideradas no como variables independien-= 
tes sino como una entidad. 

Sistema artificial.- Los sistemas artificiales están basa-
dos en el uso de un pequeño número de propiedades seleccio
nadas o de una sola propiedad, uti !izadas para diferentes
el ases. 

*Taxonomía según el Diccionario Larousse, (del Gr. Taxis,
orden y nomos, ley) ciencia de la clasificación historia
natural. Según el Diccionario Internacional de Webster 1 s. 
"la sistemátia de distinguir, ordenar y nombrar objetos -
dentro de un campo considerado. 
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Sistemas morfológicos.- Están basados sobre las propiedudes 
del perfil del suelo por si mismo, independiente de su ori
gen. Elos pueden estar basados solamente en propiedades-
obtenidos del levantamiento de campo o pueden incluir aque
llas para las cuales los análisis de laboratorio son neces~ 
r1os. 

Sistemas genéticos.- Estáh basados en el presunto origen del 
suelo, el los deben estrictamente ser definidos en términos
de procesos, pero en la práctica debido a las dificultades
de observar los procesos, éstos sistemas se basan en los fa~ 
tores de formación del suelo. 

Young considera al sistema de clasificación de sue
los FAO y al sistema del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos del Departamento de Agricultura de los Esta-
dos Unidos (USDA) conocido como Séptima Aproximación, como
"clasificaciones artificiales"; y a la clasificación france
sa (ORSTOM)* y a la clasificación de la CCTA, como "clasi fi
caciones naturales"; a la clasificación rusa la considera 
de ~arácter genético". A estos sistemas de clasificación-
los divide en internacionales como el sistema FAO y el de la 
CCTA, y nacionales como el sistema americano, franc~s y ruso. 

Duchaufour 1968, expone que la sistemática de los
suelos debe de resolver un doble problema: 

1.- Clasificar las unidades superiores, agrupando los
grandes tipos de suelos del mundo en función de su
génesis y de sus propiedades fundamentales; por lo
tanto, suministrar un cuadro que en cierta forma -
sirva de base a la ciencia edafológica*. 

* ORSTOM, Oficina para la Investigación Cientffica y Técnica 
de Ultramar. 
CCTA, Comisión para la Cooperación Técnica en Africa. 

w Tomado del libro Manuel de Edafologfa de Duchaufour cuyo 
tftulo original es ?récis de Pédologie; por lo que al de-
cir ciencia edafológica posiblemente se refiera a ciencia
pedológica. 
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2.- Proporcionar a los cartógrafos un instrumento de traba
jo cómodo para trazar mapas a escala grande, utiliza--
bles en fines y prácticos (por ejemplo en agronomía), -
por el lo con frecuencia es necesario clasificar los-
suelos según caracteres de detalle que solo tienen una
importancia ocasional o local. Por lo tanto, la clasi
ficación de las unidades inferiores plantea un problema 
completamente diferente al de las unidades superiores. 

De estas dos consideraciones se tiene que la clasifica
cJon de suelos no nada más se diseña para definir unidades-
cartográficas de pequeña escala; o muy pequeña escala, sino
que también debe de considerar a la cartografía a escala gra~ 
de utilizada en fines prácticos. Estos es, en mapas de sue--
1 os a es ca 1 as pequeñas de 1 orden de 1 : 5 000 000 o hasta 
1:10 000 000, las unidades cartográficas contienen áreas nat~ 
rales en las cuales se presentan un mismo tipo de suelo gené
tico; es decir que sobre! leva un mismo proceso formativo sin
considerar las variaciones que pueda tener el perfi 1 del sue
lo. Desde este punto de vista se puede considerar que el si~ 

tema de clasificación es genético o natural por estudiar al -
suelo por un lado en base a su formación y por otro, en base
a su distribución en la naturaleza. 

Ahora bien, con relación a la elaboración de mapas a e~· 
calas pequeñas 1:20 000, por ejemplo (nótese la diferencia de 
escalas), se 1 legan a presentar variaciones bastante fue~tes
en los perfiles del suelo que definitivamente influyen en los 
usos prácticos (agronómicos) de los suelos. Atendiendo a es
to ~e crea la necesidad de uti 1 izar otros criterios de clasi
ficación que permitan afinar las unidades de clasificación-
(conceptos clasificatorios). 

Es por esto que como expone Duchaufour, en muchos pai-
ses el trabajo de clasificación de los suelos se ha emprendi
do por sus dos extremos. Es. decir, una clasificación cientí
fica de las unidades superiores, al mismo tiempo que se es-
tablecían, en las diversas regiones cartografiadas, clasific~ 

*Tomado del libro Manual de Edafología de Duchaufour cuyo tí
tulo original es Précis de Pédologí e; por lo que al decir -
ciencia edafológia posiblemente se refiera a ciencia pedol~ 
gica. 
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ciones de detüll~, v&l idas localmente con vista~ a la elabor~ 
ción de mapas de suelos a gran escala. Estas clasificaciones 
de detalle definen a las unidades inferiores. 

El problema ha sido hacer entrar las unidades inferio-
res en el cuadro de las unidades superiores y 1 legar a objetl 
vo final de una clasificación única jerarquizada, que compre~ 
da todas las categorías de unidades. Tal clasificación de-
conjunto debe presentarse en forma de pirámide, las unidades
superiores poco númerosas y las unidades inferiores, cada vez 
más subdivididas y numerosas, integrando la base de la piráml 
de (Duchaufour 1975). 

Las unidades superiores del sistema francés de clasifi
cación son la Clase, la Subclase, el Grupo y el Subgrupo; y
las unidades inferiores en ambos sistemas aunque con ligeras
variantes son' la fami 1 ia, la serie, el tipo y la fase, consi
derando que el tipo y la fase han sufrido cambios ya explica
dos en el punto 3.3. 

Con respecto a la clasificación de las unidades superi2 
res, Ducahufour 1975 expone que todos los autores están de -
acuerdo en estimar, que la clasificación de estas unidades -
deben hacer abstracción de las propiedades de detalle de los
suelos, para basarse exclusivamente en los procesos fundamen
ta 1 es de evo 1 uc i ón de 1 os pe rf i 1 es, 1 a edafo !J~nesi sde donde -
hace el término comunmente empleado de clasi ;'icació; genéti-
ca. También añade que las primeras clasificaciones genéticas 
se basaban en un factor determinante del medio por ejemplo, -
el clima, o en proceso fisioquímico que condiciona la evolu-
CIOn. Las clasificaciones más recientes se basan en el con-
junto de los caracteres del perfil: morfológicos, fisicoquimi 
cos y mineralógicos en la medida en que éste conjunto de ca-: 
racteres integra el proceso evolutivo, se trata de clasi~ica
ciones genéticas con carácter sintético. 

Entre las primeras clasificaciones genéticas Duchaufour 
menciona las clasificaciones el imáticas, como la de Baldwin
(1938), y las clasificaciones químicas como la de Geordiz-
(1929) y la de Von Sigmond y las clasificaciones mixtas como
la de Robinson (1949) que se basa en el grado de lavado y el
clima. Hay que mencionar que los iniciadores del estudio y
clasificaciones genéticas de los suelos son los pedólogos ru
sos y es en la propia Rusia donde la clasificación genética -
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ha alcanzado su max1mo desarrollo y sus descubrimientos en el -
estudio de los suelos son la base para cualquier clasificación
que se use en la actualidad. Igualmente, puesto que es en Ru-
sia donde se inicia el estudio científico de los suelos como-
cuerpos naturales, son los pedólogos rusos los principales de-
fensores de la clasificación de suelos con bases genéticas, a
fin de asegurar un verdadero conocimiento científico de los su~ 
los, lo cual no se logra con l~s clasificaciones morfológicas
o sintéticas. Como expresa Gerasimov (1975), refiriéndose esp~ 
cíficamente a la clasificación americana de suelos, al decir -
que este sistema es definitivamente de carácter programático,-
su tendencia general es poner en primer plano un inventario --
cuantit~tivo de las propiedades del suelo como tales y ~dejar"
en un lugar auxi 1 iar a la aproximación genética. 

Haciendo una recapitulación de lo que se ha expuesto
al momento se aprecia que el problema de clasificación de sue-
los ~tantea si la clasificación debe ser genética o morfológica 
(evolutiva o fen~tica segGn Mosterin), y también con referencia 
a lo expuesto por Duchaufour que considera a las clasificacio-
nes francesa y americana como genéticas de carácter sintético,
y a los diferentes sistemas que expone Young, se pueden resumir 
que los sistemas sintéticos son morfológicos y que los natura-
les son genéticos. Por lo tanto, como se anotó arriba, el pro
blema se reduce a si el sistema para la clasificación de los-
suelos debe ser genético (evolutivo) o morfológico (fenético) -
y el que sean ambos sistemas naturales dependerá como expone 
Mosterin, de las predicciones que de el los se pueda hacer. 

Considerando que las clasificaciones son contribucio-
nes hechas por 1 os hombres pa'ra adoptar 1 as a sus propósitos y -
que cada propósito para realizarlo meJor demanda de una clasifi 
cación diferente (USDA 1975), no se deben de perder de vista_: 
los' propósitos para los cuales se elabora un sistema de clasifi 
cación determinado, sobre todo cuando es comparado con otro sii 
tema clasificatorio. 

De esta manera se puede decir que la clasificación de
los suelos desde el punto de vista genético, se hace con el pro 
pósito de agrupar 1 os sue 1 os de acuerdo a 1 os procesos de form~ 
ción a fin de tener un mayor conocimiento de los suelos desde -
el punto qe vista pedológico. La clasificación genética se-
inicio a partir ~el reconocimiento de .los tipos genéticos de -
suelos Chernozem, laterítico, podzol, solonetz, etc. a los que
se les considera como unidades superiores. La clasificación 
genética tiende a dividir estos tipos de suelos genéticos en-

unidades más pequeñas. 
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Por otro lado, la clasificación morfológica tuv6 como 
origen el reconocimiento de los suelos y sus propiedades -
para fines de agronomfa práctica y por lo tanto, la clasi
ficación se inició a partir de unidades inferiores; series, 
tipos y fases. Por el lo, la necesidad de incluir a estas
unidades en el marco de las unidades superiores 1 levó a la 
formación del sistema de clasificadión morfológico tal co
mo el sistema americano, el cual tuvo como antecesores las 
clasificaciones de Marbut, Baldwing, Trop y Kel logs. 

El mismo problema que se presenta con los taxónomos
evolutivos y fenéticos que expresa Mosterin, se tiene co~
los taxónomos genéticos y morfológicos en lo referente a
cuál es el mejor criterio de clasificar los suelos, esto
se debe de analizar tomando en cuenta los fines para los
cuales las diferentes taxonómicas fueron diseñadas. As~

como expone (USDA 1975), "uno no puede decir que una taxo
nomlca sea mejor que otra, sin referirse antes a los prop2 
sitos para los cuales ambas fueron hechas y las comparaci~ 
nes de los méritos de las taxonómicas creadas pura difere~ 
tes propósitos pueden ser inOti les". 

Usos del Sistema de Clasificación. 

Los usos a que el siste.ma de clasificación ha de ser
vir para ser aceptado fueron expuestos por el Dr. Cuandalo 
d~ la Cerda en su trabajo "Estrategias para el Diseño de
una clasificación de Suelos para México" presentado en el
ler. Simposio Nacional de Taxonómica y Correlación de Sue
los, celebrado en Chapingo, Mex. en marzo de 1978. 

En este trabajo se expone que los usos de1 sistema 
de clasificación son: 1) Comunicación, 2) Transferenc~a ~e 
Información, 3) Archivo de l'nformación y 4) Organización:.. 
del conocimiento. 

Estos usos son explicados por el Dr. Cuanalo como si-
gue: 

1. Comunicación. 

La clasificación, mediante la denominación de las clases 
nos genera un lenguaje riguroso, que permite la comun1c~ 
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ci6n entre profesionales que requieren del conocimiento;-
así por ejemplo, para una persona que trabaja en el área -
de Chalco se le puede hablar de la serie Chalco pero para
otra que trabaja en el área de Papaloapan habrá que decir-
1 e que son sue 1 os sin de sarro 1 1 o de horizontes, de textu:--
ras gruesas, de reacci6n l~geramente alcalina, etc., o-
alternativamente usado la clasificaci6n, decirle que se--, 
trata de suelos aluviales, o ustifluvent típicos o ffuvis~ 
fes éutr icos. 

El problema de la clasificaci6n es a~n más agudo - -
cuando se comunican profeiionales de diferentes paises y
con ideomas distintos. No está por demás recalcar la im-
portancia de un lenguaje sucinto y preciso para el desarr2 
1 lo de un campo del conocimiento. El ejemplo más notable
lo constituye el uso general izado del lenguaje simb61 ico -
de las matemáticas que permite elaborar razonamientos que
muchas veces no se generarían sin la disponibilidad del -
simbo! ismo. 

2. Transferencia de lnformaci6n. 

La transferencia de informaci6m usando el sistema de clasl 
fícaci6n se logra en base a la similaridad de los suelos;
tres ejemplos nos pueden servir para ex~l icar este punto.
Los experimentos para definir las recetas de producci6n en 
cuanto a producci6n de cultivares, necesitamos hacerlos -
eri pequefios lotes para reducir los costos de la investiga
ci6n; así como para eliminar la variabi 1 idad de los suelos 
que ocurre sobre pequefias distancias. Estos lotes consti
tuyen verdaderos puntos en el paisaje, de tal manera que
con frecuencia utilizamos la similaridad entre los suelos
para hacerlos exten·sivos a grandes superficies. Otro ejem 
plo se presenta cuando se quiere someter una área a Id -: 
irrigaci6n y ~o se tiene suficiente informaci6n local so-
bre las prácticas de manejo necesarias para su eficiencia
así esta' sucediendo en estos momentos en algunos Vertiso
les de la Planicie Costera del Golfo y una de las maneras
de resolver este problema es iniciar uti 1 izando en estos -
suelos la tecnología desarro.llada en el Bajío en cuanto-
a métodos de riego de Vertisoles porque son estos mismos -
suelos los que encontramos frecuentemente en la planicie -
del Golfo. Finalmente el caso más extremo es fa utiliza-
ci6n agrícola de los suelos tropicales de álgunas partes -
del sureste de México y para los cuales no tenemos informa 
ci6n local en cuanto a su util izaci6n en una agricultura: 
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intensiva. En este caso 1 o que nece i stamos es recurrir 
en primera instancia a la información generada por ejemplo 
en Africa y en base a la similaridad de suelos transferir
esta información obtenida por muchos años en estas partes
del mundo ·a nuestros suelos siempre y cuando se trate de -
suelos muy semejantes. 

3. Archivo de Información. 

El sistema de clasificación es un esquema para archivar -
y obtener información de las características y del compor
tamiento de los suelos bajo diferentes prácticas de manejo. 
Esto se pÚe de i 1 ustrar en e 1 caso en que se está haciendo
la clasificación y la cartografía de una nueva área y se -
definen tentativamente algunas series de suelos y posterio~ 
mente se clasifican a los más altos niveles de general iza
ción. Con esta información, se entra al sistema de clasi
ficación, para saber si esta serie ya ha sido definida en
otras áreas geográficas o realmente es una nueva serie, -
evitándose así, por una parte la ploriferación ad infinitum 
del número de series y por otra parte nos permite la uti--
1 ización efectiva del sistema en la transferencia de info~ 
mación a los niveles más bajos de generalización. 

4. Organización del conocimiento. 

Este es uno de los usos más importantes del sistema· de ciQ 
sificación de los suelos y nos da el esquema del entendi-
miento logrado en cuanto a la posición relativa de un sue
lo en relación a otros suelos. De esta manera se pueden
hacer interpolaciones y extrapolaciones en cuanto al com~

portamiento de los suelos que aún no han sido estudiados,~ 
siempre y ~uando, se conozca el comportamiento de las cla
ses de suelos cercanas al suelo bajo consideración. La-
clasificación nos permite emitir juicios inductivos acerca 
de las propiedades de los suelos a diferentes niveles de
abstracción, por ejemplo, podemos elaborar el juicio induc 
tivo de un suelo individuo clasificado como Fluvisol éutrl 
co, como bien provisto de calcio; 9 podemos señalar algu-
nos problemas de manejo de un Pelustert típico. La orga-
nización del conocimiento de la población de suelos en-
nuestros días,en diferentes niveles de abstracción, nos per 
mite esbozar con rapidez y coherencia el conocimiento acu-
mulado por muchos años de las propiedades de la población
de suelos lo cual es de singular importancia en la educa--
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ción de los profesionales en suelos así como de aquel las
personas que son usuarios de estos conocimientos. 

Sistema de Clasificación de Suelos, 

Los diferentes sistemas de clasificación de suelos han sur
gido, principalmente, a nivel nacional por medio de los tr~ 
bajos de las organizaciones nacionales encargadas de los-
levantamientos de suelos. Estas organizaciones han establ~ 
cido sus propias clasificaciones adecuadas a sus propósitos 
y necesidades, del mismo modo, se ha trabajado en obtener
un sistema de clasificación que sea de uti liiación univer-
sal. 

De esta manera, dos sistemas de carácter internacio--
nal son los que en la actualidad tienen algo de reconocí- -• 
miento en diferentes partes del mundo, el lo son el sistema
FAO/UNESCO y el sistema de 1~ CCTA (Comisión para la Coope
ración Técnica de Africa); entre los sistemas nacionales, -
los más conocidos son el Sistema Americano Séptima aprox1m~ 
ción y el Sistema Francés (Young 1976), 

Otros si~temas de significancia nacional son: el Sis-
tema Australiano, el 'del Instituto Nacional para el Estudio 
Agronómico del Congo (INEAC), el de Ghana, etc. (Young 1976). 

En nuestro medio, los sistemas de clasificación con-
los que se está más familiarizado son el de FAO/UNESCO, el
Sistema A~ericano Séptima aproximación, el Sistema Francés
y el Sistema Ruso, de los cuales se expondrán sus caracterí~ 
ticas básicas. 

Sistema de Clasificación FAO/UNESCO (proyecto de mapa de s~ 
los del Mundo). 

L~ clasificación de suelos por FAO/UNESCO, se originó en el 
año de 1961, al iniciar ambos organismos en forma conjunt!! 
un proyecto para la preparación del mapa de suelo del mundo, 
El objetivo de este proyecto fué y aún lo es, la correlación 
de las unidade~ de suelos que se usan en diversas partes-
del mundo a fin de elaborar una terminología universal; - -
así como, contribuir a la posibi 1 idad de transmitir los co
nocimientos sobre los suelos y las experiencias obtenidas
en ciertas áreas a otras que tengan suelos similares y con
diciones ambientales semejantes (FAO/UNESCO 1973). 

La leyenda del mapa de suelos del mundo elaborada d --
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escala 1:5 000 000, e~ el resultado de una larga serie de
discusiones regionales e internacionales; asf como de visl 
tas a 1 campo. Cinco intentos fueron hechos para obtener -
las definiciones de las unidades de suelos para dicho mapa. 
El primer intento fu~ presentado a la Junta Consultiva del 
Proyecto para su discusión en la cuarta reunión que se ce
lebró en Roma en mayo de 1964 (FAO/UNESCO 1973). 

El segundo, se presentó a la V Comisión en el Octavo 
Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo efectuado -
en Bucarest en agosto de 1964. 

El tercer intento de definición de las unidades de -
suelos basado principalmente en la clasificación de suelos 
americana (7a. aproximación), fué presentado. en la quinta
reunión consultiva efectuada en Moscú, en agosto de 1966.
Las definiciones y el criterio usado fueron muy debatidos
en aquel la histórica reunión llegándose a un acuerdo en -
los principios que deberían de adoptarse para la prepara-
ción de un nuevo intento. 

El cuarto intento fué presentado en Julio de 1967 y
reun fa 1 as opiniones y comentarios expresa.dos en Moscú. -
Después de la discusión del cuarto intento y de la Junta -
Consultiva de Expertos se redactó el So. intento y el cua~ 

fué presentado en el Noveno Congreso Internacional de la -
Ciencia del Suelo en Adelaida, en agosto de 1968. 

Después de presentar cada intento, las críticas, sug~ 
rencias y opiniones que éste generaba, se tomaban como ba
se para la elaboración de los intentos siguientes a fin de 
mejorar las definiciones de suelos. 

La versión definitiva apareci6n en 1974 como volumen 
Leyenda del Mapa de Suelos del Mundo escala 1:5 000 000-

y es ahora la base para las 18 hojas de planos y diez vo-
lumentes explicativos del mapa (Young, 1976). 

las unidades de suelos fueron seleccionadas de acue~ 
do a los conocimientos existentes sobre la génesis carac-
terísticas y distribución de los principales suelos que -
cubren la superficie de la tierra; su importancia como - -
recursos para la producci6n,.y la posibilidad para repre-
sentarlos en un mapa de escala pequeña. Como resultado, -
las subdivisiones propuestas pueden no apegarse extricta-
mente a las reglas taxonómicas y por consiguiente pueden
pertenecer a diferentes niveles de generalización. Sin --
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embargo, en principio las unidades de suelos usadas aqu~
pertenecen al nivel de "grupo" como se distingue en los di 
ferentes sistemas de clasificación de suelos FAO/UNESCO --
1968). 

Young 1973, expone que la FAO niega que esto sea un
sistema de clasificación sosteniendo solamente que es la
leyenda del mapa; y que se ha establecido que, "la leyen-
da del mapa ~e suelos del mundo no ha sido gen~rada para
eliminar a ning6n esquema de clasificación nacional, sino
para servir como un común denominador". Asimismo, poste-
riormente se asentó que "ning6n acuerdo internacional se
podría obtener sobre cómo las diferentes unidades de sue-
los, las cuales son elementos básicos del sistema, podrían
ser agrupadas. Por lo tanto, la lista de unidades de sue
los es una clasificación monocategórica de suelos y no un
sistema taxonómico subdividido en categorías a diferentes
niveles de generalización". 

Seg6n Young 1976, no obstante que hay la tendencia -
a firmar que los "grupos" de unidades de suelos se usan-
por motivos de presentación y no tiene niveles equivalen-
tes de general izaci6n, en la práctica, debido al sistema • 
de símbolos usados en el mapa y a coloración empleada, se
reforza la ~mpresión de que los "grupos" son de hecho cla
ses a un nivel alto de general izaci6n, por lo tanto, la -
leyenda de FAO es un sistema de clasificación con dos ca-
tegor~as7<, 

El elemento básico como expone Young, es la unidad
de suelos, de las cuales se han reconocido 106, fistas uni
dades se combinan - sobre la base de principios de forma-
ción de suelos generalmente aceptados -en 26 grupos iden
tificados por un elemento sustantivo, ferrasol, por ejemplo 
que al agregarle un adjetivo, ortico, por ejemplo, forma -
el nombre de la unidadferr~lsol ortico (ver tabla 3. 1). 

*Estas dos categorías Young 1976 las utiliza como grupo y 
unidad en nuestro medio de acuerdo a OETENAL se utilizan
como unidad y subunidad. 
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Además de las unidades de suelos según FAO/UNESCO -
( 1968), se pres'entan e 1 ementos comp 1 ementar i os, para uso - · 
práctico, indicando clases de textura y pendiente, asi co
mo, fases relacionadas con la pedregosidad, presencia de -
capas endurecidas o roca a poca profundidad, por lo?tanto, 
la leyenda sé compone de las unidades de suelos; las cla-
ses (de textura y pendiente); y las fases, 12 en total. De 
esta forma, el símbolo Vp/3a (como se uti 1 iza en la car·to 
grafía de DETENAL), indica: Vp, unidad de suelos; 3, clas; 
de textura (en este caso fina ) y¡ a, la clases de pendien 
te (en este casd plana); las fases son most~adas con un _: 
tipo de achure en el plano cuyo ~ignificado se muestra en
la leyenda del mapa. 

Debido a uti 1 izar horizontes de diagnóstico tomados
de la clasificación americana, Young considera a esta cla
sificación como artificial. Igualmente se le 'considera-
como un documento de compromiso¡ de conseciones mutuas, -
como dicen unos autores o eclécticos, como afir•man otros,
por usar rasgos y nomenclatura de diferentes sistemas na-
cionales. 

Sistema Americano de Clasificación de Suelos (?a. aproxi-
mación). 

El título completo de ~ste sistema cuando se publicó en--
1960, fué el de Clasificación de Suelos, un sistema com--
prensivo, ?a. aproximación. En 1975 ha sido publicada la
versión, al parecer definitiva, titutlada, Taxonomía de -
Suelos, un sistema básico de clasificación de suelos para
elaborar e interpretar los levantamientos del suelo. 

Este sistema de clasificación ha sido el resultado
del esfuerzo conjunto del personal de levantamientos del -
suelo del Servicio de Conservación de Suelos del USDA, 1 i
dereado por el Dr. Guy Smith (de 1951 a 1972); del Dr. Re
né Tavernier Director del Instituto Geológico de la Univer 
sidad Estatal de Gante¡ del profesor John L. Hel ler y A.L~ 
Leemans expertos en lenguas clásicos de las Universidades
de Gante e 111 ionois respectivamente, quienes ayudaron en
el aspecto de la nomenclatura del sistema; asf como, del -
Dr. Char1es E. Kel logs quien fué el primero en visual izar
la necesidad de mejorar el sistema de clasificación vigen
te. 

Estas personas aunadas a los científicos que colabor~ 
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ron con sus críticas han sido 'los creadores de esta taxon6ml 
ca de suelos la cual está diseñada para presentar las rela-
ciones naturales entre los suelos y para mejorar las predic
ciones que los ped61ogos en investigaci6n, educaci6n, exten
si6n y asistencia t~cnica, puedan hacer acerca del comporta
miento de una clase de suelos, deducido de su relaci6n con -
otras e 1 ases de sue 1 os para 1 os cua 1 es se tienen con oc i mi en-
tos obtenidos de la investigaci6n o experiencia (USDA 1975). 

El estado actual ~el sistema ha sido producto de una
serie de aproximaciones que se iniciaron en 1951 con la dis
cusi6n por parte del Personal de Levantamientos de Suefo del 
USDA de las dos primeras aproximaciones. Posteriormente, -
se estudiaron los sistemas de clasificaci6n de suelos de Eu
ropa Occidental, a la conclusi6n de este estudio se realiz6-
una discusi6n internacional de problemas de clasificaci6n de 
suelos en Gante, B~lgica con represéntantes de siete nacio-
nes. Muchas sugerencias se hicieron en esta conferencia 
para modificar la segunda aproximaci6n (USDA 1975). 

La tercera aproximaci6n se prepar6, incluyendo las -
sugerencias propuestas por los científicos europeos, fué -
probada por el Personal de Levantamientos del Suelo de los
Estados U~ldos y puesta a disposici6n de los interesados en
el So. Congreso Internacional de la Ciencia del Suelo cele-
brado en 1954 en Leopoldvi lle. Las modificaciones propues-
tas fueron de nuevo discutidas con los científicos europeros 
en Gante en 1954 (USDA 1975). 

La cuarta aproximaci6n se prepar6 en 1955 y fu~ pro-
bada al tratar de agrupar las series de suelos para ver qué
clases de suelos eran agrupadas en los varios niveles cate-
g6ricos arriba de la familia de suelos y qu~ series eran se
paradas. En base a esta prueba se hicieron las modi~icacio
nes para la quinta aproximaci6n la cual, fu~ distribuida-
en el VI Congreso de la Sociedad Internacional de la Ciencia 
del Suelo celebrado en París en 1956, a fin de obtener la -
más amplia revisi6n internacional. Las sugerencias interna
cionales fueron mandadas por correo por varios países (USDA-
1975). 

La sexta ¡proximaci6n publicada en 1957 tenía la forma 
general del actual sistema al nivel de subgrupo e incluía, -
la primera propuest~ para diferenciar familias. Esta ¡proxi
maci6n fu~ escrita como guía para colocar las series de sue
los en familias y en subgrupos. Los agrupamientos en fami--
1 ias se probaban con respecto a los juicios que se pudieran-
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hacer de las ser1es dentro de una familia, la meta era ob-
tener familias de series de los cuales se pudieran hacer el 
más amplio número de predicciones o juicios importantes co~ 
cernientes al uso del suelo para el crecimiento de las pla~ 
tas y para propósito de ingeniería (USDA 1975). 

Durante esta época se discutió lo referente a la no
menclatura con los profesores Leemas y Hel ler. La forma de 
la nomenclatura fué sugerida por los cientfficos Belgas ~u
rante discusiones en Gante (USDA 1975). 

Al escribir el texto acompañante de la sexta aproxi
mación, Jos cambios hechos en las definiciones, sugerían -
que serian mejor publicar esta aproximación como la séptima 
aproximación la cual fué distribuida en el VI 1 Congreso de
la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo en Madi-
son, Wisconsin en 1960 (USDA 1975). 

Al probar la séptima aproximación con el agrupamien
to de seres en fami 1 ias y los juicios que se pudieran deri
var, se vió la necesidad de hacer cambios adicionales par-
ticularmente en las definiciones de los subgrupos y familias. 
Estos cambios dieron origen a la presente taxonomfa de sue
los publicada en 1975 la cuar es la primera publicación del 
sistema completo (USDA 1975). 

El siste~a de clasificación que sucedió a la 7a. a-
proximación fué el diseñado por Baldwin en 1938 su base -
era el imática y tenia como categorías el Orden (Suelos zo-
nales, intrazonales y azonales), al Suborden (A.B.C) y a -
los Grandes grupos (Duchaufour 1975). 

Una porción del sistema se presentaba asf: 

b) Suelos lntrazonales. 

A: Halomorficos (Solonchaks, Solonetz y Solods) 

8: Hidromorfos (Suelos de praderas húmedas, suelos
con gley, turberas) 

C: Calcimorficos (Renzinas) 

Debido al crecimiento del número de series obtenidas 
en Jos levantamientos de suelos practicados en Estados Uni
dos, según expone USDA 1975, este sistema de clasificación-
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resultó insuficiente para incluir a todas las series de su~ 
Jos indentificadas y clasificadas en fami 1 ias grandes, gru
pos y demás categorías superiores, esto se debí a a que no -
se habían definido los criterios para diferenciar fami 1 ias
y los que se uti 1 izan para las categorías superiores no - ~ 

eran precisos. Esto significaba que algun~s series no en-
traban en ningún gran grupo y otras podían ser clasificadas 
en dos o más grandes grupos. Para poder evitar ésto, se OE 
tó por cambiar el sistema de clasificación a otro completa
mente nuevo, dando origen a la actual taxonomía de suelos
americana, que podría 'considerarse como la 8va. aproxima-~~ 
ción. 

De lo anterior se obtiene que el actual sistema de-
clasificación de suelos surgió de la necesidad de clasifi-
car y agrupar las series de suelos identificadas en los le
vantamientos, dent~o de 'los diferentes niveles categóricos
o jerarquicios en la clasificación taxonómica que según Guy 
Smith citado por Douchaufour 1975, se trata de una clasifi
cación "comprensiva" y "objetiva", en la q~e los suelos son 
clasificados y agrupados según un conj~nto de caracteres -
medibles (fisicoquímicos y morfológicos) que expresan su -
parentesco genético, es decir, el estado de su equilibrio
actual con el medio. Se aprecia así, que esta clasifica--
ción se inició a partir de las unidades inferiores. 

Asimismo, se pretende que de esta clasificación se -
puedan hacer el mayor y más preciso número de predicciones
posibles acerca del manejo y uso de los suelos. Esto, des
de luego, cumple con el requisito de ser una clasificación
natÚral según lo expuesto por Mosterin 1978. De esta mane
ra, se ~spera que la clasificadi~n'sirva a propósitos de 
agricultura práctica, y otros usos del suelo. 

1 

Características del sistema de clasificación. 

la clasificación es jerarquica con seis categorías; -
Orden, Suborden, Grangrupo, Subgrupo, fami 1 ia y Serie. Es
una clasificación en pirámide con las unidades superiores
presentando pocas clases de suelos y las unidades inferio-
res (Fami 1 i a y Serie) muy subdivididas,· ésto se debe a que
en los niveles jerárquicos inferiores se uti 1 izan como cri
terios para segregar clase~ propiedades importantes para el 
uso y manejo del suelo. De esta forma se nec~sitan agrupar, 
en base a sus características, estas clases de suelos de-
tal manera que se obtengan clases cada vez más pequeñas en
número para que la mente las pueda recordar. 

los criterios usados para diferenciar los taxa de sue 
los fueron pensados según el criterio expuesto por el lógi 
co John Stwart Mi 11 en 1861 quien dijo: 0

, •• las propieda-= 
des de acuerdo a las cuales los objetos son clasificados--
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deben ser, si es posible, las que sean causa de muchas 
otras propiedades o en cualquier grado que sean marcas se-
guras de el las •.. pero la propiedad que es la causa de las
principales peculiaridades de una clase es, desafortunada-
ment~ rara vez adoptada para servir también de diagnóstico
de la clase. En lugar de la causa, debemos generalmente -
seleccionar algunos de sus más prominentes efectos los cua
les pueden servir como marcas de otros efectos y de sus ca~ 
sasn citado por USOA 1975. 

Esto llev6 a la definición de los horizontes de diaa 
n6stico que como expone Ouchaufor 1975, es la idea más nue
va de esta clasificaci6n. De esta manera las "causasn de
las propiedades de los suelos,factores de formaci6n y pro-
cesos de formación, tuvieron que ser omitidas y en su lugar 
se utilizaron los nefectos" de estas causas manifestados-
como marcas en el perfil del suelo las cuales son definidas 
por los horizontes de diagnóstico. 

La idea de Guy Smith con referencia a porqué se aban 
don6 el uso de la génesis de suelos en si para clasificar -
los suelos en base a factores y procesos de formaci6n la -
expuso en su art1culo "Prop6sitos y Conceptos del Nuevo Sis 
tema de Clasificaci6n d~ Suelos (1963)" citado por Gerassi: 
mov 1971, Guy Smith escribe; la decisi6n de definir nuevas
taxones en términos de propiedades de suelos ha sido dicta
da por las siguientes consideraciones: 

a) Estamos tratando de clasificar suelos y no los fact2 
res y procesos de formaci6n. 

b) Las definiciones en términos de las propiedades del
suelo atraen la atenci6n a los suel6s mismos. 

e) Los suelos de génesis desconocida no pueden ser cla
sificados si las definiciones son escritas en térmi~ 
nos genéticos. 

d) La aproximaci6n genética depende de las ideas de un
clasificador de ¿6mo los suelos se desarrollaron 
pero ésto es o puede ser subjetivo. 

Por lo tanto, los horizontes de diagn6stico son uti-
1 izados para clasificar al suelo en las categorías superio
res. Estos son definidos en tres grupos cada uno de el los
son descritos minuciosamente en cuanto a sus diversas pro-

piedades morfol6gicas, fisioquímicas, e incluso d~ "micro ~ 
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extructura" (Duchaufour 1975). 

Los horizontes de diagnóstico de superficie 1 Jamados -
Epipedon (Gr. Epi: sobre, pedon suelo) corresponden a los ho-
rizontes A y parte de B si se presenta humus en él. Los prin
cipales horizontes son los siguientes: 

Epipedon mólico (L. Moll is, suave) horizontes humífero
oscuro de consistencia suave, define el orden molisol~ 

Epipedon Umbrico. (L. Umbra, sombra) horizonte humífe-
ro similar al mól ico, difiere por su porc~ntaje de satu 
ración de bases menor al SO% se uti 1 iza a nivel de sub: 
orden o gran grupo. 

Epipedon hístico (Gr. Histos, tejido) suelo turboso or
gánico. 

Epipedon antrópico. (L. Antropos, hombre) similar al ' 
mólico pero formado por el uso continuado del suelo por 
el hombre. 

Epi pedon pi agen (Gr. pi aggen y Cesped) formado por apli. 
caer ones continuadas de estiércol'. 

Los horizontes de diagnóstico de profundidad son los más 
importantes para 1 a def in i e i ón de 1 as categorías de órdenes y -

subórdenes el lo~ son: horizontes cámbi6o, óxico,- argílico, sóm
brico, espódico, nátrico y ágrico, (Duchaufour 1975), brevemen
te se definen de la siguiente manera: 

Horizonte cámbico. Horizonte alterado de textura más 
fina que el migajón arenoso. 

Horizonte óxico. Caracteriza a suelos bastante intempe
r 1 zados con predom i nac'i ón de ca o 1' in ita y óxidos de h i e-
rro y aluminio, la capacidad de intercambio catiónico 
es inferior a 16 m/100 g. de arcilla. 

Horizonte argíl ico. Horizonte i luvial con acumulación
de arci 1 las s~l icatadas. 

Horizonte espódico. Horizonte con material amorfo acti
vo precipitado, compuesto'de materia orgánica y aluminio 
con o sin hierro. t, ' 
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Horizonte n6trico. Clase de horizonte arg(l ico con 
estructura de prismas y con más del 15% de sodio en el 
complejo de intercambio. 

Horizontes ágrico. Horizonte delgado generalmente de-
2 a 10 mm. es un pan (capa dura y arci 1 losa que suby~ 
ce a suelo blando) cementado por hierro, hierro y man
ganeso o por un complejo de materia orgánica y hierro. 

Por último, se definen horizontes de diagnóstico sccu~ 
darios como el caicio, gípsico, sálico, álbico, duripan, fra
gipan, y plfntita utilizados a nivel de suborden. 

Otras características que influencían la génesis de-
los suelos, importantes para el desarrollo vegetal y que no
están manifestadas en la morfologfa del perfil como tales, -
son las que se refieren al microcl ima del suelo definidas por 
los regímenes de humedad (ácuico, údico, ústico, arídico y-
xérico) y por los regímenes de temperatura (Cryico, frfgido,
mésico, isomésico, térmico, y hipertérmico). Estos son por -
lo general usados a nivel de suborden. Podemos mencionar a
otras características como el valor N y el COLE utilizados J_ 
para definir suelos arcillosos. 

Todas estas caracter1sticas y horizontes de diagnósti
co de los suelos, as( como otras más, no mencionadas, son - -
empleadas en este sistema. 

Categorías del sistema y nomenclatura. 

Orden: la categorla más alta del sistema es el orden que in-~ 
cluye 10 clases de suelo: alfisol, aridisol, entisol, incepti 
sol, mol isol, histosol, oxisol, spodosol, ultisol y vertisol~ 
los cuales se definen brevemente a continuación: 

Alfisoles.- Suelos con .horizonte argílico (alteración
reducida)_. 
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Entisoles.- Suelos poco evolucionado carentes de horl 
zontes de diagnóstico. 

lnciptisoles.- Suelos poco evolucionados con horizon
te cámbico. 

Molisoles.- Suelos con epipedon mól ico. 

Histosoles.- Suelos orgánicos hidromorfos. 

Oxisoles.- Suelos con horizontes B óxico. 

Spodosoles.- Suelo con horizonte B espódico. 

UJtisoles.- Suelo con horizontes B argíl ico (altera-
ción intensa). 

Vertisoles.- Suelo con arcillas inchables (más de 30% 
de arcilla inchable) 

Como se ve, el sistema utiliza como criterios de clasl 
ficaci6n la presencia o ausencia de los horizontes de diag-
nóstico a excepción del orden aridisol definido por el el ima 
'seco, y del orden vertisol que da más importancia a la natu
raleza del material madre (arcilla inchables), 

Suborden.- Han sido reconocidos 45 subórdenes, las diferen-
cias 6 criterios usados para el suborden varían de acuerdo
al orden que se trate. los criterios más usados para el -
suborden var~an de acuerdo al Orden que se trate. los cri-
terios más usados son el régimen de humedad o algunas carac
terísticas 1 ígadas al material madre. Por ejemplo, el orden 
Alfisol se divide en cinco subórdenes definidos por el mi--
crocl ima del suelo , para formar el nombre de utiliza el el~ 
mento formativo del orden en éste caso alf con el prefijo-
referente al régimen de humedad y/o temperatura, se tiene, -
aqualf (alfisol con régimen de humedad ácuico), boralf (al-
fisol con régimen de temperatura cryic6 o frígido), ustalf -
(alfisol con régimen de humedad ústico), xeralf (alfisol con 
régimen de humedad xérico,) udalf (alfisol con régimen de hu 
medad údico)(USDA 1975). -

Gran grupo.- Aproximadamente 105 grandes grupos se sabe se -
presentan en los EE. UU. (USDA 1975) se les determina por la 
presencia de horizontes de diagnóstico particulares general-
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mente de carácter secundario, plíntico, frágipan; 6 por el -
régimen de humedad o temperatura, 6 por horizontes de diag-
n6stico superficiales, úmbrico, por eJemplo. PI intacualf -
es un gran grupo del suborden acualf, caracterizado por te-
ner un horizonte de pi intita. El Cryoboral es un gran grupo 
del suborden boralf caracterizado por tener un régimen de-
temperatura cryico. 

Subgrupo.- Aproximadamente 970 subgrupos han sido reconocidos 
en los E. U. se definen en tres tipos: 

l. El subgrupo típico que reúne las características pro--
puestas para el gran grupo y características diferenci~ 
les para otros subgrupos que no debe tener el suborden
típico. 

2. El suborden intergrado o transicional referido a suelos 
que tierten la~ características del gran grupo pero que
también manifiesta características de otras clases de
suelos a cualquier nivel categórico, así por ejemploj -
un tropacuept vértico presenta características dominan
te, definidas para 1 os tropacuepts pero además presenta
agrietamientos en el perfil no tan iinportantescomo para 
considerarlo un vertisol pero sí para añadir el adjeti
vo vértico para significar esta condici6n de fisuramie~ 
toque le dá a este suelo su carácter transacional a -
los vertisoles. 

3. Formas de suborden extragado, estos subgrupos tienen al
gunas propiedades del gran grupo y no indican transición 
a'ninguna otra clase:de suelos conocida. Así por ejem-
plo, un cryoboral cálcico se refiere a un suelo del gran 
grupo Cryoboral que presenta un horizonte calcio ínmedi~ 
tamente bajo del epipedon m61ico. 

Familia.- Esta categoría intenta agrupar los suelos de un sub
grupo que tengan propiedades físicas y químicas que afecten-
su respuesta al manejo, Las propiedades del suelo son usadas
en esta categoría sin considerar su significado como marcas-
de procesos o carencia de el los, aproximadamente 4 500 fami---
1 ias han sido reconocida en los E.U. (USDA 1975). 

Los criterios empleados para diferenciar fami 1 ias se - -
refieren a: 
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1.- La distribución del tamaño de partículas en los hori
zontes de mayor actividad biológica bajo la capa de
arado. 

2.- Mineralogía de los mismos horizontes considerados al
nombrar las clases de tamaño de partícula. 

3.- Regimen de humedad y de temperatura. 

4.- Espesor del suelo penetrable por las raíces. 

5.- Otras propiedades usadas en la definición de algunas
familias para tener la homogeneidad deseada. 

El hombre de un suelo a nivel de familia sería por-
ejemplo: tropacuent vértice, arci 1 loso, mezclado, térmico. 

1 

Serie.- La serie es el nivel categórico más inferior del sis 
tema, aproximadamente, se han identificado 10 500 series en: 
los E.U. (USOA 1975), los criterios empiGados en su dife-
renciación han sido expuestos en el apartado de Unidades de
Clasificación y Unidades Cartográficas por lo que se obvja-
rán en este punto (ver tablas 3.2A y 3.28). ' 

En conclusión se tiene que la ~axonomfa de suelos ame 
ricana, pretende agrupar las series de los suelos en difererr 
tes categorías o ~iveles categóricos atendiendo a sus carac
terísticas morfológicas producto de los factores y procesos
de formación, y definidas por los horizontes de diagnóstico
y demás características. Su objetivo principal es el de ayu 
dar a . la elaboración e interpretación de mapas a gran esca: 
la para propósitos de agricultura práctica y de' otros usos. 

El sistema ha sido ampliamente criticado por diferen
tes autores, Gerasi~ov 1978 expone que es un sistema Pro~
mático, cuya debilidad básica está en la exorbitante forma-
lización de la mayoría de los criterios de diagnóstico care~ 
tes de control genético, lo cual deprecia al sistema y le-
adjudica un carácter formal y artificial, asimismo, hace no
tar que el sistema aún presenta dualismo metodológico al - -
suspender bruscamente la lógica del sistema al nivel del sub 
grupo y nombrar las series de suelos en base a factores geo: 
gráficos, esto es una "despersonalización" del sistema (des
de el punto de genético). 
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Young 1976 expone que una desventaja del sistema, apar
te de su nomenclatura, incluye la extrema complejidad, excesi. 
va dependencia en análisis de laboratorio y en parámetros de
los regímenes de humedad y temperatura, cuyos datos raramente 
son di spon i b 1 es. 1 nd i ca que este sistema es retrogres ivo 
a los estudios de suelos como unidades naturales. 

Ambas opiniones expresados arriba, muestran el pensa-
miento de la escuela genética (evolutiva) coh respecto a las 
clasificaciones morfológicas (fenéticas) y como ya se ha ex
presado esta divergencia de opiniones 'es producto de los pro 
pósitos para los cuales se crea una taxonomía. 

Sistema de Clasificación F~ancés (segGn Duchaufour 1975).-
La siguiente exposición de la clasificación francesa ha sido 
tomada de la obra de P. Duchaufour, Manual de Edafología en
su versión en español de 1975 y se refiere únicamente a las
unidades superiores ya que segGn se expone, la clasificación 
de las unidades inferiores plantea un problema diferente co~ 
pletamente al de las unidades superiores aunque al objetivo
finales el de tener una clasificación única jerarquiza
da que comprende todas las categorías de unidades. Esta el~ 
sificación, como ya se ha expuesto, se presentaría en forma
de pirámide (al igual que en el Sistema Americano) las uni-
dades superiores - poco numerosas - formando la cima y las
unidades inferiores cada vez más subdivididas y numerosas -
integrando la base, 

Según expone Duchaufour, la última versión de la clasi 
ficación del suelo ha sido puesta a punto entre 1964 y 1967: 
por la Comisión de Edafología y Cartografía de suelos. Los
trabajos de esta Comisión han permitido elaborar una clasifi 
cación provisional editada en forma de folleto por el Labo-: 
ratorio de Edafología de la' Escuela Nacional Superior Agro-
nómica de Grignon. 

Principios de la clasificación francesa. 

Los principios básicos uti 1 izados para la definición
de las clases de suelos son los siguientes: 

a).- Grado de evolución del perfil, señalado por la apari--
ción de un horizonte (B)* principalmente "estructural", 

Es de notarse que los símbolos empleados para la definición
de los horizontes del suelo son diferentes para la clasifica 
ción francia y americana, por lo que estos símbolos deben _: 
uti (izarse en función de la clasificación empleada, por eje~ 
plo el símbolo (B), solo se usa en la clasificación francesa 
y no en la americana. 
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calcio; (8) de alteración enrl 
los suelos más ácidos; y luego 
B res~ltante de la emigración-

b) Alteración, cuya intensidad va en aumento desde los
suelos poco evolucionados a los templados y, por últl 
mo, a los suelos de las regiones cálidas los cuales
se manifiestan por una creciente individual ízación de 
los sesquióxidos. 

e) Tipos de humus, condiciona en gran parte tanto la al
teración como las emigraciones, algunas Clases están
caracterizadas escencialmente por su tipo de humus:
Mull cálcico carbonatado (clase IV), Mull cálcico de
estepa' (clase V), Mul 1 forestal (moder de poco espe-
sor) parcialmente desaturado (Clase VI), humus bruto
ácido (clase VIl), humus hidromorfo formado en condi
ciones de anaerobiosis más o mehos intensa (clase X). 

e) Algunos factores fundamentales, de evolución de los
suelos que se vuelven predominantes: saturación tempo 
ral o permanente por el agua (hidromorfia), o presen: 
cía de sales muy solubles (halomorfia). 

La Subclase está definida principalmente por el edafoclima
-------(Microcl ima interno del suelo) que indica un ambiente 
fisicoquímico particular. 

El grupo está definido por los caracteres del conjun
to de 1 perf i 1, sobre todo caracteres m orfo 1 óg i cos - que e,xpre 
san un proceso genético determinado. Dentro de un Grupo los: 
Subgrupos difieren unos de otros por la intensidad de un pro
ceso secundario. 

Aparte de las unidades fundamentales que están bien -
definidas la clasificación prevee igualmente determinadas uni 
dades secundarias o complejas, 

Unidades de parentesco: unidades cuya determinación es 
todavfahipotética por falta de información suficiente, 
se clasifican provisionalmente junto a una unidad ge-
nética bien conocida considerada como vecina. 

Unidades intergrados: Intermedias entPe dos unidades, 
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Unidades complejas: que agrupan en cartografía varios
suelos que la escala elegida no permite representar-
aisladamente: Yuxtaposici6n (o asociaci6n) de s~elos;
secuencias, sucesi6n de suelos que ~parecen en un or-
den determinado sin que haya enlace genético entre - -
ellos, y cadena de suelos, sucesi6n de suelos 1 igados
genéticamente en general por una raz6n topográfica --~ 
~e 1 lama también toposecuencia) - por las caracterís-
ticas mostradas por Duchaufour para estas unidades co~ 
plejas se aprecia que mas que unidades de clasificaci6n 
se refiere a unidades cartográficas. 

El sistema de clasificaci6n de suelos mostrado en la
tabla3.3es el que expone Duchaufour con algunas modificacio
nes que no pretenden ser corecciones propuestas por él, con
respecto a la clasificaci6n de 1967 en la que algunas clases 
estaban en discusi6n, las modificaciones propuestas pretenden 
los siguientes objetivos: 

l. Suministrar un cuadro suficientemente preciso para el
estudio de las clases cuyas divisiones no han sido de
finitivamente resueltas todavía. 

2. Para otras clases, proporcional' un cuadro ecol6gico -
tan claro como sea poaible que permita el estudio de -
los procesos ecol6gicos de edafogénesis. Cada vez que 
esto nos ha parecido posible, nos hemos cefiido estric
tamente a las definiciones de las unidades propuestas
por la Comisi6n de Edafología y Cartografía de Suelos
(C.P.C.S.), por otra parte hemos recurrido con mucha
frecuencia a la noci6n de parentesco (Duchaufour 1975). 

Ouchaufour expone que las principales modificaciones
propuestas afectan las clases siguientes: 

Clase 11.~ Se propone como título el de "suelos con 
perfi 1 poco diferenciado"en lugar de "poco evolucionado" a -
fin de poder incluir en esta clase los suelos Ranker -- - -
Criptopodz61 icos. En tales condiciones es posible relacionar 
también a los andosoles con esta clase y considerarlos como
una subclase emparentada, mientras que la clasificaci6n fran 
cesa ha hecho de 1 os andosoles una clase especial. Por lo: 
contrario, se han excluído de la clase 11 los suelos efecti
vamente poco evolucionados pero que perten~cen a series evo
lutivas totalmente diferentes por ejemplo, los suelos de el i 
mas secos (serie esteparia), las rendzinas iniciales que ev~ 
lucionan normalmente hacia suelos calcimorfos de la clase IV 
etc. ' 
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Clase IV.- Suelos calcimagn~sicos: En esta clase, se -
propone un~ clasificaci6n ecol6gica basada esencialmente en
el contenido de materia orgánica: Suelos muy humfferos, for
mados en montaña; suelos humfferos en general ricos en car-
bonatos (rendsinas) y suelos poco hum1feros, poco calizos-
con horizonte (B) bien desarrollado , unidad intergrado ha-
cia los suelos pardos. 

Clase IX.- Suelos ferralíticos.- La O.R.S.T.O.M. pro-
puso una clasificación "zonal" cuyas subclases han sido de-
finidas por e 1·' grado de saturación de bases de 1 perf i 1 , 1 o -
cual refleja perfectamente la influencia de las zonas el imá
ticas más o menos húmedas. No obstante se ha añadido una -
subclase "intrazonal", 1 igada a condiciones particulares de 
relieve y roca madre, que provocan una alteración de tipo 
diferente. Se trata de la subclase de las ferral itas con -
d~bil neoformación de arcilla. 

Clase X.- Suelos hidromorfos.- La clasificación franc~ 
sa ha propuesto 3 subclases basadas en el contenido de materia 
orgánica: 1.- Suelos hidromorfos orgánicos (turbas), 2.- Sue-
los hidromorfos hum!feros y 3.- Suelos hidromorfos minerales.
Esto es válido, sin embargo, para permanecer fiel al espíritu
de la clasificación francesa que pone de relieve a nivel de -
las subclases la noción del edafocl ima, parece preferible defi
nir las subclases según la naturaleza de la hidromorfia: Capa
de agua o inhibición capilar, capa temporal o permanente. Es
ta distinci6n facilita la exposición relativa a la g~nesis de-' 
los perfiles. 

Consideradas estas modificacione; la clasificaci6n fran~ 
cesa seg(in Duchaufour queda conformada como se muestra en 1~ -
tabla 3.3 Esta revisión permite dar idea de los principios- -
en que se basa el sistema franc~s de clasificaci6n de suelos. 

Al comparar Duchaufour la clasificación francesa y ame-
ricana, hace menci6n a la diferencia de concepción entre ambas 
clasificaciones, es decir, la clasificación americana basada
en horizontes de diagnóstico permanentes poco modificados por
el cultivo (horizontes de profundidad) mientras que la clasifi 
caci6n francesa toma como tipos los suelos que han evoluciona: 
do en una formaci6n vegetal natural y por lo tanto, caracteri
zados por un tipo de humus bien definido. No obstante presen
tado analogías como el epipedon m61 ico (de la clasificación -
americana) que corresponde sensiblemente al Mul 1 cálc:ico o - -
eutr6fico, con incorporación profunda que caracteriza a los -
suelos calcimórficos e isohúmicos que son, por tanto, equiva-
lentes al orden de los Molisoles. 
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Asimismo, hace mcnc1on a lagunos aspectos de la clasl 
ficación amcricuna diflci les Jc aceptar; entre el los, la-
ausenc~a de un orden de suelos minerales hidromorfos, no-
obstante estar siempre caracterizados por una segregación -
particular del hierro cualesquiera que sean las otras con-
diciones del medio, clima o roca madre, aventajando esta-
característica a los otros procesos evolutivos. También-
señala Duchaufo.ur la falta de discriminación entre el Seu-
dogley (Hidromorfia temporal) y el gley (hidromorfia perma
nente). 

Sistema Ruso de Clasificación de Suelos. 

El estudio científico de los suelos, como ya se ha
mencionado, tiene su orígenes en Rusia siendo el suelo es-
tudiado como un cuerpo natural independiente. La clasific!l 
ción de los suelos de acuerdo a la sistemática rusa está-
fundamentada en la génesis de los suelos es decir, en el -
origen y evolución del suelo, tomando en consideración tan
to a los factores de formación como a los procesos de forma 
ción producto de la acción conjunta ~e tales factores (el i: 
ma, material parental, organismos vivos, re) ieve y tiempo), 

Debido a obstáculos como el idioma; el aislamiento-
de Rusia después de la Primera Guerra Mundial, la subsiguien 
te revo 1 uci ón (Joffe 1949); .y a necesidad es específicas so.-: 
bre la clasificación de suelos, el sistema de clasifícac'ión
de la URSS es poco usado fuera de este pafs (Young 1976). 
No obstante, las primeras clasificaciones usadas en el mundo 
occidental estaban basadas en las ideas rusas con respecto
a los suelos aprendidas de obras como la del Dr. Gl inka, Tra 
tado de la Ciencia del Suelo. Entre estas clasificaciones: 
se pueden mencionar 1 a de Marbut 191 3, Vi 1 ensky 1929, Ba 1 d-
wing 1938 y Joffe 1946. 

La tendencia actual del sistema ruso que se expondrá
a continuación ha sido tomada de la obra de Gerasimov y -
Glazovskaya, Fundamentals of Soí 1 Science and Soi 1 Geography, 
traducida del ruso al inglés por el programa l~raelf; de tra 
ducciones cientfficas, publicada en 1965, donde se expone_: 
una revisión histórica corta y los principales conceptos 
taxonómicos de la sistemática de suelos actual. 

En el análisis histórico se expone que Dokuchaev es-
tableció que la unidad b&sica en la clasificación del suelo-
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debía ser el tipo de suelos genético, éste es tan importan
te en pedologfa como la "especie" lo es en las ciencias bi~ 
lógicas, por ello, como la especie en la sistemática de ..: -
plantas y animales, el "tipo genético de suelos" es fundamen 
tal en la sistemática de los suelos. 

En la pedología rusa, el tipo de suelos genético --
siempre ha estado conectado con la noción del suelo desarr~ 
liándose en un medio ambiente natural de un tipo dado ("aso 
elación de condiciones naturales" según Sivirtsev) y por!; 
tanto, siendo similares en composición y propiedades. Es
ta noción se usó como base de los diferentes esquemas de-
clasificación, como por ejemplo la clasificación de - - -
Dotkuchaev pub! icada en 1900 (ver tablá 3.4) que señala a
los siguientes tipos de suelos: tundra (café oscuro), podzó 
lico, gris claro y gri~-oscuro, chernozem, chesnut y café,: 
subaéreos, laterlticos o Krasnozems (suelos rojos) y algu-
nos otros más. 

Dokúchaev consideró que los suelos normales (zonales 
o terrestre-vegeta 1) "corresponden comp 1 etamente a 1 a aso-~ 
ciación, por así decirlo, normal de peculiaridades físico
geográficas y geo-biológicas del suelo de una zona o región". 

En cuanto a los suelos transicionales, aunque presen 
tes en e 1 sitio de su formación·, e 1 1 os no corresponden com: 
pletamente a la asociación normal de condiciones físico-ge~ 
gráficas y geo-biológicas de la región dada; en su forma--
ción, hay siempre la predominancia de uno solo de los prin
cipales factores de formación de suelo tal como, el relieve 
o el agua freática. Por último, los suelos irregulares, -
éstos no están en absoluto relacionados genéticamente al -
complejo normal de condiciones físico-geográficas y geo-bi~ 
lógicas locales, el los se combinan gradualmente con las for 
maciones geológicas superficiales correspondientes, sin em: 
bargo, deben su origen a la influencia del clima, organis-
mos, etc., pueden 1 legar a ser suelos normales después de -
que los procesos dinámicos han dejado de actuar. 

J 

Posteriormente N.M. Sivirtsev, en su curso nCiencia
del Suelo" incluye la clasificación de los suelos de Rusia; 

1~ 

---~-El término aéreo (aerial) en la literatura.rusa es apl lea-
cado a suelos de las regiones áridas. 
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los tipos genéticos de suelos se exponen para comprender to 
das las principales tendencias zonales de Formación de suc
Ios (eólicos-loésicos o de desierto, estepa- desierto,-
Chernozem, podzól icos - de césped, y tundra); con la adi--
ción de tres tendencias intrazonales (es decir comunes a v~ 
rías zonas)* (Solonetz, rendzina y marjales fangosos); por
último, dos tendencias azonales (es decir que no reflejan -
las condiciones zonales), los suelos aluviales y los suelos 
primitivos (Suelos esqueléticos- gruesos). (Ver tabla 3.5). 

Al abordar el problema de clasificación, tanto Ooku
chaev como Sivirtsev estaban interesados en establecer una
sistemática adecuada, usando los tipos genéticos de suelos
naturales o subtipos como base. Así, el los dividieron ( o
agruparon) los tipos de suelos y (subtipos) en tres grupos
principales, de acuerdo a las prominentes características
de génesis y distribución geográfica •. 

En la clasificación de P.S. Kossovich, los tipos ge-
néticos de suelos que corresponden en general a los subtipos 
de Sivirtsev, fueron agrupados en diez o más clases genera-
les ó "tipos de formación de suelo" (desierto, desierto-es-
tepa, estepa o chernozem, podzólico, tundra, laterítico, su~ 
los con humedad en el subsuelo en desiertos y estepas secas
así como, en la zona de los chernozems, suelos de marjal de
la región podzól ica y de las regiones tropicales y subtropi~ 

cales. Kossovich enunció el principio de tal división como
sigue, "Cualquier proceso de formación del suelo es el resul 
tado de 1 a acción combinada de d iverso.s factores de forma--
ción y su combinación particular determinará las pecul iari-
dades del proceso así como de su tendencia. Las regiones-
ffsico-geográficas deben de originar a las más especificas
combinaciones de tales factores y también' a un tipo espccífi 
co de formación de suelos y a los suelos correspondientes".-

K.O. Glinka al clasificar los tipos genéticos de sue
los conocidos por él, usó el mismo término de "tipo de for-
mación de suelos" interpretándolo en forma algo diferente-
a Kossovich. Ld clasificación de Glinka comprende 25 tipos
de sue 1 os genéticos, agrupados en sol o ci neo ti pos de for----

Por lo tanto, debe50~nterzonal, si se usa el latín correc-
tamente, sin embargo, la forma rusa es aceptada (nota del -
texto en inglés). 
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macron de suelos. "Creemos junto con la mayoría de los pe
dólogos rusos interesados en la clasificación, que las u'ni
dades clasificatorias deben estar basadas en tipos de form~ 
ción de suelos, en otras palabras - en la forma en que un -
suelo se ha formado y que determina sué principales propie
dades tanto internas como externas - Pero ¿de cuántas mane
ras la formación de suelos ocurre en la superficie terres-
tre?, al presente, de acuerdo. a la situación actua 1 de nue~ 
tro conocimiento podemos delinear cinco tipos de formación
del suelo, los cuales difieren unos de otros en forma más
o menos visible." 

Clasificación de suelos por K.D. Gl inka: 

TIPO LATERITICO. 

l. Lateritas típicas. 
2. Krasnozems (suelos rojos) de los trópicos. 
3. Krasnozems y Zheetozems (suelos amarillos) de las la

titudes templado -cálidas. 

11 TIPO PODZOLICO 

l. Burozems (suelo café);en el sentido de Ramman, una v~ 
riedad transicional al tipo laterítico. 

2. Suelos podzól icos con glei-transicional al tipo de 
marjal. 

J 

3. Suelos podzól icos - turbosos. 
4. Suelos forestales criptopodzól icreprimarios. 
5. Suelos Forestales Podzól icos Primarios. 
6. Suelos podzól icos de pradera y suelos de pradera-montaña. 
7. Suelos de apariencia podzól ica, transicionales de los

podzól icos de pradera (y de los pradera-montaña) a los
thernozem. 

8. Suelos podzól icos secundarios (~ntre los cuales el -
chernozem degradado es una variedad transicional, de 
los suelos forestales degradados a los chernozems). 

111 TIPO DE ESTEPA. 

l. Chernozem y suelos similares- 1 ixiviados, o ricos, o-
ordina~ios, o del sur (pobres), o variedad Azov. 

2. Suelos chesnut (Chsnut claro y oscuro) y similares. 
3. Suelos cafés (café claro y oscuro). 

4. Serozems (suelos grices) gris claro Y. oscuro. 
5. Suelos roJizos de las estepas desérticas subtropicales. 
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1 V TIPO DE MARJAL (pantano) 

A. Suelos de marjal propiamente dicho. 
l. Suelos de marjal -pradera. 
2. Suelos de marjal - solonchak, y marjales salados cos

teros. 

B. Suelos Solonchak. 
1. So 1 onchak 
2. Suelos solonchakosos. 

V TIPO SOLONETS 

l. Solonets 1 ixiviado. 
2. Solonets. 
3. Suelos solonetosos. 

El esquema de Gl inka está relaciondo con las conclu-
siones de K.M. Gedroits, en lo referente a que se basa en -
cinco tipos principales de formación de suelos. 

En verdad. Gedroits aceptó la sugestión de Kossovich
acerca de la clasificación de suelos de acuerdo a sus pro-
piedades y procesos internos. Habiendo pronunciado el con
cepto del complejo de absorción del suelo (el constituyente 
coloidal activo del material del suelo). Gerdoitsconsideró
las propiedades de este concepto como básicas para una cla
sificación genftica de los suelos (tabla 3~6). 

Sin embargo, los esquemas de clasificación de Gedroits 
(como los tipos de form~ción del suelo de Gl inka) permanecen 
muy general izados en su división de los suelos. En su clasi 
ficación Gedroits no uti 1 izó completamente el concepto fun: 
damental de la sistemática de suelos de Dokuchaev, llamado
"tipo gen~tico de suelos". Gedroits operó principalmente ~
con las categorfas genfticas más general izadas, correspon--
dientes solamente a las tendencias principales en el dcsa--
rrol lo de la formación del suelo. Por lo tanto, todas las
variedades de suelos encontrados en la naturaleza fueron re
ducidas a cuatro "ti pos de fo rmac i ón de 1 su e 1 o", 1 os cua 1 es
Gedroits casi fracasó en subdividirlos en una manera más es
pecífica, como grupos de ciertos tipos genéticos de suelos -
definidos; así, su esquema a pesar de su profunda significan 
cía genética es actualmente más elemental que las antiguas: 
clasificaciones de Dokuchaev y Sivirtsev. 
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S.S. Neustruev enfatizó que el proceso de formación -
del suelo, no solamente varía bajo diferentes condiciones,
es por si mismo complejo, y consiste de procesos elementa-
lesQfenómenos físico-químicos separados. De acuerdo con
Neustruev estos procesos elementales estimulados por varias 
condiciones ambientales (es decir, influenciados por los-
factores de formación del suelo) deben ser agrupados ini--
cialmente en cinco tipos básicos de formación del suelo o
procesos (laterítico, podzól ico, estepa, solonetoso y de -
marjal), los cuales 1 legan a estar asociados bajo diferen-
tes condiciones geográficas, originando así, a varios tipos 
genéticos de suelo agrupados en dos secciones, tipos de fo~ 
mación de suelo automórfico e hidromórfico. 

La sección de formación del suelo automórfica compre~ 
de 13 tipos de procesos del suelo que corresponden a los ti 
pos de suelo: laterita, laterita-bauxi la, krasnozem (suelo: 
rojo), zheltozem (suelo amarillo) , Burozem (suelo caf6)7-
suelo podzól ico,suelo solonets,ysolonetoso, chernozem, sue
los chesnut claro y chesnut oscuro, serozem (suelo gris) y
krasnozem de semidesiertos y desiertos; y suelos primitivos 
de tundra seca. 

La sección de formación del suelos hidromórfica inclu 
ye cuatro tipos de procesos (sal inización, formación de -: 
bog-ore, formación gley y formación de turba y carbón de -
pantano). El intento de Neustrue~ para interpretar los di
ferentes tipos de suelo, genéticamente, es decir, para elu
cidar la escencia de sus procesos físicoquímicos y biológi
cos, fué interesante y fructífica. 

Así, el problema de clasificar en pedología consiste
de dos requerimientos muy relacionados entre si~ 

l. Elaboración de la sfstem6tica de suelos, es decir el
establecimiento de tipos de suelos genéticos actual-
mente existentes en la naturaleza en correlación con
una asociación definida y regular de condiciones de
formación del suelo; también, la posterior subdivisión 
de estos tipos de acuerdo a un sistema consistente de 
unidades taxonómicas. 

2. La elucidación de la esencia genética (es decir, el -
carácter de los procesos bio-físico-químicos) de las-
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unidades sistemáticas; tambi~n, la comparación entre 
estas unidades de acuerdo a rasgos gen~ticos de. siml 
raridad y disimilaridad (clasificación de los suelos). 

Otros intentos de clasificación del suelo son los-
real izados por E.N. lvanova y N.N. Rozov ó el agrupamiento 
de los tipos genéticos de suelos dentro de la URSS por I.P. 
Gerasimov (tabla 3.7). 

En la actualidad la práctica agrfcola en la URSS re
quiere de mapas de suelos detallados que necesitan de una
clasificación de suelos muy minuciosa con unidades taxonó
micas subdivididas en unidades peque~as como las actualrnen 
te encontradas en la economía de los Kolkhozes y Sovkhozes 
(granjas estatales colectivas). Por lo tanto, se tienen
que desarrollar m~todos por los cuales un tipo genético -
pueda ser subdividido en muchas subdivisiones sistemáticas 
más pequeñas. 

En la sistemática actual de la URSS, las principales 
unidades taxonómicas son: "el tipo de suelo" y "la especie 
de suelo". L. l. Prasolov ha dado la más clara y precisa -
definición del tipo de suelo; la designación "tipo" se re
fiere a los principales grupos de suelos ampl lamente dis-
tribuidos, resume y genera 1 iza 1 os rasgos y propiedades - -
de un gran número de suelos actuales, relacionados entre -
sí por su génesis así como por el mismo proceso de trans-
formación y translocación (migración) de sustancias. Sien 
do ésto así, se hacen dos observaciones concernientes a 1; 
apreciación del concepto "tipo" en la sistemática de sue-
los. 

l. El principal criterio de unidad de orgien, así como, 
la identificación de los procesos de transformación y tran~ 
locación de sustancias en un grupo de suelos comprendidos
en un tipo común, es la similaridad en la composición del
perfil genético expresado por el mismo sistema de horizon
tes interrelacionados. 

2. Un criterio complementario de unidad de suelos den-
tro del tipo es la similaridad de las condiciones de forma 
ci6n del suelo. Esto sigue inmediatamente de la doctrina~ 
de Dokuchaev la cual establece que el suelo es una función 
de un complejo de factores de formación del suelo - como -
fué formulada con claridad por Sivirtsev. 
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Si examinamos las diferentes aplicaciones prácticas
del concepto •tipo suelo" a la luz de estos principios, -
veremos que no logran satisfacer completamente al número -
de esquemas de clasificación que han sido sugeridos. 

Por ejemplo, en las clasificaciones de Dokuchaev, 
Sibirtsev, etc., el mismo suelo era algunas veces conside
rado como un tipo genético y otras como subtipos. Aún ma
yor confusión se creó con la noción del "tipo de formación 
de suelos" (Kossovich, Gl inka), con su indefinida relación 
con el concepto de tipo de suelo genético. 

Esto es el por qué la pedología soviética está, al -
presente, ocupada en un cuidadoso examen de todos los ti-
pos de suelo que han sido distinguidos como grupos autóno
mos. La necesidad de tal examen se debe al progreso gene
ral de la pedología. 

El concepto de "especie" es usado para designar es-
tados cuantitativos de desarrollo en los procesos de for-
mación característicos del tipo de suelos. En otras pala
bras, la especie del suelo debe ser definida estricta den
tro del tipo. Por lo tanto, la especie debe ser distingul 
da en base al conocimiento actual de los fenómenos de for
mación del suelo y sus relaciones con los factores de for
mación. En cuanto a los criterios externos (es decir, -
todos los principales horizontes genéticos) para definir -
la especie, aparte de mantener la composición típica del -
perfil del suelo, las diferentes especies de los suelos, -
mostrarán grados diferentes de manifestación de tales horl 
zontes. Al designar las especies del suelo uno debe antes 
que nada, usar términos genéticos; grado de podzol ización
en suelos podzól icos, grado de acumulación de humus en los 
chernozems, etc. por ejemplo, designaciones satisfactorias 
específicas son las siguientes, suelos fuertemente, media~ 
mente o débi !mente podzól icos y podzols (propiamente di--
cho). Chernozem de bajo contenido de humus ("pobre"), me
dio en humus y rico en humus. 

La multiplicidad de las formas actuales del desarro
llo del suelo en la naturaleza y especialmente la presen-
cia de muchas formas transicionales entre tipos y entre -
especies, son tales que no podemos descansar solamente en
dos unidades taxonómicas. Por lo tanto, la sistemática -
actual hace amplio uso de categorías adicionales, "subtipo" 
"genero", "subespecie" y "variedad de suelos". 
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La noc 1 on de 1 subtipo i ntroducc gran deta 11 e dentro 
del concepto del "tipo" al distinguir grupos de suelos en do!J. 
de las caracterfsticas de un tipo de suelo son complementadas 
por razgos peculiares del perfil genético, debido a condicio
nes particulares de formación del suelo o a su historia evol~ 
cionaria, o a la dinámica del suelo actual. Tales rasgos fr~ 
cuentemente indican el origen gradual o desaparición, en un -
su e 1 o dado, de e i ertas propiedades que pertenecen a otros ti pos 
de suelos y así estos rasgos interconectan los diferentes ti
pos de suelos. Por lo tanto, el perfi 1 gen&tico de diferen-
tes subtipos, mientras que mantienen la composición general -
típica, muestra su propia naturaleza particular expresada en
ciertos subhorizontes, o en horizontes con sus propias pecu--
1 iaridades, etc. por ejemplo los suelos podzól icos tienen un
perfil genético con una composición que es típica en todo el
tipo; los suelos podzól icos orgánicos tiene un horizonte de -
humus bien desarrollado de acumulación; los suelos podzól icos 
con glei muestran algunos signos débiles de formación de glei 
en la parte superior del perfil. 

La noción del "género" es usada para definir (dentro 
del subtipo) las principales peculiaridades del proceso de 
formación del suelo, principalmente de los que dependen de la 
roca madre. Por ejemplo, puede haber horizontes ferruginosos 
iluviales en el perfi 1 de los suelos podz61 icos que dependen
principalmente del carácter.de! material parental (por ejem-
plo, arenosos, esqueléticos, etc.) o pueden tener propiedades 
solonetosas o signos de solodización en la formación del cher::. 
nozem sobre tierra salina. 

Posteriores subdivisi~nes de ciertas especies de suelos 
conllevan la noción de la "subespecie", el criterio de nuevo, 
es el grado de desarrollo de algunas propiedades del perfil -
del suelo. 

De gran importancia en la subdivisión del suelo, espe-
cialmente en mapas detallados, son la "variedad del suelo" y
"las subvariedades". Por variedad del suelo se entiende sue
los que pertenecen a una especie o subespecie pero que tienen 
diferente textura (arcillosa, franca, migajón arenosa, etc.). 
Por "subvariedad del suelo" se entiende, suelos que pertene-
cen a una variedad con el mismo carácter genético pero que se 
desarrol Jan sobre rocas parentales de origen y composición -
petrográfica diferente. 

Así, un grupo de las unidades taxonómicas usadas en la
pedología soviética (tipo de suelo genético, subtipo, especie) 
define principalmente esas propiedades del suelo genético que 
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se desarrollan autónomamente, mientras otro grupo de tales
subdivisiones (género, variedad y subvariedad) define pecu-
1 iaridades residuales o 1 itológicas heredadas por un suelo
de su material parental. Tomando como un todo, este siste
ma taxonómico abarca compresivamente todas las formas de-
suelos existentes en la naturaleza en una sola clasifica--
ción. 

La clasificación de suelos de la URSS como es expres~ 
do por diferentes autores tienen como base la aproximación
genética considerando en la agrupación de los suelos, los
procesos elementales de formación del suelo (humificación,
podzol ización, laterización, gleización, etc.), cuya prese~ 
cia específica determina el tipo de suelos genético, el -
cual es subdividido en clases de suelos cada vez más subdi
vididas hasta el nivel de subvariedad, para construir así,
el sistema taxonómico de clasificación de suelos ruso. 

Algunas consideraciones sobre las 1 imitantes de uti--
1 izar a los factores de formación y procesos de formación -
para clasificar a los suelos como los expresados por Guy· -
Smith fueron ya anotadas al tratar la clasificación ameri-
cana. 

Duchaufour 1977, al tratar sobre su clasificación de
suelos con base ecológica expresa: "adoptaremos pues la fór 
mula de Schroder (1971) relativa a la ~portunidad de tomar: 
en consideración la trilogía medio, proce~o, caracteres, -
para construir una clasificación genética. Esta concepción 
se acerca mucho a la de Gerassimov (1974) que s~ basa en la 
noción del "proceso elemental edafológico•, síntesis de los 
procesos físico-químicos definidos por las condiciones del
medio. Sin embargo, nos damos cuenta, al utilizarlos, de -
que la construcción de una clasificación ideal basada en -
estos principios es irrealizable: en primer lugar porque -
muchos de los·procesos de evolución ecológica 6 son mal co
nocidos ó lo son de forma incompleta y, en segundo lugar -
porque una clasificación intenta establecer divisiones (por 
tanto cortes), siempre más o menos artificiales entre gru-
pos de suelos y ésto a diferentes niveles; una clasifica--
ción constituye un esquema necesariamente rígido que no re
presenta más que de una forma incompleta la real ídad ... " 

Como conclusión a este capítulo, podemos anotar que: -
los sistema de clasificación de suelos han sido diseñados -
en base a propósitos y circunstancias específicas; a saber: 
la clasificación de FAO/UNESCO se diseñó para la elabora---
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ción del Mapa de Suelos del Mundo. La Clasificación Ameri
cana surgió de la necesidad de agrupar las series de suelos 
identificadas en los levantamientos en base a un sistema-
consistente de clasificación, la clasificación francesa pr~ 
puesta por Duchaufour persigue el agrupamiento ecológico de 
los suelos y en base a ~sto su clasificación. La clasifi-
cación rusa parte de 1 reconocimiento de'l su e 1 o como un cuer: 
po natural independiente y de su estudio científico, deter
minando el tipo de suelos genético, y de éste; sus ulterio
res subdivisiones. 

Con respecto a la taxonomía americana y rusa saltan -
a la vista los siguientes aspectos: 

l. La clasificación americana está enfocada escencialme~ 
te a su utilización en aspectos agropecuarios y fore~ 

tales. La práctica del estudio de suelos y su carto
grafía se inicia coh el análisis de perfiles del sue
lo y su agrupación, en base a características de siml 
laridad, en series de suelos para representarlas en
mapas detallado, a escala grande con el propósito -
de utilizarlos en la planeación agrícola. Por .ello,
esta clasificación se forma a partir de las unidades
inferiores. 

2. La clasificación rusa se inicia con el estudie cien-
tífico de los suelos su distribución en el espacio-
geográfico. La elucidación de la escencia genética
del suelo es el principal objetivo. La cartogp.sfía
de suelos es a pequefia escala para mostrar la distri
bución de éstos y sus interrelaciones. La clasifica
ción con fin agrícola fué concebida posteriormente -
debido a la necesidad de contar con mapas detallados
a escalas grandes utilizables en la práctica agrícola 
de la URSS, por lo tanto, esta clasificación se ini-
ció a partir de las unidades superiores (tipo de sue
lo genético y subtipo). 

Considero que e va 1 uar 1 a bondad de cada uno de 1 os 
sistemas de clasificación en base sobre todo a su util ídad
en la práctica agrícola es difícil; primero, por aspectos
geográfico- 1 inguísticos que impiden la 1 ibre transmisión
del conocimiento y segundo por la relativa juventud de la -
materia de clasificación de suelos considerando que la taxo 
nomía americana fué publicada en su 7ma. aproximación en _: 
1960 (en inglés), y así por el estilo las demás clasifica--
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e iones. No obstante, 1 os benef i e i os en 1 a actividad agrop~ 
cuaria que reportaría la clasificación de suelos a través -
de los usos del sistema de clasificación (comunicación, - -
transferencia de información, archivo de información y or-
ganización del conocimiento) son evidentes. 



TABLA 3.1 

Lista de las Unidades de Suelos y Sír:Ji,olos c'3l ¡:¡apa de Suelos 
del i·lundo, escala 1:5000 000 CfAO/UNESCO 1~7 l). Tomando de 
young 1976. 

J Fluvisolcs Q Arenoso les 

Je Fluvisoles eutricos Qc Arenoso4.es cámbicos 
Je Fluvisoles calcáricos Ql Arenoso les lúvicos 

72. 

Jd Fluvisoles dístricos Q·;' Arenoso les ferrá 1 icos 
Jt Fluvisoles ti6nicos O u Arenoso les albfcos 

G Gleisoles E Rend:z:inas 

Ge Gleisoles eutricos u Rankers 
Ge Gleisoles calc.Jricos 
Gd Gleisoles dfstricos 

T Andosoles Gm Gleisoles mol icos 
To Andosoles ocricos Gh Gleisoles húmicos 

Gp Gleisolcs pi fnticos Tm Andosolcs m61 icos 
Th Andosoles húmicos Gx Gleisoles gél icos 
Tv Andosoles vítricos 

R Regosole S Solonetz 

Re Regosoles eutricos So Solonet:z: orticos 
Re Regosoles calc.'iricos S m Solonet::: m61 icos 
Rcl Rcgosoles drstricos So Solonet:z: gloicos 
Rx Regosolcs gél icos 

Listosolcs 
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y Yermosoles H Faeozems 

Yh Yermosoles hapl icos Hh Faeozcms hapl icos 
· Yk Yermosoles calcicos He Faeo::ems calcicos 

Y y Yermosoles gipsicos Hl Faeozems luvicos 
Yl Yermosolcs luvicos Hg F<Jeozems gleico 
Yl Ycrmosoles takiricos 

X Xcrosolcs M Grezems 

Xh Xerosoles apl icos M o Grizems orticos 
X k Xerosoles calcicos Mg Grizems gleicos 
X y Xerosoles gipsicos 
XI Xerosoles luvicos 

l luvisoles 

K Kastaiíozems lo luvisoles orticos 
le luvisolcs cromicos 

Kh Castuiío::ems hapl icos lk luvisoles calcicos 
K k Castaño::erns calcicos lv luvisoles verticos 
Kl Castaño::cms luvicos lf luvisolcs férricos 

la luvisolcs albicos 

e Cherno::ems lp Luvisoles pi int icos 
Lg Luvisoles gleicos-

Ch Cherno::ems hapl icos o Pod::oluvisoles Ck Cherno::cms calcicos 
Cl Chernozems luvicos 

De Podzoluvisoles eutricos Cg Chernozcms glossicos 
Dd Podzoluvisoles districo 
Og Podzoluvisoles gleicos 

p Podzols 

Po Pod::ols orticos 
PI Podzols lcpticos 
Pf Podzols férricos 
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Ph Podzols hap 1 i cos G Cut:Jb i so 1 es 
Pp Podzols placicos Ge Cambisolcs eutricos Pg Poclzols gleicos Bcl Cui:Jb i so 1 es clistricos 

Bh Cambisolcs hu:nicos 
\•1 Plamosolcs Gg Cumbisolcs glcicos 

Bx Cambisolcs calcicos 
\•le Plamosoles eutricos Be Cumbisoles crornicos 
\·Id Plamosoles districos Gv Cambisoles verticos 
\'/m Plamosoles mol icos Bf Cm:1b i so 1 es :ocrl'á 1 i cos 
\•/h Plamosoles haplicos 
\vs Plamosolcs solodicos F fcrnasolcs 
\v.x Plamosoles gel icos 

Fo Ferrasolcs ort i cos 
A Acrisoles fv Fcrrasoles xanticos 

Fr Fcrrasoles ródicos 
A o Acrisoles orticos Fh Forr<Jso!cs ródicos 
Af Acrisoles ·,"érri cos Fa Ferrasolcs acricos 
Ah Acrisoles hapl icos fp Fcrrasolcs pi int icos 
Ap Acrisoles pi inticos 
Ag Acrisoles gleicos 

o Histosoles 
N Nitosolcs 

O e Histosolcs eutricos 
N e Nitosoles eutricos Od H istosoies districos 
Nd Nitosoles districos Ox H istosoles oel icos 
Nh Nitosoles hunicos 

V Vertisoles 

Vp Vertí soles pel icos 
Ve Vcrtisoles cromicos 

z Solonchaks 

Zo Solonchaks orticos 
Zm Solonchaks mol icos 
Zt Solonchaks takiricos 
Zg Solonchaks gleicos 



TABLA 3.2 A 

NOMBRES DE ORDENES, SUBORDENES Y GRANDES 
GRUPOS TOMADO DE USDA 1975 75 

EN SUBORDEN GRAN GRUPO ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO 

so 1 ---A qua 1 í' s--.;..A 1 '-•a qua 1 f s H i stoso 1--- fiL>rists Borofibrists 
Cryoi' i i;r i sts 
luv i i i ur i sts 
Mediiiurists 
Sph <Jgno í i ur i st 
Tropoi'ibrists 

Duruqua 1 fs 
Fragiaqualfs 
Glossaqualfs 
Natraqua 1 ;'s 
Ochraqua 1 Fs 
PI inthaqual fs 
Tropaqua 1 1' s 
Umuraqualls 

Bora 1 1 s---CryoL•ora 1 ;- s 
EutroL..oralCs 
Fragia_.oralCs 
Glosso;.,oral l's 
Natriboral fs 
PaleLoralfs 

Udali"s----AgrudaiFs 
ferrudalfs 
Fragiudalfs 
Fraglossudalfs 
G 1 ossuda 1 ¡'s 
Hapludali's 
Natrudal fs 
Paleudali's 
Rhodudalfs 
Tropudalrs 

Ustalis-- Durustalfs 
Haplustalfs 
Natrustalfs 
Paleustal 1 s 
PI inthustal i's 
Rhodustalfs 

Xeralfs-- Durixcralfs 
f-lap 1 oxera 1 ;' s 
Natr i xera ll's 
Palexeralfs 
PI inthoxeralfs 
Rhodoxeralfs 

isol- Argids--- Durargids 
H<~plargids 

Nadurargids 

Fol ists----- Borotolists 
Cryoi o 1 i sts 
Tropo! ol ists 

Hemists----- Sorohemists 
Cryohernists 
Luvihemists 
r,;ed i hem j sts 
Sul r ihemists 
Su 1 f·ohem i sts 
Tropohemists 

Saprists---- Borosaprists 
Cryosaprists 
~led i sapr ¡ sts 
Troposapr í sts 

lnceptisol- Andepts----- Cryandepts 
Durandepts 
Dystrandepts 
Eutrandepts 
Hydranclcpts 
Placandepts 
Yitranclepts 

Aquepts----- Andaquepts 
Cryaquepts 
Fragiaquepts 
Halaquepts 
Haplaquepts 
Humaquepts 
Placaquepts 
PI i nthaquepts 
Su 1 1' aquepts 
Tropaquepts 

Ochrepts---- Cr)'Ochrepts 
Durochrepts 
Dystrochrcpts 
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EN SUBORDEN GRAN GRUPO ORDEN SUGO!WEN GRAN GRUPO 

.Natrargids Eutrochrepts 
Paleargids fragiochrepts 

Orthids--- Calciorthids Ustod;repts 
Camuorthids Xerochrepts 
Durorthids Plaggepts--- Plaggcpts 
Gypsiorthids Tropepts---- Dystropepts 
Paleorthids Eutropepts 
Salorthids Hum i t!•opcpts 

sol--- Aquents--- Cryaqucnts Som!Jr itropepts 
Fluvaquents Ustropcpts 
Haplaquents Umurepts---- CryumiJrcpts 
Uydraquents Frag i um~•repts 
Psammaqucnts Hapl um,~rcpts 
Su 1 1 aquents Xerumbrepts 
Tropaquents Molisol---- A 1 ;>o 1 1 s----- Argial•~olls 

Arents---- Arents NatraiLolls 
Fluvents-- Cryo ( 1 u ven (;s Aquo 1 1 s----- Argiac¡uolls 

Torr i, 1 uvents Ca 1 e i aquo 1 1 s 
Tropoi 1 uvents Cryaquoll s 
Ud i ,: 1 uvcnts Duraquol i s 
Ust i i' 1 uvents Hupl aquo 1 1 s 
Xcrofluvcnts Nntraquo 1 1 s 

Orthents-- Cryorthents Boro 1 1 s------ Arg i Loro 1 1 s 
Torriorthents Calciuorolls 
Troporthcnts CryoL·oro l 1 s 
Udortnents Hap 1 o';oro 1 1 s 
Ustorthents Natriborolls 

Psamments- ecrorthents PaleL:orolls ryopsamments Verm i L·oro 11 s 
Quartzipsumments Rendo 1 1 s----- Rendolls 
Torripsamments Udol ls------- Argiudo!ls 
Tropopsamments Hapludol !s 
Udipsammcnts Pal eudo 1 1 s 
Ustipsammcnts Vermudoll s 
Xeropsammcnts Ustol ls------ Argi ustoll s 
Ca 1 e i usto 1 1 s Fragihumods 
Durustolls Hapl ohumods 
llaplustol ls Placohur.Jods 
Natrusto 1 1 s Tropohumods 
Paleustol ls Orthods------ Cryorthods 
Vermustolls Fragiorthocls 

Xerolls----Argíxerol ls Haplorthods 
Calcixerolls Placorthods 



SUBORDEN GRAN GRUPO 

Ourixerolls 
Haploxerolls 
Natr ixeroll s 
Palexerolls 

1--Aquox------ Giubisiaquox 
Ochraquox 
Pl i nthaquox 
Umi..,raquox 

Humox------ Acrohumox 
Giubsihumox 
Haplohumox 
Somurihumox 

Orthox----- Acrcirthox 
Eutl"orthox 
Gitbsiorthox 
Haplorthox 
SornGriorthox 
Umbriorthox 

Torrox----- Torrox 
Ustox------ Acrustox 

Eutrustox 
Somuriustox 
Haplustox 

!osoi--Aquods-- Cr;yaquods 
Duraquods 
fragiaquods 
Uaplaquocls 
Placaquods 
Sidcraquods 
Tropaquods 

Ferrods--Ferrods 
Humods---Cryohumods 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO 

Troporthods 
Ultisol---- Aquults----- AILaquults 

Fragiaquults 
Ochraquults 
Paleaquults 
Pl inthaquults 
Tropaquults 
Umbraquults 

Humults------ Haplohumults 
Palehumults 
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P 1 i nthohumu 1 ts 
Sornurihumults 
Tropohumults 

Vertisol 

Udults------- fragiudults 
Hapludults 
Palcudults 
PI inthudults 
Rhodudlts 
Tropudults 

Ustults------ Haplustults 
Palcustults 
PI inthustults 
Rhodustults 

Xerults----- Haploxerults 
Palexerults 

Torrerts---- Torrerts 
Uderts------- Chromuderts 

Pel ludcr·ts 
Ustcrts------ Chromustcrts 

Pe 1 1 usterts 
Xererts------ Chromoxercrts 

Pe 1 1 oxercrts 



Orden ·-
Alfisol 

Aridisol 

Suborden 

Entisol - - Acuents 

Arent 

fluvent 

Gran Grupo 

Cryofluvcnt 

Torrifluv6nt 

Orthent - - Cryorthent 

llistosol 

Sul>grupo f ·¡· 1 ama aa Serie 

Cryofluvent trpico ----Migaj6n grueso, mez.clado,ácido------Susitna 

Torrifluvent trpico ---Migaj6n fino, mez.clado(calcáreo), 
mesico. 

Torrifluvent vértico---Arcil loso sobre migaj6n,mezclado 
(calc6reo),hypert6r~ico. 

Jocity y 

Youngston 

Gla¡;oi.s 

Cryorthent t rpico -----1·1 i gaj6n esquelético, carbonát ico----Sw i ft Cree 

Cryorthent pcrgelico---Migaj6n esquelético, mezclado 
(cólcáreo)--------------------------Durclle 

1 El nomLre completo de la familia consiste del nombre del subgrupo modificado por adjetivos para describir 
propiedades que son definidas en el capftulo 18, Págs: 383,393 del USDA, Soil Taxonomy, 1975. 

-..¡ 
CD 



TABLA 3.3 79 

Clase 1.- SUELOS MINERALES BRUTOS 

DEFINICION.- Suelo con disgregaci6n ffsica superficial, con muy d'bi 1 
alteraci6n qufmica y casi completamente desprovisto de materia orgánl 
ca. 

l. o 
~-

SUELOS i.\INERALES BRUTOS, DE EROSION O DE APORTE: 

litosoles: suelos de erosi6n soGre roca dura. 

Regosoles: suelos de erosi6n so~re roca blanda 

Suelos de aporte: coluvial, aluvial, e61 ico, volcánico. 

2. 0 SUELOS i>11NERALES BRUTOS, DE LOS DESIERTOS FRIOS: 

Criosoles y suelos poligonales, alpinos o Loreales. 

3. 0 SUELOS ¡,IINERALES BRUTOS, DE LOS DESIERTOS CALIDOS: 

Dunas (crg). 

Suelos pedregosos desérticos (reg). 

Suelos de aportes finos (Takyrs). 

Clase 11.- SUELOS CON PERFIL POCO DIFERENCIADO 

DEFINICION.- Suelo con perfil A¡C, forma.do soo.;re roca si 1 icatada1 y 
desprovisto de horizonte (13) de alteraci6n o, si este horizonte existe, 
está enmascarado por una incorporaci6n profunda de materia org6nica. 

1. 0 SUELOS CON PERMAGEL: 

Criosoles. 

1 Con excepci6n de algunos suelos aluviales que~ con frecuencia, son 
ca 1 i zos. 
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2~ 0 SUELOS HUMIFEROS, SOBRE ROCA DURA YACIDA: RANKER: 

Suelos de pendiente: Ranker de erosi6n (con moder). 

Suelos con evoluci6n climática: Ranker criptopods61ico y Ranker 

alpino. 

3. 0 SUELOS POCO EVOLUCIONADOS, sensu stricto: 

Suelos de erosi6n. 

Suelos coluviales. 

Suelos aluviales. 

Suelos e61icos (dunas). 

Suelos de aportes volcánicos 

(Subgrupos.- Humíferos, hidromorfos.) 

4. 0 SUELOS POCO EVOLUCIONADOS; CLI!;iA SECO: Xeroranker. 

SUELOS HIPAR ENTADOS: ANDOSOLES 

DEFINICION.- Suelos con alofáno, formados sobre material volcánico 

1. 0 ANOOSOLES /'.iUY HUi·ilfEROS (principalmente templados): 

Andosolcs tipo (eutr6fico, oligotr6fico). 

Andosoles empardecidos. 

Suelos andopods61 icos. 

2. 0 ANDOSOLES POCO HU1·11FEROS (tropicales). 

Andosoles eutr6ficos (saturados). 

Andosoles oligotr6ficos (desaturados). 



Clase 111.- VERTISOLES 81 

DEFINICION.- Suelos ricos en arci 1 las hinchables, con pcrfTI A(B)C, 
un (8) estructural, prismático, amplios si ickensides 1 isos. 

1. 0 VERTISOL SIN DRENAJE EXTERNO {hidromorfo): 

Vertisol hidromorfo grumoso (en superficie). 

Vertisol hidromorfo no grumoso (en superficie). 

2. 0 VER TI SOLES CON DRENAJE EXTERNO ( 1 i tomorfo): 

Vcrtisol 1 itomorfo grumoso (en superficie). 

Vertisol litomorfo no grumoso {en superficie). 

Clase IV.- SUELOS CALCir.JAGNESICOS O CALCii•IORFOS 

DEFINICJON,- Suelos formados soL>re rocas que contienen caliza o 
dolomía, con perfil de tipo A1C a veces, A(B) CJ y con complejo a~ 
sorbente saturado o casi saturado en calcio y magnesio. 

l. o SUELOS CALC 1 ~lORFOS r.:uy HUM 1 FEROS 

Pobres en elementos silicatados-Montaña: 

Suelos húmicos carbonatados. 

Suelos húmicos carbonatados, acidificados. 

Suelos húmicos carbonatados, con mor. 

Suelos 1 itocálcicos, con mor. 

z. o SUELOS CA LC 1 1·lORFOS HW.ll FE ROS 

Conteniendo elementos silicatados en proporción variable; 

a) Rendsina típica (perfil A1C muy cal izo). 
Rcndsina inicial. 
Rcndsina modal (negra o pardo oscuro). 
Rencisina muy cal iza (blanca o gris claro). 
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b) Rendsina empardecida (perffl At(B)C, poco col izo,(B) gravil loso, 

poco espeso. 

Pararendsina: estructura y textura arenosas. 

3. 0 SUELOS CALCIMORFOS DEBILMENTE HUMIFEROS 

con horizonte (8) pardo, bien desarrollado: 

Suelo pardo cal izo:(B) poi iédrico pardo. 

SUELOS El-lPARENTADOS 

Rendsinas con yeso. 

Clase V.- SUELOS ISOHUMICOS 

DEFINICION.- Suelos con incorporaci6n profunda de materia orn§nl 
ca (Atespeso), muy humificada y muy polimerizada, con grado de satu
rac i6n en bases Ca y ~:g genera 1 mente e 1 evado. 

1. 0 SUELOS ISOHUMICOS CON COI.lPLEJO PARCIALMENTE DESATURADO EN SUPEI?
FICIE. 

edafocl ima relativamente h6rnedo: 

Brunisem. 

2. o SUELOS 1 SOHUMICOS CON COMPLEJO SATURADO 

edafocl ima muy fria: 

Huciffero:Chernosem. 

Medianamente humffero: Suelos castafios 

Poco humfferos:Suelos pardos isoh6micos. 
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3. 0 SUELOS ISOHUMICOS CON .COMPLEJO SATURADO Y CON EDAFOCLIMA ~IUY 
CONTRASTADO: 

Suelos marrones. 

(Subgrupos: modal --con costra cal iza-- vértico.) 

Suelos pardos Serosems 

4. 0 SUELOS CON EDAFOCLIMA MUY SECO: COSTRA YESO--CALIZA 

Suelos grises subdesérticos. 

5. 0 SUELOS ISOIIUMICOS CON COMPLEJO SATURADO Y CON EDAFOCLIMA CALIDO: 

Suelos pardos subáridos. 
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C 1 ase V l.- SUEL03 EMPJ\1\DEC IDOS ( con 1:1u 1 1 ) 

DEFINICION.- Suelos con humus de tipo mull(a veces moder ), no calizo, 
c<~racterizaJo por un horizonte de aH:eraci6n (B), de color pardo o por 
un horizonte de acumulaci6n Bt de tipo arafl ico. 

1. 0 SUELOS PA:~DOS TEi.;PLi\DOS: 

Arrastre muy c16bi 1 o nulo de la arcilla y del hierro: 

Suelos pardos c61cicos. 

Suelos pardos modales. 

Suelos pardos 6cidos. 

Suelos pardos tind i cos. 

Suelos pardos r.1armor izados 

Suelos pardos cr i ptopods61 i cos 

Suelos pardos d6bi !mente 1 avados. 

2. 0 SUELOS LAVADOS ATLANTICOS: 

Arrastre pronunciado de la arcilla y del· hierro: At de poco es
pesor, horizonte B de tipo argfl ico: 

Suelos pardos lavados (frecuentemente con focics marmorizada ). 

Suelos lavados modales. 

Suelos lavados 6cidos 

Suelos lavados pods61 icos 

Suelos lavado!:. con seuclogley 

J. 0 SUHOS LAVADOS COllTINENTAlES O BORC.ALES: 

Al espeso --Bt argfl ico: 

Suelos grises forestales. 

Suelos dernopods61 icos. 

Suelos grises lavados boreales 
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SUELO EMPARENTADO 

Su e 1 o pardo eutr6f i c_o trop i ca 1 • 

Clase Vil.- SUELOS PODSOLIZADOS 

DEFINICION.- Humus de tipo mor o móder: alteración muy intensa de 
los si 1 icutos, ernigraci6n importante de los sesqui6xidos cornplej_2 
dos, con formaci6n d~ un B sp6dico. 

1. 0 SUELOS PODSOLIZADOS 1\TLANTICOS POCO O NO IIIDROMOIWOS: 

Podsoles: f6rricos, ferricohCimicos, hómicos. 

Suelos pods61 icos. 

Suelos pods61 icos y podsoles con hidromorffa profunda. 

Suelos ocre pods61 icos. 

Suelos humocenicientos. 

2. 0 SUELOS PODSOLIZADOS lliDROMORFOS 

sobre el conjunto del perf'JI. 

Podsoles hCimicos con gley 

Podsoles f6rricos hidromorfos 

CLASIFICACION ADOPTADA 

3. 0 SUELOS PODSOLIZADOS CON EDAFOCLIMA FRIO: 

Podsoles boreales 

Podsoles alpinos. 
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SUEL0S Et~ARENTADOS 

Podsoles con capa de aoua 1 tropicales. 

Clase VIII.- SUElOS FE~[;LIGINOSOS DE CLIMA CALIDO 

DEFINICION.- Suelos muy coloreados (ocre o rojo ) ricos en 6xidos 
de hierro 1 fuerter.1ente individua 1 izados 1 pero desprovistos de a 1 ú
mina 1 ibre. 

1. 0 SUELOS FEl~SIALITICOS: 

Uni6n fuerte entre loo 6xidos de hierro y las arcillas de tipo 
i 1 ita predominante: 

a) Suelos pardos fcrsialíticos: 

Suelos pardos fcrsiul íticos lavudos. 

Suelos paPdos fersial fticos no 1 a vados (poco evolucionados o -removidos). 

b) Suelos rojos fersialfticos: 

Suelos rojos fersial fticos empárdecidos (en superficie). 

Suelos rojos fersial ftieos lavados. 

Suelos rojos fersial íticos no 1 a vados ( poco evo 1 uc i onado;s o r~ 

r.1ov idos. 

2. 0 SUELOS FERRLIGINOSOS T:-?CPICALES: 

D6bi 1 uni6n entre los 6xidos de hierro y lus arei llas de tipo 
caol inita predominante (a veces i 1 ita+ caol inita): 

Suelos ferruginosos tropicales poco lavados 

Suelos ferruginosos tropicales lavados (con concreciones o sin
el tas). 

Suelos ferruginosos tropicales empobrecidos. 
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Clase IX.- SUELOS FERRALITICOS 

DEFINICION:- Suelos con alteraci6n completa de los minerales pri
morios, ricos en geothita y con frecuencia en gibbsita,con arcillas 
de tipo caol in ita (horizonte 6xico). 

1.° FE!WJ\LITAS: 

') o ... 

Suelos ricos en gibbsita y en geothita, pobres en caol ini~a. 

SUELOS FER~ALITICOS 

sualos muy ricoa en caol inita, pobres en gibbsita. 

Suelos ferralfticos poco desturados. 

Grupos (y sub9rupos): tfpicos, er.1pobrecidos, removidos, endurecidos. 

Suelos fcrralfticos medianamente desaturados~ 

Grupos (y subgrupos): tfpicos, humfferos, empobrecidos, removidos
h idr•on:opfos, endurecidos. 

Suelos fcrralfticos muy dcsaturados. 

Grupos (y subgrupos): tfpicos, humlferos, removidos, empobrecidos, 
1 •1vados, h i dromorfos, endurcc idos. 
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C 1 ase X.-- SUELOS 1i lüiWI.lOi~FOS 

DEFINlClON.- Suelos cuy~ saturación por el aaua, temporal o pcrma -
nente, afecta la casi totalidad del perffl y provoca uno reducción 
del hierro, acompafíada con fr.ccuencia de una movil i=aci6n y una 
emigración locul izada de este elemento. 

1. 0 SEUDOGLEY: Suelos poco huniferos, con capa de agua temporal su~ 
pendida. 

Seudogley d~ superficie (ccn capa superficiul). 

Seudog 1 e}' con nuppe perch~e. 

Seuclogley pods61 ico. 

2. 0 STAGNOGLEY: Suelos humfferos con capa de agua estancada, pcrrnane.u 
te ( 1~10 ntofíu) : 

Stagnogley modal. 

Stagnogley pods61 ico. 

Stagnogley de pendiente (circulaci6n lenta de la copa de agua). 

Mo 1 kcnpodso 1. 

3. 0 GLEY: Suelos con copu de agua permanente poco profunda y reducto-
ro: 

Glcy mineral. 

Gley hómico (2 tipos: con horizonte de oxidación o sin él). 

Gley-podsol. 

Anfialcy. 

Gley aluvial (semigley). 

4, 0 TURGAS: Suelos orgAnices con capa de agua permanente y superficial: 

Turba ol igotr6fica: fibrosa, evolucionada (tipo mor). 

Turba eutr6fica: fibrosa~ semifibrosa, evolucionada (tipo muck). 



SUELOS EMP ARENT/IDOS 

PELOSOLES: Suelos con imbibici6n del perffl por el agua capilar: 

Peloso! empardecido. 

Peloso! seudogley 

Peloso! vértice. 

Clase XI.- SUELOS SODICOS 
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DEFINICION,- Suelos caracterizados por la presencia de sales de so
dio solubles o de sodio de cambio en el complejo absorbente, 

1. 0 SUELOS CON SALES DE SODIO Y CON ESTRUCTURA NO DEGRADADA: 

Suelos salinos: solonchak. 

2. 0 SUELOS CON COMPLEJO SODICO Y CON ESTRUCTURA DEGRADADA: 

Suelos alcalinos: solonchak-solonetz 

Suelos s6dicos con horizonte B (nfttrico): solonetz 

Suelos e6dicos con horizonte blanqueado:solod. 
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Tipos de Formación 
de Suelos 

A Saturado con Bases 

Sin Iones hidrógeno 
en el complejo de -
adsorción. 

B No saturado con 
bases 

1 V Laterft ico el 
ión hidrógeno pre 
domina·cuantitatT 
vamente sobre lo; 
cationes Ca y Mg. 

T A B L A 3.6 1 

EL COMPLEJO DE ADSORCION DEL SUELO Y LOS CATIONES ADSORBIDOS COMO BASE DE UNA hLASl 
FICACION GENETICA, POR K.K. GEDRO!TS 1925, 

1. Chernozem complejo 
de adsorción satu
rado con calcio y 
magnesio. 

JJ, Solonets Na. en el 
complejo de adsor
ción, en adición 
al Ca.y Mg. 

1 

111. Podzólico el com
piejo de adsorción 
contine, más o me
nos los catiónes 
residuales Ca,Mg y 
K. 

2 
o a) .. Complejo de adsorción 

en agregados establea 
que no se pulverizan 
ni disuelven por el 

.. 
ro ., .. 

Q 

" 
agua. 

~ b) Constituyentes h6mi -
o cos relativamente co~ 
~ siderables. 
~ .... 
"' " ,!: 

Estado 1 suelos solon 
chak y de apariencia
al solonchak. 

a) Na. en el complejo de 
adsorción. 

b) Suelos que contienen
sales solubles de so
dio. 1 ibres. 

a) Descomposición de el 
complejo zeolico. 

b) Disolución del comple 
jo húmico nueva form; 
ción del complejo hú~ 
mico procede intensa
mente en el horizonte. 

e) Nueva formación del -
complejo zeolrtico en 
el horizonte A muy 
ineficiente. 

E 1 ~comp 1 e jo de adsorción 
es estable y sus propie
dades no se manifiestan 
a causa de las sales de 
sodio electrolrticas li
bres. 

l. Remosión del horizonte 
A. de los productos de la 
descomposición de los zeó 
líticos (R203 y Si02) y
formación del horizonte A. 
lixiviado, relativamente 
enriquecido con sil ice. 

2.formación del horizonte 
B. iluvial como una nueva 
formación del complejo de 
adsorción fuera de los 
productos de descomposi -
ci6n i luviadoa del horL
zonte A. 

l. Laterrtas, 2. K~asnozem (suelos rojos) J. Zheltozem (suelo amarillo) 

a) Descomposición intensa del complejo de 
adsorción a traves de todo el estrato 
del suelo. 

b) Formación intensa del nuevo complejo
zcolitico fuera de los aluminosilica
tos pulverizados no coloidales. Entre los productos de la descoa 

posición hay intensa remosión 
de Si02• Los sexquioxidos hidra
tados persisten atrav6s del es -
trato delsuelo especialmente en 
su parte ;uperior. 

• Estado 2. Suelos sol~ 
neta y solonetosos. 

a)Na. en el complejo de 
adsorción. 

b)Sin embargo, sales de 
sodio solubles, lava
dos fuera del suelo. 

a) Disolución in;ensiva 
y pulverizaei~ del 
complejo de a sorción 

b) Horizonte B e lumnar 
compactado, q 
forma de los 
tos de la elu 
(humatos y Se uioxi
dos. 

) 

~~ 

l 

Estado J. Suelos solod. 

e) No solamente las sa
les solubles son removi 
das del suelo. 

b) Si no tambi'n el Na. 
adeorbido elimin~do del 
complejo de adsorción. 
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a). Ulterier descomposi
ción del complejo 
zeolieo y de los hu
matoa. 

b}. Remosi6n del horison 
te A de 1 os produe -
tos de la destrucei6n 
del complejo zeoliti 
co~ (R203) y deetru~ 
ción del horizonte B. 

e). Aeumulaci6n de 5102-
emorfo, como produc
to de la destrucción 
del complejo :eoliti 
co en el horizonte A. 



TABLA 3.7 

AGRUPAMIENTO DE LOS TIPOS GENETICOS 

DE SUELOS DENTRO DE LA 

URSS. 

. . , ( 1 P GERASIMOV 1957 ) 
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Esferas o domi- Clases de tipos gen6ticos de suelos 

nios de las fo.!: 
Tipo's Suelos de Suelos Tipos de Suelos Tipos de 

_'j""ciones de SU!:, Zonales 1 ntrazona 1 es. Azonales. Jo,. 

Suelos de las tun- Solonchak artico -
dras articas; Su e- suelos de marjales 
los glei de tundra articos. 

Artico 

Suelos de superfi- Suelos coloreados Suelos orgánicos 
cíe desnuda; su e - de obscuro de - de pantano cong.!!, 
los de taiga amari alias* lado. 
lientos (ferrugin2 
sos). 

Podz61 ico; Suelos Suelos carbonata - S~elos de marjal, 
grises forestales. dos de prader·a - de marjal-praJe-

(calctireos). ril. 

Podzól icos de mar-
jal suelos grises 
forestales con glei 

Boreal Suel~f de pradera -con e e· 
Suelos ácidos no Suelos chernozem de Solod, Solonetz. 
pod::61 i:z:ados; su e- pradera; suelos -
los de pradera - cheenut de pradera; 

(pradera de montaña suelos cafés de pr_!! 
Suelos cafés fore~ dera desértica. Su!!, 
tales. los similares al -

takyr. 

Chcrnozem;suelos - Suelos Cinnamon de 
chesnui;suelos ca- pradera. Solonchak. 
fés de estepa-de -
síerto. Suelos ca- Serozem de pradera.· Takyr. 
fé gris:iceos; su e-
los de desierto. 

Subtropical 

Suelos Cinn~mon; Zhelto::em gleizado- Suelús de mCJrjal 
suelos Cinnamon - Kranozem gleizado. de marjales sub-
grises,Sero:z:em - tropicales. 
(Suelo Qrts). 
Zhel to:z:em( Su e 1 o - Zholtozem con glei; Suelos de m<.~r -amilrÍ llo); Krilsno-

Krasnozem glei ja 1, de milrju -zem(Suclo rojo). con 
les subtropica-
•es. 

*Un Qllus es una pradera lacustre en la región Yakut. 
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3.5 CLASIFICACION DE TIERRAS. 

El término clasificación de tierras es algunas veces-
usado como un sinónimo de evaluación de tierras, pero más pr~ 
píamente, la clasificación incluye cualquier método de agru-
par en clases a la tierra o elementos de la tierra. El méto
do sistemas terrestres, es una forma de clasificación de la
tierra pero no de evaluación de ésta aunque la evaluación pu~ 
de ser aplicada a las unidades de mapeo obtenidas en el levan 
tamiento. (Young 1976). 

la evaluación de la tierra es el proceso de estimar su
potencial para un uso o varios usos alternativos. La evalua
ción de la tierra es por lo tanto una rama de clasificación -
de la, tierra en la cual las bases para la clasificación es la 
aptitud para su uso. 

Existe una diferencia o distincióri entre los términos -
tierra y suelo; tierra comprende todos las condiciones del -
medio ambiente ffsico de las cuales el suelo es solamente uno 
(Young 1976). Es decir en el concepto tierra se incluye al -
clima, topografla, vegetación, geologfa, suelo, hidrograffa
etc. mientras q~e el concepto suelo se refiere al material -
resultante de la acción conjunta de los factores de formación 
(climas, vegetación, material madre, topograffa y tiempo), -
y cuyas caracterlsticas se manifiesta en el perfi 1 del suelo, 

' 

De acuerdo con Christian 1968, citado por Ortiz y Cua-
nalo 1978, tierra se define como "una área sobre la superfi-
cie terrestre cuyas caracterlsticas abarcan todos los atribu
tos razonablemente estables o el fnic~mente predecibles de la
biosfera, incluyendo a los de la atmósfera, del suelo~ geol2 
gía subyacente, de la hidrologfa, de las poblaciones vegeta-
les y animales, y a los resultados de la actividad humana pa
sado y presente en la amplitud en que éstos atributos ejercen 
una influencia significativa sobre los usos actuales y futu-
ros de la tierra por el hombre. Los dos sistemas de clasifi
cación de tierras más usados son: la Clasificación por Cupc~ci_ 
dad de Uso de la Tierra, del Servicio de Conservación de Suc
Io del USDA. (KI ingebield y Montgomery 1961) y la Clasifica-
ción de Tierras con Fines de Riego de la Dirección de Mejora
miento del Departamento del Interior de Los Estédos Unidos.-
Ambas clasificaciones son e~ realidad sistemas de evalu0ción
de la tierra con referencia a su aptitud a varios usos c~lter
nativos. En el primer caso se trata de un sistema de evalua-
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ción de tierras ~ara propósitos generales donde se compara -
la capacidad de la ticrr~ a varios usos alternativos, ejem.
cultivos anuales, cultivos perennes, pastos, bosques, recre~ 
c1on. En el segundo caso, se refiere a un tipo específico 
de uso de la tierra que es de la agricultura de riego. 

Clasificación de Capacidad de Uso de la Tierra (USDA). 
Es el sistema de evaluación más ampliamente usado. Aunque
construído para los Estados Unidos~ ha sido adaptado para su 
uso en países menos desarrollados. Los mapas basados en es
te sistema pueden ser reconocidos por el uso de números rom~ 
nos para las clases de tierras. (Young 1976). 

Los mapas de suelos pueden ser interpretados de acuerdo a-
los suelos individuales cartografiados, y por los agrupclmie.!)_ 
tos de suelos que se comportan similarmente. Muchos de los
usuarios de los mapas de suelos necesitan una información -
más general que la proporcionada en las unidades cartográfi
cas individuales de lo~ mapas de suelos, por lo que los sue
los pueden agruparse de diferentes maneras de acuerdo a las
necesidades específicas de los usuarios. Los suelos agrupa
dos y la variación permitida dentro de cada grupo difiere -
de acuerdo al uso que se haga del agrupamiento. 

La clasificación por capacid~d de uso de la tierri) es uno de 
1 os muchos agrupamientos interpretativos, hechos pr i nci pa 1 -
mente para fines agrícolas. Como en todos los agrupamientos 
interpretativos ésta clasificación se fundamenta en las uni
dades cartográficas individuales de suelos. 

En esta clasificación los suelos arables se agrupan de acuer 
do a sus potencialidades y 1 imitaciones para mantener la pr~ 
ducción de los cultivos comunes que no requieran de acondicig 
namiento o tratamiento especial del lugar. Los suelos no-
arables (suelos inapropiados para mantener cultivos por largo 
tiempo), están agrupados de acuerdo a sus potencialidades-~ 
y limitaciones para la producción permanente de vegetales 
y de acuerdo a los riesgos de deterioro por mal manejo. 

El agrupamiento de suelos según su capacidad de uso está 
ideado para: 1).- Ayudar a los propietarios de terreno~ y a
otras personas a usar e interpretar los mapas de suelos; ---
2).- Enseñar al usuario a observar por si mismo los detalles 
del mapa; y 3).- Real izar recomendaciones 9cncrales sobre la 
potencialidad del suelo, las 1 imitaciones en su uso y sus-
problenws de manejo. 
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La clasificación por cap~cidad de uso incluye tr~s ca
tegorías principales de agrupamientos de suelos: 1.- Unidad
de capacidad, 2.- Sub-clase de capacidad y 3.- Clase de cap~ 
cidad. 

Unidad de capacidad.- Es un agrupamiento de suelos que 
responde en forma similar a los sistemas de manejo de los-
cultivos comunes y de las plantas forrajeras. Estos suelos, 
dentro de la unidad de capacidad, se adaptan a los mismos-
cultivos comunes y plantas forrajeras, y requieren de mane-
jos si mi lares para estos cultivos. 

Los rendimientos estimados durante un período de tiempo 
considerable, de los cultivos que se adaptan a los diferentes 
suelos dentro de la unidad y bajo manejo similar, no deben v~ 
riar más que alrededor de un 25%. 

Subclase de capacidad.- Se define como un grupo de un~
dades de capacidad que tienen limitaciones y peligros, simi 1~ 
res; se reconocen cuatro tipos generales de 1 imitaciones: ---
1). Peligro de erosión, 2) Humedad, 3) Limitación de la zona
radicular, 4), Clima. 

la Subclase de erosión (e) está formada por suelos en -
donde la suscep~ibi lidad a la erosión o al daño por erosiones 
pasadas es el pe! igro o problema dominante en su uso. 

La Subclase de exceso de agua-(d) está constituída por
suelos en donde el exceso de agua es la limitación o peligro
dominante en su uso. Mal drenaje del suelo, manto freático
elevado, e inundación, son los criterios para determinar los
suelos que pertenecen a esta subclase. 

La Subclase de 1 imitación de la zona radicular (s) in-
cluye suelos que tienen limitaciones tales como poca profundi 
dad del suelo, piedras, baja capacidad de retener humedad, -
baja fertilidad difíci 1 de corregir, y salinidad o sodio. 

la subclase de 1 imitación climát~ca (e) está formada por 
suelos en donde el clima es el 6nico peligro o 1 imitación-
para su uso. 

Clasificación por capacidad.- Agrupa a los suelos en o
cho clases de capacidad •. Los peligros de deterioro del suelo 
ó las limitaciones en su uso son progresivamente más grandes
de la clase 1 a la VI 11. 
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Los suelos agrupados dentro de las primeras cuatro-
el ases (e 1 ase 1 a 1 V) b.::~jo buen manejo, son capaces de pro
ducir plantas que se adapten a la zona tales como: bosques, 
pastizales, cultivos comunes y praderas artificiales. 

Esta clasificación presenta varias consideraciones P2 
ra su uso una de el las es el hecho de tener en mente que 
una clasificación taxonómica (o natural) de suelos está ba
sada directamente en las características de los mismos, pro 
dueto de la acción conjunta o combinada de los factores de
formación. 

La clasificación por capacidad de uso es una clasifi
cación interpretativa basada en los efectos combinados del
el ima y las características permanentes del suelo sobre su
capacidad productiva, requerimientos de·manejo, limitacio-
nes en su uso y riesgos de deterioro. Es decir es una cla
sificación basada en las 1 imitacion~s de las característi-
cas de la tierra que afectan en forma adversa su uso. Es-
tas limitaciones pueden ser permanentes o temporales, las
primeras se refieren a características que no se pueden mo
dificar al menos con mejoras menores; entre éstas se anotan 
la textura, pendiente y relieve, profundidad del suelo, - -
erosión pasada y peligros de ésta, tipo de arci 1 la, capaci
dad de retener la humedad etc. estas características infl~ 
yen en el manejo del suelo, selección del cultivo y capaci
dad productiva, llegando a condicionar su uso. 

Como limitaciones temporales o que pueden ser sujetas 
a corrección mediante mejoras específicas se tienen a la-
vegetación natural (arbustos, árboles, troncos), pedregosi
dad superficial, salinidad y sodicidad, drenaje interno, -
etc. la infl.uencia negativa de éstas caracterlsticas puede
ser eliminada o dismin~ida mediante enmiendas tales como-
desmontes, aplicación de mejoradores y drenajes, con lo que 
se puede eliminar el problema o reducirlo considerablemente 
de tal manera que el suelo pueda ser utí !izado más libreme~ 

te. 

Otra consideración es el hecho de que los suelos com-. 
prendidos dentro de una clase son similares solo en el gra
do de limitaciones para su uso con fines agrlcolas o en los 
pe 1 i gros a que están sujetos cuando son usado. 

Los suelos en que se considera factible su mejora con 
drenaje, riego, remosión de piedras, rcmosión de sales o-

sodio; protección ~ inund~ciones cte. se cl~si Fic~n de ~cuer 
do d SU$ limit<ICiOIWS COillillU<id<iS ¡.J<II',¡ SU USO O <l los pcli-=-
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gros de deterioro del suelo o a ambos, después de que las -
obras de mejoramiento estén funcionando. Así, si un suelo
húmedo está incluído en la clase 11, 111 ó IV, ésto no im-
plica que deba ser drenado sino que esta condición puede-
continuar aún después de que el sistema de drenaje esté fu~ 
cionando. Esto es, un suelo que por su problema de exceso
de humedad tenga que ser relegado fuera de la actividad- -
agropecuaria y ocupado sólo con plantas nativas, después de 
implantarle un sistema de drenaje puede ser uti 1 izado en la 
agricultura o practicultura aunque persista algo de este pro 
blema. 

La clasificación por capacidad de uso de las tierras -
en una área puede ser cambiJda cuando se 1 leven a cabo pro-
yecto de recuperación a gran escala que modifiquen permanen
temente fas limitaciones en su uso o reduzcan los peligros
o riesgos de daño a los suelos o a los cultivos durante pe-
ríodos de tiempo'considerables. 

Estas y otras consideraciones que se exponen en la Cf~ 
sificación de Tierras por Capacidad de Uso por Kl ingebiel y
Montgomery deben ser tomados en cuenta cuando se use este -
sistema. 

'Las ocho clases de capacidad de que consta esta clasi
ficación se dividen en 2 grupos: 1).- Tierras convenientes~ 
para la agricultura y otros usos. 2).- Tierras limitadas en
su uso generalmente no convenientes a la agricultura. Tie-
rras Convenientes para la Agricultura y Otros Usos.- Inclu
ye las clases 1 a IV las que se definen como sigue: 

Clase 1.- Los suelos de esta clase tienen pocas limitaciones 
que restringen su uso, son convenientes para una amplia va-
riedad de plantas y pueden ser usados con seguridad para - ~ 

agricultura, praderas, pastizales, bos~ues maderables y vida 
silvestre. Las limitantes para su uso son mínimas es decir~ 
son casi planos, no presentan peligro de erosión, profundos, 
bien drenados, fáciles de trabajar, sin problemas de inunda
ciones y con el ima local favorable para el crecimiento de --
1 OS CU 1 ti V OS. 

Clase 11.- Los suelos de esta clase tienen algunas 1 imitacio 
nes que reducen la ~lección de cultivos o requieren prácti-: 
cas de conservación moderadas. las 1 imitaciones de los sue
los de esta clase pueden inclúir solos o combinados los efec 
tos dependientes suaves, susceptibi 1 idad mJderada a la ero-
sión anterior, profundidad menor a la idc~l, salinidad y so
diocidad, daños por inundaciones, cxceo de humedad corregi-
ble con drenaje, etc. 
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Clase 111.- Los suelos de esta clase tienen serveras limita
ciones que reducen la elección de plantas y/o requieren prá~ 
ticas especiales de conservación. Estos suelos tienen más
restr ice iones que 1 os de 1 a e 1 ase 1 1 y cuando se 1 es usa pa
ra la agricultura, las prácticas de conservación generalmen
te son más difíciles de aplicar y mantener. 

Clase IV.- Los suelos de esta clase tienen muy severas 1 imi
taciones que restringen la elección de plantas y requieren -
un manejo muy cuidadoso. Presentan restricciones más seve-
ras que los de la clase 111 y cuando se les encuentra bajo
cultivo requieren un manejo más cuidadoso, y las prácticas -
de conservación son más difíciles de aplicar y mantener. 

Son suelos convenientes para dos o tres cultivos cum~ 
nes o l~s cosechas producidas pueden ser bajas en relación -
a los beneficios obtenidos durante un largo p~ríodo de tiem
po. 

Tierras Limitadas en su Uso Generalmente no Convenien 
tes para la Agricultura. 

Clase V.- Los suelos de esta clase tienen poco o ningún pell 
gro de erosión pero tiene otras !imitaciones que no se pue-
den superar y que restringen. su uso principalmente para pr.f!._ 
deras, pastizales, bosques maderables, alimento para la vida 
silvestre y cubierta vegetal. 

Estos suelos tiene limitaciones que restringen el ti
po de plantas que pueden ser cultivadas y que impiden la la
branza normal de los cultivos. Son suelos casi planos, fre
cuentemente inundados, húmedos con manto f~eático cercano a
la superficie, pedregosos, cori 1 imitaciones el imáticas, o-
presentan una combinación de estas 1 imitaciones. 

Clase IV.- Los suelos de esta clase tienen severas 1 imitaci~ 
nes que generalmente los hacen inconvenientes para la agri-
cultura y limitan su uso a praderas, pastizales bosque~ m~de 
r~bles o alimento para la vida silvestre y cubierta vegetal: 

En estos suelos prácticamente es factible aplicar sis 
temas de mejoramiento a las praderas o pastizales si es nec; 
sario tales como resiembras, encalados, fertilización, con-: 
trol de agua por medio de surcos en contorno, drenaje, cana
les de desvío o bordos para distribución de aguas. 

Clase VI 1.- Los suelos de esta clase tienen 1 imitaciones muy 
st'VeP<lS qu•~ los lhlct·n inconv<.·ni<.·nt(~s y que rc.str•in~J(~n su uso 
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principalmente para pastoreo, bosques maderables o vida silvc~ 
tre. Estos suelos tiene condiciones físicas tales que no es -
práctico aplicar sistemas de mejoramiento 'como los enunciados
en la clase IV, y las restricciones o características 1 imitan
tes del suelo son más severas que en la clase anterior. 

erase VI 11.- los suelos y geoformas de esta clase tienen limi
taciones que prohiben sH5 Sara la producción de plantas comer-
ciales, relegándoseles como sitios de recreación, vida silves
tre, abastecimiento de agua, o propósitos estéticos. Incluye
esta clase, tierras erosionadas intensamente, afloramientos-
rocosos, playas arenosas, causes de ríos, lugares ocupados por 
deshechos de minas y otras tierras desnudas y casi estériles. 

ClASIFICACION DE TIERRAS CON FINES DE RIEGO. 

Es el sistema de clasificación de tierras más amplia-
mente usado en los proyectos de riego (Young 1976) ha sido es
tablecido por la Dirección de Mejoramiento (Bureau of Reclama
tion) de los E.U. y sirve como base para la clasificación de -
las tierras de los proyectos de riego que se 1 levan a cabo en
nuestro país. 

la clasificación de la tierra está destinada al fin e~ 
pecífico de establecer la extensión y grado de aptitud de la .... 
tierra para la agricultura permanente de .riego, entendiendo
por aptitud el conjunto de características de la tierra que-
determinan ios límites dentro de los cuales puede ser aprove-
chada para una agricultura de riego económica y permanente. 
Esa aptitud se mide en términos de la capacidad productiva po
tencial, los costos de producción y los costos de desarrollo
de la tierra. (USBR 1953). 

En los Estados Unidos, esta clasificación de tierras
comenzó con la aprobación de la Ley de Mejoramiento en 1902, 
en la cual se incluía la clasificación de tierras como parte
de los estudios geológicos; y desde el establecimiento del Ser 
vicio de Mejoramiento en 1907 y la Dirección de Mejoramiento-: 
en 1923, la importancia de la clasificación de tierras ha ido
en aumento. En el acta "Fact Finders" de 1924 se da al Minis
terior del Interior la responsabilidad de que la tierra rega-
ble de cada nuevo proyecto y en las posteriores divisiones de
éste, sea clasificada de acuerdo con su capacidad, bajo un pro 
grama agrfc~la apropiado, pQra sustent~r una fQmi liQ ~gricult~ 
ra, y pagar las cargas de agua, asl mismo, se autoriza -
fijar las respectivas cargQ de construcción a cada clase de-
~íerra con el propósito de recibir un aporte equitativo de--
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el lüs p~rQ cubrir el costo totdl de construcción, de tal manera 
que caJa clase Je tierra pueda soport~r tales cargas de acuerdo 
con su respectiva capacidad productiva. 

FACTORES DE CLASIFICACION DE TIERRA. 

Esta clasificación está basada en experiencias económl 
cas y agronómicas y se usa principalmente con fines económicos. 
Aunque la distinción entre las clases de tierras está basada -
en diferencias de características físicas, las aplicaciones ca~ 
tográficas que expresan estas diferencias se desarrollan toman
do como base los factores económicos;de esta manera en la clasi 
ficación de la tierra intervienen factores económicos y facto-
res fisicos. 

Factores econom1cos.- Estos factores son: capacidad-
productiva, costos de producción y costos de·desarrol lo de la
tierra. la consideración de estos factores básicos es escencial 
para la determinación de la aptitud de la tierra a los fines de 
ri'ego. 

La capacidad productiva se refiere a la adaptabi 1 idad
y rendimiento de los cultivos lo cual es primordial para deter
minar el grado de aptitud de la tierra al riego. los pr~ncipa
les factores que influyen en la tapacidad productiva (excluyen
do el manejo) son: 

a) Condiciones climáticas tales como distribución de 1 luvias,
temperatura, y vientos. 

b) Características del suelo, como texturas, profundidad, alca
linidad, sal i~idad, permeabi 1 idad y ferti 1 idad. 

e) Características topográficas; tales como, posición de la ti~ 
rra, pendiente y relieve. 

d) Disponibilidad del agua incluyendo cantidad y calidad, 

e) Drenaje. 

Los costos de producción tienen igual importancia que la capa-
cidad productiva. La experiencia ha demostrado que los costos
anuales como los destinados a mano de obra enmiendad del suelo, 
equipo,y agua, están relacionados no solamente con el tipo de
cultivo, sino también con los factores físicos, tales como sue
lo, topografía y drenaje. 

El desarrollo de la tierra se refiere a los costos cu-
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bicrtos por el agricultor a fin de preparar o acondicionar las 
tierras para el riego, estos costos est~n reflejados en la el~ 
se de tierras. Incluye los costos de desmonte, nivelación em
parejamiento, construcción de canales y drenes, acondiciona--
miento de la tierra y cierto equipo para regar. El costo del
desarrollo de la tierra est6 determinado, en buena parte, por
las características topográficas, aunque e 1 sue 1 o, 1 as caracte
rísticas de 1 sustrato, cobertura y otros factores, pueden ser.
importantes, 

Factores físicos. Como factores físicos uti 1 izados en la cla
sificación de tierras se tienen al suelo, topografía y drenaje. 
Cada uno de el los y sus relaciones recíprocas se consideran 
desde el punto de vista de sus características convenientes p~ 
ra la agricultura de riego. 

Factor suelo. El factor suelo con sus muchas características 
físicas, químicas y biológicas, tangibles, constituye uno de
los principales cri~erios para evaluar las tierras con fines -
de riego. Las características del suelo están directamente-
relacionados con su capacidad productiva, adaptabilidad de los 
cultivos y los gastos de producción de los mismos, y de desa-
rrollo de la tierra. 

Las características del suelo medibles y observables, 
útiles en la clasificación de tierras pueden ser físicas, quí-
micas o biológicas. 1 

Características físicas.- Estas son: profundidad efectiva, tex 
tura, estructura, consistencia, color, permeabi 1 idad, drenabi: 
1 idad, tasa de infiltración y susceptibilidad a la erosión,-
capacidad de retención de humedad y pedrigosidad. 

Características química.- Tales como: ferti 1 idad inherente ó
capacidad de suplir elementos escenciales y microelementos a-
provechables, pH, capacidad de cambio, salinidad, tipo de arel 
1 la, carbonatos, totales. yeso, boro y selenio. 

Características biológicas.- Tipo y cantidad de materia orgáni 
ca, fijadores de nitrógeno y otf'oS organismos benéficos, nerná: 
todos y Of'g1ani stno::;; patógenos. 

Factor topografía.- Este factor refleja la necesidad y el cos
to del desarrollo de la tierra, la factibi 1 idad o dificultad
de hacer llegar el agua a la parcela!.y, en cierto modo, el dre 
naje, y ~a adaptabilidad y permanencia del cultivo. 

El factor topografía es dividido en tres elementos, relieve,-
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pendiente y posición; también como parte del factor topográfj_ 
coy debido a su relación con el dcsarrol lo de la tierra, se
considera el tama~o y forma de la parcela asf como la cober-
tura que comprende la vegetación o roca que debe ser removida 
para la trerra sea satisfactoriamente cultivada. 

Factor drenaje.- Drenaje es la descarga del agua por simple
escurrimiento lami lar o por canales (drenaje superficial); y
la elrmi~ación del exceso de agua contenida en el suelo por
movimientos vertical o flujo lateral a través del suelo, sub
suelo y sub-estrato (drenaje interno). Drenaje satisfactorio, 
natural o artificial significa la rápida remosión de los exc~ 
sos de agua de la superficie para evitar la disminución en el 
rendimiento, la calidad y adaptabi 1 idad de los cultivos, así
como también mantener el nivel freático por debajo de la zona 
radicular. El lavado de los suelos para disminuir la concen
tración de sales solubles en la solución del suelo dentro de
un rango favorable para el buen crecimiento de las plantas;-
las medidas de control de inundaciones; y el revestimiento 
de canales están relacionados con el drenaje. 

Los criterios más 6ti les para poder apreciar las ne
cesidades de drenaje existentes y potenciales son: la conduc
tividad hidréul ica, profundidad a las capas impermeables, to
pografía, posición de la tierra, profundidad al manto frenétl 
co, calidad del agua, salinidad y/o sodicidad y el tipo y lo-· 
cal ización de la sal ida de los desagues existentes. 

CLASES DE TIERRAS.- Esta clasificación uti 1 iza seis clases de 
tierras las primeras cuatro clases consideradas b&sicas iden
tifican las tierras de acuerdo con su aptitud para la agricul 
tura de riego, la siguiente o quinta clase es de carácter pr~ 
visiona!, y la 6ltima clase agrupa a las tierras no arables. 

Clase arable.- Comprende las tierras de mayor aptitud para 
la agricultura de riego, porque pueden producir rendimientos
sostenidos y relativamente altos a un costo razonable, con un
grupo numeroso de cultivos adaptados a las condiciones climáti 
cas. Estas tierras son de superficie suave con poca pendient;, 
los suelos son profundos y de textura media a ligera, friables 
bien estructurados, con buen drenaje y buena capacidad de rete 
ner humedad aprovechable. Tanto las condiciones del suelo co: 
mo las topográficas son tales que no se precisa preveer ning6n 
drenaje específico para la parcela. La erosión ecasionada por 
el riego será mínima y el desarrollo de la tierra podrá ser -
efectuado a un costo relativamente bajo. Estas tierras tienen, 
potencialmente una capacidad de pago relativamente alta. 
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Clase 2 arable.- Esta clase comprende las tierras de moderada 
aptitud para la agricultura de riego. En comparación con la
clase 1 su capacidad productiva es menor, se adaptan a un gr~ 
pode cultivos más reducido y la preparación para el riego, -
así como su explotación agrícola son más costosos debido a -
ciertas 1 imitaciones corregibles o no. Estas tierras no son
tan deseables ni de tan alto valor como las de la clase 1. -
Los suelos de esta clase pueden presentar más baja capacidad
de retener humedad por ser de textura 1 igera o poco profundos¡ 
pueden ser poco permeables, moderadamente salinos etc. Las
limitaciones topográficas incluyen la superficie irregular-
que requieren de gastos por nivelaciones moderadas, y las pe~ 
dientes 1 igeras que necesitan de ciertas prácticas de conser
vación. 

Clase 3 arable.- Comprende aquel las tierras que son menos ap
tas para la agricultura de riego que las de la clase 2 porque 
presentan deficiencias en suelo topografía o drenaje en mayor 
grado que las señaladas para clase 2. 

Clase 4 arable, 1 imitada o de uso especial.- Las tierras son
incluídas en esta clase solo después de que estudios especia-
les de ingenierfa y economía han demostrado que son arables. -
Presentan deficiencias en suelos, topografía y drenaje muy se~ 
veras que son incorregibles y 1 imitan su uso con pastos, o fr~ 
tales o cultivos permanentes, o bien que siendo corregibles a
alto costo, se les puede usar con hortal izas, frutales u otrós 
cultivos de manera que los rendimientos ob-tenidos son suficie~ 
tes para mantener una fami 1 ia y pagar los costos de agua. 

Clase 5 no arable, las tierras incluidas en esta clase no son
arables bajo las condiciones naturales, pero tienen un valor
potencial suficiente para justificar su segregación tantativa
con el fin de hacer en el las estudios especiales antes de com
pletar su clasificación definitiva. Las deficiencias pueden -
ser excesiva salinidad, topografía muy irregular, inadecuado -
drenaje o excesivo contenido de rocas o cobertura de árboles.
La clase 5 es tentativa y debe ser cambiada a la propia clase
arable o a la clase 6 antes de terminar la clasificación de-
la tierra y ya que se hayan terminado los trabajos de mejora-
miento, nivelaciones, drenajes, lavados, etc. 

Clase 6 no arable, las tierras incluidas en este grupo son: -
a) Las consideradas como no arables debido a que no cumplen -
con los requisitos mínimos para ser incluidas en las otras-
clases. b).- Las 6reas arables cuando definitivamente no es
posible disponer de agua para regaJ'Ias o no se les puede do-
tar de drenaje. Y e) las clases 4 y 5 cuando su extensión 
o los detalles obtenidos en su respectiva investigación no --
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garunticen su scgreguc1on. Generalcmnte, la clase 6 compren
de tierras quebradas, irregulares, escarpados o muy erosiona
das; tierras con suelos de textura muy ligera o muy pesada, -
o suelos muy delgados; y tierras que tienen drenaje inadecua
do y alto contenido de sales solubles o sodio. las tierras
de la clase ó no tienen suficiente capacidad de pago para ju~ 
tificar su consideración como regables. 

Subclases de tierras. 

los factores físicos que afectan la aptitud de la tierra al -
riego, según se ha expuesto, son el suelo (s), la topografía
( t) y e 1 drenaje (d); de esta manera, 1 as tierras que por al
gún factor de éstos ya sea individual o combinado tengan que
ser colocadas en una clase inferior a la 1 deben ser indica-
das por las letras s, t, y d anexándola al número de la clase 
para mostrar si la deficiencia reside en el suelo, topografía 
o drenaje. 

Subclases básicas, de las clases básicas (clases 1, clase 2 y 
clase 3), las dos últimas por presentar algún tipo de defi--
ciencia son a los que se les añade la letra o letras s, t y
d , para indicar en qué factor reside la deficiencia. las suE 
clases básicas de las clases de las tierras son: s, t, d, ~t, 

sd, td, y std, o cualquier combinación de las 3 primeras. Se 
acepta que si una tierra se '"encuentra afectada por dos facto
res, uno como para considerarla de clase 2 y otro para ser -
tomada como clase 3, la suma de los 2 puede justificar el de
fini~ esta tierra como de clase 4 6 S. 

Subclases de la clase 4, las tierras de clase 4 presentan de
ficiencias muy severas que las h.:~cen aptus solo paru un núme
ro limitado de cultivos, pero como los estudios econom1cos y
de ingeniería han demostrado que son regables, se reconocen -
las siguientes sub-clases para la clase 4: pasto "P", frutas
"F", arroz "R", hortícola "V", desarrollo urbano "H", riego -
por aspersión "S" y riego subterráneo "U". las razones para
incluir las tierras en P, F, R, V, H, S, U~ u otra subclase
serán señaladas en la forma regular por s t y d por ejemplo:-
4 Pst, indica que las razones por las que la tierra ha sido -
clasificada como de cuarta para pasio son las deficiencias en 
suelo y topografía. 

Subclases de la clase 5, estas subclases son tentativas y- -
requieren pura su clusificación definitiva de los resultados
obt~·nidos pOI' los l'studios cs¡wci,dcs. [1 llÚIIIl~ro de cldse -

se ,ll'l•.ctu por e 1 l'uctoP denomi lhlnte <~fídd íendo entre p,wénte-
sis 1,1 ci,Jse ,¡ l,1 qul~ podt•j,¡ p<~s<~t' dl~spuós de corrü~ir J,¡ --

deficienci~ por ejemplo: Ss, St, 5 (2t), cte. 
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Suhcl.lst's de pos i e 1 on, si 1 ,¡ dot.tc i Úll d<! il~lll•l <1 1 .t p.wce--
1,, consl:il:uye un ~wohll'llld por• su posición .tisl.td.t (i), ,dt.t 
(h), h.t,i.t (1), l.t ti<'l'l'.t se cl<~sific.w:, ¡wimer•o con r·espec
to a ~u <~r~bi 1 id<~J y ~cyundo por los factores que afectan -
su regabilidud. Si no se puede hacer una decisión dcfinitj_ 
va, l.t tierra se coloca tent.ttiv.tmente en l.:1 clase 5, por -
ejemplo Sh (1) u Sh (2st) indican que la cl~se 1 o 2st ocu
pan una posición alta y se requiere de una investigación-
posterior para determinar su regabi 1 idad. Si se determina
que las tierras no son regables debido a su posición se cla 
sifican como 6h (1) y 6h (2st). -

Para las subclasJs por drenaje se sigue el mtsmo
criterio, y las subclases ~a clase 6 son los mismos facto-
res restrictivos s,t, o d que por su severidad determinan
la no regabi lidad de la tierra. 

Especificaciones para la Clasificación de Tierras.- Estas
especificaciones se obtuvieron después de una serie de con
sideraciones y experiencias sobre los factores que afectan
la agricultura de riego, se muestran en el cuadro 3.1. 

Este sistema se ha tomado como base en la clasifi
cación de las tierras consideradas al riego en nuestro país. 
La clasificación se hace tomando en cuenta tanto los facto
res ffsicos como económicos pero éstos Qltimos de manera-
apreciativa en su forma de influir a la clase dada. En los 
mapas de clasesde tierras elaborados junto con los del re-
curso suelo, se-anotan los símbolos que indican la clase -
de tierra de la unidad cartográfica del imitada. 

Los factores y parámetros empleados en nuestro me
dio para la clasificación de las tierras de acuerdo a su aE 
tit~d del riego, se muestran en la tabla 3.8 emitida por la 
subdirección de agrologfa de 1 a SARH, donde se toman en
cuenta 6nicamente factores fisicos (suelo, topograffa y dre 
naje) para la determinación de las clases de tierras~ 

Al inicio de este capitulo se hjzo la diferencia-
C!On entre el concepto tierra y suelo. Considero importan
te tener en mente lo que significa cada uno en particular
a fin de evitar confusiones. 

La clasificación taxonómica de suelos toma en cuen 
ta 6nicamente las caracteristicas del perfi 1 como resultan: 
te de 1 a acción de los factores y proceso de form<1ción, 
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otras características que son importantes en la manera en
que influye en el uso ~el suelo tales como topograffa cu--
bierta superficial (piedras y vegetación) peligros de inun
dación etc •• no son considerados en la taxonomía de suelos
como criterios para definir clases. Por otro lado, estas~ 
características y otras más junto con el factor suelo son
uti 1 izados para definir las clases de tierras, en la intell 
gencia de que.el concepto tierra incluye todos los factores 
del medio ambiente ffsico de los cuales el suelo es solo-
uno. De esta manera se aprecia la diferencia entre la cla
sificación taxonómica de suelos y la clasificación de tie-
rras. 

Los dos sistemas de clasificación de tierras que
se han expuesto son tomados como base para los trabajos de
clasificación realizados en nuestro medio aplicándolos con-
1 igeras variantes en sus especificaciones de acuerdo a nues 
tras condiciones. De esta manera tenemos que el sistema d; 
clasificación uti 1 izado por la "Dirección de Estudios del
Territorio Nacional (DETENAL) para la elaboración de la car 
ta de uso potencial, es realmente una clasificación de Tie: 
rras según su Capacidad Agrológica, la cual está basada en-. 
la clasificación por capacidad de uso de Kl ingbield y Mont
gomery (USDA) con 1 igeras variaciones que no modifican sen
siblemente los criterios expuesto por estos autores; así -
por ejemplo, además de los factores, el ima, suelo topogra-
fía y riesgos de erosión, fa clasificación con capacidad-
agrológica añade los factores inundación y salinidad y defi 
ne parámetros para cada clase y por cada factor. -

El término uso potencial de la tierra indica el -
grado máximo de aptitud qué se puede tener con ésta, obvia
mente este término considera la capacidad de uso o aptitud
que puede tenr una tierra después de haberse realizado mejo 
ramientos en los factores que 1 imitan su uso. Para esto, : 
intervienen dos factores de importancia: 

1.- La factibi 1 idad técnica de 1 levar a cabo obras 
o ciertas prácticas que mejore la capacidad -
de uso de tierra d del suelo. 

11.- La vialidad socioeconómica de 1 levar a cabo
dichas prácticas, 
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La clasificación de tierras por su uso potencial -
no se aplica'en México; ya que, el sistema de clasificación 
empleado por DETENAL para la elaboración de la Carta de-
uso potencial es en realidad una clasificación por capaci-
dad agrológica que, como se ha expuesto tiene como base la
clasificación de tierras según su capacidad de uso - - - -
Kiingbield y Montgomery. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA CLASIFICACION DE LA TIERRA 

CLASE 1 - ARABLE 

Textura . .............• 

Pro.undidad: 
a) A la arena, grava 

o guijarros •••••• 

b) Al csquisito o m~ 
tcrial impermca~le 

(15 cm. menos en 
e/ caso a la roca 
o material similar). 

e) A la zona de caliza 
penetraLJc .•••.••••• 

\leal inidad •••••••••••••• 

5al inidad •. ••..•..••..•.. 

Cl\f1ACTEln ST 1 CAS DE LA TI ElmA 

Frnnco .::~rcnoso a f:ranco arcillo
so f r i a:J 1 e. 

90 cm. o más de suelo ;'áci !mente 
.traL>ojaGle C:c •'r<mco arenoso fi
no o más pesado; o 105 C1:~. de -
franco arenoso. 

150 cm. con un mínimo de 15 cm. 
grava sol.• re e 1 muJ.:er i a 1 i mper~:~ci!. 
,, 1 e o ; ranco arenoso en toda su 
cxtensi6n. 

45 cm. sobre 150 c:m. de ca 1 i Z<l -

penetra;;.! c. 

pH menor que 9.0, a menos que el 
suelo sea calcáreo, el contenido 
total ac salés es 9ajo y no exis
te evidencia de la presencia de 
.:iicnli ncoro. 

E 1 tota 1 de sa 1 es no clet>e cxcdct• 
cie 0.2%. Puede ser más alto en -
suelos abiertos y permeables, ba
io c.ucn<~s cond i e i oncs de dpena.ie. 



CUAD~O 3.1 

T O P O G R A F 1 A 

Pendientes ••••.•.•. 

Superficie •••••• ~·· 

Co~ertura(piedras 
sueltas y vegeta 
e i 6n) • ...•..•.. • . · . 

o R 

Suelo y topograf r a ••• 

Suaves clecl ives,con un máximo 
de 4% de pendiente general, er 
extensiones razona~lemcntc 
grandes con declives en el mi,:: 
mo plano. 

SuFicientemente uniforme para 
requerir s61o 1 igcros trata ~ 

mi entos super·í-· i e i a 1 es y no pr_s 
cisar de pesadas nivelaciones. 

E 

lnsuriciente para modii icar !a 
productividad o prncticas cult~ 
roles, o 0ajos costos de limpi~ 
zo. 

N A J E 

Las condiciones de suelo y to-
pograffa son tales, que se PU!;; 
ele decir que no serán ncccsa -
rías prtícticas especiales de -
drenujc en lns oarcelas. 

110 



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

111 
CUADr;o 3.1 

CLASE 2 - ARAGLE CA~ACTERISTICAS DE LA TIERRA 

S U E L O 

Textura .................... . 

Profundidad: 
a) A la arena, grava o gui 

Jarro . .............•... 

b) Al esquisto o ma-terial 
i::lpermea _·le ( 15 cm. me
nos, en cacla caso, a fa 

Areno franco a arcilla muy -
permeable. 

60 cm. o más de suelo fácil -
de tral>njar frnnco arenoso f l 
no o más pesodo o 75 y 90 cm. 
de franco arenoso o areno -
francoso respectivamente. 

POC<! o material similar) 120 cm. o r:tás o 105cm. con un 
mfnimo do 15 cm. de grava sobre 
(; 1 ¡¡,atcr i a 1 i r.1pernwal> 1 e o are
no fr<mcoso en toda su extcn -
si6n. 

e) A la ~ona de la caliza 
pen~;tr;:;ble •••.••.•••.• 

A 1 ca 1 i n i dad •••••••••••••..• 

S a 1 i n i dad •••••.•...•.•••. 

35 cm. sobre 120 cm. de cal iza 
penetrable. 

pll 9.0 o menor, a menos que el 
suelo sea calcároo,cl contenido 
de sales bajo y no exista cvidcQ 
cia de álcol i negro. 
El contenido total de sales no 
no debe cxcc¿er de 0.5%. Puede 
ser m6s alto en suelos abiertos 
y de buc~as condiciones de dre
naje. 
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T O P O C R A F 1 A 

Pencl i cntt.: s • •••••••••••.•••.••• 

Supe.r:·1c1e •..•.••.•..••..• ~ ••• 

Co ertura: 
(rocas sueltas y vcgctaci6n) •• 

Decl ivcs suaves pueden l lcgor 
a tonar hastu 8% de pendiente 
general en grandes extcnsio -
nes y en el mismo plano. Se 
adr,¡ i te so 1 amente el 4%. en de
el ives irregulares. 

Se requieren moderadas niveiQ 
clones, pero en cantidades t~ 
les, quu p~cdan hacerse a un 
razona!, 1 e costo en compara -
ci6n a 6reas regadas. 

Su. icicnte para reducir la -
productividad e interferir -
las prácticas culturales. Re
quieren limpiezas, pero su 
costo es moderado. 

D fi E N A J E 

Suelos y Topogra:ra •••••••.••• Las condiciones de suelo y to 
pograffa hacen necesarias alg! 
nas prácticas de 0renaje, per 
con 1 a Lores de mcjoru1;1 i ento 
por medios arti iciales son 
factibles a un costo razonubl 
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CLASE 3---A~ABLE CARACTERISTICAS DE LA T l Efm!l 

SUELO 

Textura ................. Areno francoso a arcilla permea ... -
ble. 

Profundidad: 

a) A la arena, grava o -
guijarro ••...•...•.•• 45 cm. o más de suelo fáci 1 de -

trabajar franco arenoso fino o 
más pesado; o 60 a 75 cm. de fra.Q. 
co arenoso o areno franco so uni -. 
forme. 

SUELO (continuaci6n ) 

b) Al esquisto o mate -
rial impermeable (15 
cm. menos en cada CiJ. 
so a la roca o mate
rial similar) ••••••• 

e) A la zona cal iza pe-
netrable .•••••.••••• 

Alcalinidad •••••••••••• 

Salinidad •••........•.• 

105cm. o más;o 90 cm. con un mrni 
mo de 15 cm. de grava sobre el m;; 
terial impermeable o areno franc';; 
so a trav6s de toda su cxtcnsi6n7 

25 cm. so .. > re 90 de ca 1 iza penetr.Q_ 
ble. 

pH 9.0 o menor, a menos que el -
suelo sea calcáreo, el contenido 
total de sales es Gajo y no exis
te evidencia de la presencia de 
álcali negro. 
El contenido total de sales no e~ 
cede de O.S%.Puecle ser mayor en 
suelos abiertos pcrmeaules y bajo 
Luenas condicione!' de d,.enAie 
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T O P O G R A' F 1 A 

Pendientes •.....•••...••••• 

Superfi~ie ••••••••••..••••• 

Cobertura (piedr~s sueltas 
y vegetaci6n) ••••••.••..••• 

o R E N A 

Suelo y Topograffa ••••••••• 

Clase 4·ARABLE LIMITADA 

Se ~dru i te hasta un 12% en S,!; 

perficics planas; en supcrfj 
cies m&s irregulares so a¿~ 
te solamente menos de 8%. 

Son necesarias pesadas y CO.§ 

tosas nivelaciones por sect~ 
res,pero real izablcs en com 
paraci6n a áreas ya regadas. 

Su presencia requiere trata
mientos de 1 impieza costoso, 
pero justificables econ6rnic~ 
mente. 

J E 

Por las condiciones del suel 
y la topograr ía se hu ce nece 
saria la construcci6n de cos 
tosos drenajes, pero a un e o~ 
to lustificable. 

Comprende las tierras que tienen excesivas deficiencias y ut 
1 idad restringida, é!stuclios especiales de 

, pero que con ca rae 
ter econ6mico y de ingeniería, se ha demostrado que son regn 
bies. 

~ 
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Clase 5 NO ARABLE 

Incluye aquel las tierras que requieren estudios adicionales, 
econ6micos y de ingeniería, para determinar su regabil idad 
y las tierras clasificadas como tcmpor.:tlmente no productivas 
en espera de la construcci6n de obras correctivas y de mejo 
ramientos. 

Clase 6 NO ARABLE 

Incluye todas las tierras que no cumplen con los requisitos 
mfnimos para incluírlas en la siguiente categoría superior 
de tierra en un determinado estudio y, pequeñas áreas de 
tierras ara~les que se encuentran en extensiones grandes de 
tierra no arables. 



FACTORES Y SINBOLOS 

1.- Textura, .(capa 30 cm) (S¡) 

2.- Profundidad del Suelo a los lechos de:(S2) 

e) Gra~, guijarros o piedras 

b) Rocá fracturada o hardpan. 

J.• Pe,.....abi lidad (S3) 
. l. 

4.- Salinidad (A¡) 

S.- Sodici~ad (A2) 

6.- Padregosidad en el perfii(P¡) 

7.- Pedregosldad en la superficie(P2) 

· 8.- Racosi~ad (aflor881ientos) (P3) 

g;. Eroai6n (hldrica o e61 ica (E) 

10.- '.Pend(ante (TI) 

:.11.- Relieve (Tz) 

1%.- Orenaj_e superficial (O¡) 

13.- Profundidad del aoanto fre6tico(D2) 

14.- Profus:Kiidad del estrato impermeable(DJ) 

15.- Inundación (1) 

UNIDADES PARA 
DESCRIPCION. 

Nombre textura 1 de acuerdo a 1 
tri 6ngu 1 o de texturas. 

cm 

cm 

Cual itatíve por horizonte 

Porc i ento de sodio intercambia
ble. 

Cualitativa 

Cualitativa 

a) % del área afectada 

b) Separacf6n en m. 

Cualitativa 

Cualitativa 

Cualitativa 

Estimada en cm~ 

Ocurrencia en 10 años 

MOTA: los par4metros Indicados son una guta general para la clasificación agrícola 

de suelos. 

TABLA J.N 
FACTORES y pAflAMETRQS pARA lA ClAS!f!CAC!ON 

TipO DE QEIERMINACION 

Campo o 1 aborator io 

Medida de campo en el perftl 

Medida de campo en el perff 1 

Estimado en todo el perffl 

laboratorio o campo 

laboratorio 

Apreciaciones de campo·en el 
perffl. 

Apreciaci6n de campo · 

Campo o gabinete con fotografías 
aéreas 

Campo o gabinete con fotograf fas 
aéreas. 

Campo o gabinete con ,fotograffas 
aéreas. 

Medida en el campo .o gabinete , 

Apreciación en el ·campo o gabinete 
con fotograft as -aéreas: · 

Apreciación cualitativa de la 
facH idad o .dif.icuttad·del desague. 

Medida en el campo 

Medida en el Cflmpo 

Por referencia o informes estadfsticas. 
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CLASES ----------------------"-"-''-"-'=--"---r---------------------O B S E R V A e 1 O N E S 

Franco arenosa muy f i n<l 
hasta franco arenosa 
muy friable. 

100 

120 

Buena 

4 

15 

Muy poc!& o ni ng6no 

Muy poca o ninguna 

60 

leve 

0-3 

i Plano con 1 igera pen -
diente. 

Bueno 

150 

2oo 

Ningun-a 

-
Areno francesa fin<:~ Arena media o 
o arcillas friables arcillas pes,!_ 
y poco pesada e. das. 

100-50 50-25 

120-60 6o-30 

Moderadamente ráp i- lenta 6 rápi-
da o moEieradamente da 
lenta. 
4-8 8-16 

15-20 20-25 

Poca Abundante 

Poca Abundante 

5-20 20-50 

60-30 30-10 

Moderada Fuerte 

3-6 6-12 

Suavemente ondu 1 ado Ondulado 

Moderado Lento o 
rlipiclo 

150-100 100-SO 

200-120 120-90 

2 

Arena gruesa o ar-
cilla muy coloidal 
y muy pesada. 

25-~0~ 

30·1i 

j 
Muy • :¡:nta o muy -
rápi . 

16-2~ 
25-J. 

f..:uy bundante 

Muy bundante 

so-7 

10-3 1 

~+~ 
12-21 

Fuer.temente 

1 
Muy .. 1 ento o muy 
r&pi1o· 

50 1 

90 '1 
"1 

1 ,. 

1 

,i 

! 

-1 

1 

1 

~~ 

15 

Z5 

35 

75 

20 

Escarpado 

La textura determ ¡ nad• a 1 tacto en e 1 campo ea 1 a que debe 
tomarse en cuenta pera la claeificaci6n, salvo en los pozos 
repreaentat i voa, en 1 a que se tomar& en cuenta la textura -
del laboratorio. 

En este caso ee conaidera menor la profundidad necesaria, ya 
que 1 as re r cea pueden penetrar entre 1 as gravas y 1 ae pi e -
dras. 

En eate caao ae considere mayor la profundidad necesaria, ya 
qt.le la roca ea impenetrable por las rafees. 

Le a a 1 in i dad deLe determina rae preferentemente en e 1 1 abora 
torio a partir del extracto de saturaci6n. -

A No afectado• 
B L i gerarnente afectados 
C ).1ed i anamente 
O Fuertemente 
E Muy fuertement:e• 

15% Si además dominan las 
15-20 • arci J J as expanai vas, 
20-25 • se debe incluir en una 
25-35 " clase inmediata infe -

35 " rior. 

De acuerdo a la posici6n de la pedregoc:::idad en el perfrl, 
será la clasificaci6n que se dé. 

Cuando se cuenta con fotografras aéreas a escala convenien
te, se darán los datos en relación al %del área afectada. 

E&ta forma de estimar las afloramientos rocosos se hace con 
apreciación de campo o preferentemente con fotograf ras aé -
rQaa. 

E 1 criterio de distancia entre rocas o masas rocosas pueden 
modificarse con la interacción de los factores topográficos. 

U&ando fotograf ras aéreas puede determinarse con efect i vi -
ded el origen, clase y magnitud de la erosión en cada núcleo 
del imitado. 

Este fen6m€:mo puede ocasionar encharcamientos. 

Esta capa puede ser roca, hardpan, cal ichc duro o conglom.!. -
r&do que puede impedir el drenaje verticalmente. 

Este caso se r.efiere a inundaciones por avenidas y que afee 
tan a los cultivos. 
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3.6 LA FOTOINTERPRETACION EN LOS LEVANTAMIENTOS DEL SUELO. 

Iniciación de la fotointerpretaci6n. 

La interpretaci6n de fotografías aéreas tuvo ~ 

sus inicios durante la Primera Guerra Mundial cuando lie~ 
tenant laws, posteriormente nombrado Jefe de grupo en la~ 
R.'A.f.l (Royal Air Force), obtuvo las primeras fotografías 
aéreas del territorio alem&n y recibió el debido apoyo -
oficial para poner en práctica su uso al convencerse las~ 

autoridades del valor que tenían para efectos militares y 
de inteligencia (ASP. 1960) .. 

Las fotografías aéreas fueron, en estos prin 
cipios, tomadas con cámaras ordinarias; las cámarai dise 
ñadas para uso aéreo fueron producidas a fines del año de 
1915 y los modelos perfeccionados convencieron a las aut2 
ridades militares del valor del reconocimiento aéreo y de 
la fotointerpretación. La introducci6n de la fotografía -
aérea y su interpretaci6n, cambi6 completamente las táctl 
cas de guerra. Se les utiliza en la detecci6n de instala 
ciones ~il itares; en la predicción de los movimientos deT 
enemigo al observar la variación en las cantidades de - -
equipo militar movible (municiones y pedrechos de guerra); 
en la detecci6n de material camuflageado, etc. (ASP. 19óO) 

la fotointerpretación militar requiri6 de hom_ 
bres inteligentes, entrenados; muchas de las primeras ca 
pacitac~ones, en tiempos de guerra, dependían del trabaj; 
especulativo, solamente a través de la experiencia podrían 
los interpretes aprender los significados de las nuevas ~ 

imágenes y clasificarlas adecuadamente. Técnicas, así co 
mo instrumentación, tuvieron que ser desarrolladas poste
riormente antes de que la interpretaci6n pudiera ser fir
memente establecida en los servicios de inteligencia, in
geniería y cartografía de las fuerzas armadas (ASP.1960)~ 

Después de haberse demostrado 1 a ut i 1 idad de -
la fotografía aérea y su interpretación en el área mili __ 
tar, al terminarse la guerra en 1918, la interpretación -
mi 1 itar 11 egó a detenerse. Sí n embargo, se rea 1 izaron mu_ 
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chos avances .en los científicos y comerciales de foto in_ 
terpretaci6n. Varias revistas científicas empezaron a e~ 
pecial izarse en fotogrametrfa y fotointerpretaci6n; Pho_ 
togrammetric Engineering ha sido publicada por la Socie_ 
dad Americana de Fotogrametrla desde 1934. Asimismo, en
los Estados Unidos y Canadá se rea.l izaron progresos en -
el uso civi 1 de la fotograffa aérea. Varias compañías -
formadas durante la década de los 20u y 30', elaboraban
mapas usando fotografías aéreas; para 1940, cientos de -
documentos sobre fotointerpretaci6n habían sido publica 
dos en revistas de arqueologfa, ecología, geología, ped~ 
lobfa, bosques, ingeniería y geografía (ASP. 1960). -

Durante la segunda Guerra Mundial fa interpr~ 

taci6n de fotografías aéreas para prop6sitos militares
volvi6 a ser vital para los servicios de inteligencia,
nuevas técnicas e instrumentaci6n tuvieron que ser de __ 
sarrolladas, pero quizá la más grande contribuci6n de la 
Segunda Guerra Mundial para el desarrollo de la fotoin 
terpretaci6n fue el entrenamiento de un gran número d;: 
personas en la interpretaci6n militar. 

Miles de ge6logos, ingenieros, forestales, -
ge6grafos,científic¿s del suelo, y otros recibieron tan_ 
to entrenamiento como experiencia práctica en fotointer_ 
pretaci6n mientras servían a .las fuerzas armadas. Post~ 
riormente al regresar a sus actividades profesion~les, -
al terminar· la guerra, ellos encontraron muchas aplica_ 
C Í ones C i Vi 1 es de 1 a foto Í nterpretac 'i 6n 1 y demostraron
a sus colegas el valor de esta técnica (ASP.1960). 

La interpretaci6n de fotografías aéreas para
usos ~iviles ha tenido su mayor desarrollo a partir de -
la Segunda Guerra Mundial y se le ha utilizado en el es_ 
tudio del terreno; las ciencias terrestres como la geol2 
gía, geomorfología, geobotánica, hidrología, etc., han
tenido en la fotointerpretaci6n un excelente método de -
investigaci6n para poder cumplir con su trabajo con ma __ 
yor rapidéz y exactitud. 

Fotointerpretaci6n y Fotointerpretes. 
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Varias definiciones han sido emitidas acerca 
de 1 a foto i nte'rpretac i 6n, a 1 gunos 1 a consideran como' una
herramienta de trabajo y otros como una ciencia natural. 
la Sociedad Americana de Fotogrametría define a la foto_ 
interpretación como el acto de examinar las imágenes fo_ 
tográficas con el prop6sito de identificar objetos y ju~ 
gar su significado. Gossen, citado por Benavides (1976), 
define a la fotointerpretaci6n como el estudio de la im! 
gen de los objetos fotografiados y la deducción de su -
significado. 

Seg~n el glosario de geologia, del Instituto -
Geológico Americano 1912, la fotointerpretaci6n es la -
ciencia de identificar ol0etos en la imágen fotográfica, 
y deducir el significado topográfico o la estructura geo 
l6gica de las formas terrestres~ Definición enunciada p~ 
ra áreas específicas de las ciencias terrestres, y no pa 
ra el contexto general. -

lueder 1959 y Frost 1960, citados por Benavi_ 
des 1976, estiman a la fotointerpretaci6n como una "nu~ 
va ciencia natural" la colocan en posición central y cou 
si der-an a 1 as e i ene i as terrestres como aux i 1 i ares'. Otros 
como Bennema y Gelens, citados por Benavides 1976, des 
criben de manera clara la naturaleza de la fotointerpr;: 
tacióh como he~ramienta de trabajo, cuando dicen "la fo_ 
tointerpretación no reemplaza al trabajo de campo, el le 
vantamiento (edafológico) no puede ser hecho por un fot~ 
interprete, la persona que hace un 1 evantam i ento éle su e
los debe ser primero y ante todo un edaf61ogo competente 
que con el objeto de obtener una mayor determinación cu~ 
1 itativa y cuantitativa utiliza a la fotografia aérea e~ 
mo herramienta de la misma manera que se usa la barrena
y la pala • 

El Centro Interamericano de Fotointerpreta 
ci6n (CIAF) seg6n Bcnavides considera a la fotointerp~ 
tación como un métbdo de trabajo; herramienta profesio
nal, que puede ser aplicada a cada una de las ciencias: 
terrestres, 1 lamcse, geol~gfa, pedología, hidrologia, geo 
morfología, etc, para ayudar la soluci6n de problemas e; 
pecfficos de cada una de el las y por lo tanto la pcrson; 
que haga uso de la fotointerpretación debe ser un espe __ 
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ciaf ista en fa materia a estudiar, esto quiere decir que 
fa fotointerpretací6n apf icada a la geología, por ejem __ 
pfo, debe ser real izada por un ge6logo, igualmente, la 
fotointerpretaci6n aplicada a problemas pedol6g~cos del
ser real izada por un ped6logo y así sucesivamente. 

Esto desde luego se contrapone a la idea de
Lueder (1959) qui~n seg6n Benavidcs, aboga por un profe_ 
síonal fotointerprete especialista en ciencias terrestres 
capaz de estudiar en las fotograffas los atributos del -
terreno de manera completa, vale decir que abarca los a~ 
pectos geol6gicos, geomorfol6gicos, hidrol6gicos, veget~ 
cionales, pedol6gicos, etc. 

Peña 1976, apoya la idea de Lueder en cuanto
a la fotointerpretaci6n como ciencia al exponer "es mi -
opini6n que la fotointerpretaci6n en su más amplio signl 
ficado, es una ciencia mediante la cual no solo se iden_ 
tifican los objetos a trav~s de las imágenes fotográfi __ 
cas o se juzga su significado, sino que se trata detec __ 
tar diversos fen6menos o al menos ayudar a determinarlos, 
valiéndose para ~1 lo de la identificaci6n generalmente d~ 
conjuntos de objetos y formas, de establecer sus relaci~ 
nes recíprocas, o bi~n, en "muchas ocasiones, sus corre!~ 
ciones, no solo con la informaci6n en sí que proporciQ 
n'a la fotointerpretaci6n, lo cual constituye una base-
fundamental, sino valiéndose de experiencias y conocí ___ 
mientes, los cuales, en conjunto con la informaci6n fot~ 
interpre~ativa y un procesamiento 16gico, permiten ayu __ 
dar a la identificaci"6n y conocimiento de diversos fen6_ 
menos. 

Vergara 1971, en su fotogeología, considera a 
la fotointerpretaci6n como una técnica de investigaci6n
útil para el ge61ogo en el estudio de las formaciones -
geol6gicas; hay que considerar"que no la define como ci~n 
cia • 

De lo expuesto se puede notar que existe co~ 
troversia en cuanto a considerar a la fotointerpretaci6n 
como ciencia o como técnica, herramienta o método de in 
vestigaci6n, pero se puede anotar lo siguiente, como __ : 
ciencia natural, el fotointérprete profesional tendr1a -

1 



que estar capacitado para abarcar y estudiar el total -
de las ciencias terrestres ya enumeradas, lo cual impll 
ca tener profundos conocimientos científicos en cada -
una de el las, de tal manera que lo mismo puede estudiar 
y resolver problemas de geología, que de geomorfología, 
vegetaci6n, pedología, etc., cubrir el fotointérprete,
cada una de estas ciencias, parece imposible dado el d~ 

sarro! lo que han alcanzado en la actualidad. 

Igualmente, la fotointerpretación aplicada -
en ciencias naturales individuales fotogeología, fotop~ 
dología, resulta confuso considerarla como ciencia de 
bido a que puede sugerir que ésta viene a sustituir a : 
la ciencia natural en sí, es decir que al aparecer la
fotopedología o la fotogeología y al tener como objetivo 
el mismo que el de la geología o la pedología puras, se 
puede pensar que estas últimas 1 legarían a desaparecer
y en lo sucesivo serán la fotogeología y la fotopedolo_ 
gía las encargadas en la solución de los problemas de -
su campo de interés. Por lo tanto, podemos considerar -
por el momento, que la fotointerpretación aplicada a e~ 
da una de las ciencias terrestres representa una val io_ 
sa ayuda en el estudio de los fenómenos naturales de e~ 
da ciencia en particular, por lo que si se le considera 
como herramienta profesional, debe subrayarse que sería 
como una herramienta demasiado fina cuyo uso correcto -
demanda, por parte del foto intérprete, amplios conocí_ 
mientos y experiencias en su especialidad, por lo que -
no se le puede comparar con la barrena y la pala como
exponen Bannema y Gelens citados por Benavides; hacerlo 
así, implicaría restar importancia ~ la foto interpreta_ 
ci6n y disminuir intelectualmente al fotointérprete. 

Si la fotointerpretaci6n es el acto de ariall 
zar imágenes fotográficas con el propósito de identifi_ 
car objetos y juzgar su significado,el fatointérprete
es un individuo entrenado en la técnica de la fotointer 
pretaci6n (ASP 1960), si se acepta que la fotointerpr~ 
taci6n es una herramienta profesional, un medio para lo. 
grar un fin, el fotointérprete es un profesionista (in
geniero forestal, lng. civil, ec61ogo, geógrafo, hidr6-
logo, ped61ogo, etc), que hace fotointerpretación apiT 
cada al campo de su especialidad p~ofesional (Benavide; 
1976). Cada uno de ellos debe tener una s61 ida experic~ 
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cia y entrenamiento en su campo de acc1on para poder 
extraer la mayor información posible de las fotografías 
de acuerdo a su especialidad. En base a ésto, antes de
l legar a ser fotointérprete profesional en una determi 
nada área, se debe ser especialista en el la. 

Además de poseer ampl íos conocimientos y exp~ 
riencia en su profesión , el fotointérprete debe reunir 
ciertas características fisiológicas y de carácter para 
desempeñar sus trabajos de la manera mas eficiente posi 
ble (Peña 1976). 

Fisiológicamente el fotointérprete requiere -
de buena agudeza o discriminación visual, y desde el -
punto de vista de su carácter se ha considerado que de_ 
be poseer poder de observación, velocidad en la percep_ 
ción, imaginacion, memoria, paciencia, buen juicio y ra 
zonamiento lógico (ASP 1960), citado por Peña 1976)~ -

Del mismo modo , el fotointérprete debe tener 
conoc~mientos básicos de fotogrametría a fin de conocer 
las características de las fotografías (geometría de la 
fotografía) y comprender su significado, necesario ésto, 
en e 1: proceso foto interpretativo; así como, debe conocer 
los instrumentos más comunes empleados en la fotointer_ 
pretación. 

En cuanto a elementos de fotogrametría debe
comprender a la fotografía como proyección central, ti_ 
pos de fotografías y su uti 1 ización, datos de registros 
que aparecen en las fotos, visión estereoscópica, des __ 
plazamientos debido al re! ieve, exageración del relieve, 
escala de la fotografía, mediciones (alturas, distan · 
cías), paralaje, manejo de las fotografías, elaboración 
de mosaicos controlados y no controlados, restitución -
fotográfica~ etc., los instrumentos más comunes para-
ser uti 1 izados por el fotointérprete son el estereosco_ 
pío de bolsillo, para la observación somera del par es_ 
tereoscópico; el estereoscópico de espejos para el tra_ 
bajo fotointerpretativo en sí; el estereoscopio doble,
útil para la fotointerpretación simultanea de 2 perso __ 
nas a la vez y para la unificación de criterior; y el -
sketch master utilizado en la transferencia de datos de 
las fotografías a los mapas base. También debe conocer-
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sin necesidad de profundizar el funcionamiento de otros -
aparatos fotogramétrícos mas especial izados como el este_ 
reobalplex, estereomultiplex, autógrafos A-7, A-8, A-10,
etc. 

La Fotografía Aérea y los Elementos de Fotointerpretaci6n. 

Las fotografías aéreas para fines de fotointe~ 
pretación son tomadas utilizando cámaras especialmente dl 
señadas para uso aéreo las cuales se adaptan a aviones e~ 
pleados en las emisiones aéreas. Durante el vuelo las ex 
posiciones l,son hechas a intervalos regulares de manera -
que h'aya 60% de recubrimiento o traslape entre las foto_ 
grafías, de esta manera cada parte del terreno aparece en 
2 fotos consecutivas. Esto es necesario para obtener una
imagen tridimensional (visión estereoscópica) por medio -
de un estereoscópico. Entre fajas de vuelo se debe tener
un recubrimiento o traslape lateral del 25% (Gossen 1968). 

Pueden usarse varios filtros y hay varios tipos 
de pel {culas, entre 1 el los el tipo más com6n es el pancr2 
mático blanco y negro. Fotograf{as a color y en infrarr2_ 
jo o falso color, tienen ventajas para propósitos especi~ 
fes y a menudo la elección de la película depende del ti_ 
po de levantamiento a hacer. Las fotografías pueden ser -
impresas en varias maneras. Para propósitos fotogramétri_ 
cos las fotos son impresas en placas de vidrio, pero para 
fotointerpretación normal son suficientes copias en papel 
ya sea doble, simple o f iviano, é impresas bril !antes, s~ 
mimate o mate. Para trabajos de campo son preferibles co_ 
pías en doble peso y mate, si bien para trabajo de ofici 
na se recomienda el papel sencillo y bri liante. Esto sig_ 
nifica que i para un levantamiento particular se requieren 
de juegos fotográficos en diferentes tipos de papel e 1m 
presión (Go~sen 1968). 

Las fotografías aéreas pancromático blanco y -
negro contiene un acervo de información de objetos y feno 
menos naturales y culturales, en forma de estructuras to= 
nales de gris y constituye un recurso documental muy va_ 
1 ioso que los profesionistas pueden uti 1 izar para dife 
rentes fines. (Benavides 1976).. -
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Hay otros hechos que realzan la utilidad de -
la fotografía como fuente de información para el fotoin 
t~rprete (Rabben 1960 citado por Benavides 1916), cada= 
fotograffa es un documento permanente y una representa_ 
ción bastante fiel; aunque no es una réplica del terreno 
y de los objetos y fenómenos, abarca una área grande del 
paisaje (a escala 1:20 000, formato 23x23, una fotogra 
fía representa unos 20 Km2), que puede observarse en te~ 
cera dimensión mediante la composición de pares estereo~ 
cópicos y asi lograr una visión magnifica y regional que 
permite estudiar las relaciones espaciales imposibles de 
obtener por otros medios (Benavides 1976). 

Para la identificación de objetos en las foto_ 
grafías e 1 intérprete debe aprender a poner especia 1 at~n 
ción a las características de las fotografías y de las -
imagenes fotográficas, rel~cionadas con la escala, la re 
solución, la exageración vertical del modelo tridimensi~ 
nal (estereoscópico) y con los elementos pictoricomorfo= 
lógico. 

La escala de la fotografía determina en buena 
par-te la identificación de objetos y fenomcnos. A medida 
que la escala es mas pequeña se aprecian menos los deta_ 
1 les pero se pueden observar porciones mas grandes del -
terreno. En los levantamientos del suelo, la escala de -
la fotografía está especificada de acuerdo al tipo de -
levantamiento, sea de reconocimiento, semidetallado o de 
tallado. 

La resolución en la fotografía se refiere a -
la finura o al tamaño mfnimo de los. objetos o detalles -
que se registran y pueden detectarse en la imagen foto_ 
gráfica. Depende de las condiciones de agudeza visual -
del ojo humano, de los lentes, movimiento de la cámara -
durante la toma, tipo de emulsión y papel fotográfico, -
escala, etc. 

Con respecto a la exagerac1on vertical del mo 
delo estereoscópio, el fotointérprete debe comprender e~ 
te fenómeno y utilizarlo en la apreciación de ciertos 
razgos, sobre todo aplicables a delinear detalles del 
terreno. La exageración vertical del modelo 1 lega a ser-
3 ó 4 veces m<1yor Jc 1 o qut' en red 1 i J,¡J es en e 1 terreno, 
es decir, que la pendiente o rel ievc observados en el -
par estereoscópico se muestra 3 ó 4 veces más exagerado
que si se determinara en el terreno. 
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Las características pictórico-morfológicas ta~ 
bién conocidas como elementos de fotointerpretación (Estes 
y Simonett 1975), utilizadas en el reconocimiento e iden_ 
tificación de un objeto o fenómeno en la fotografía aérea 
son seis: forma, tamaño, sombra, tono, patron y textura; 
algunos autores añaden a estos, el sitio y la asociación. 

Forma: 

Las formas de los objetos vistos en una toma·-
vertical son algunas veces difíciles de interpretar por
lo que se requiere de cierto entrenamiento y experiencia
para poder identificar de qué objetos se trata. Al lograr 
ésto, se adquiere una valiosa herramienta, por que la vi~ 
ta en planta de los objetos es una importante y algunas -
veses concluyente indicación de su estructura, comprosi-
ción y función, La vista vertical de un bosque puede re
velar su valor econó~ico y recreativo, asimismo, la vista 
vertical de una forma terrestre puede mostrar efectos es
pectaculares de procesos tectónicos y gradacionales (ASP-
1960). 

Tamaño: 

El tamaño de un objeto es una de las más úti-
les claves para su identificación, y se refiere a las me
didas de las dimensiones volumétricas y superficiales del 
objeto. En. el análisis del tamaño, el entendimiento del -
efecto de la escala sobre el tamaño de la imagen y el ta
maño relativo de los diferentes objetos, es últi. En - -
ciencias terrestres se utiliza poco el tamaño como carac
terísticas rigurosamente cuantitativa para definir e In-
terpretar rasgos naturales de terreno. 

Sombra: 

Oscuridad relativa de un área, de la cual se -
han excluído los rayos directos de una fuente de luz (u-
sualmente el sol) por la interposición de un cuerpo opaco 
(Benavides 1976). Las sombras presente en las Fotografías 
aéreas algunas veces ayudan al intérprete al proporcionar 
le representaciones del perfil de los objetos de interés~ 
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son particularmente 6tiles en reconocer objetos pequeAos
que carecen de contraste tonal con los que lo rodean (ASP 
1960), así como en faci 1 itar la visión tridimensional o
estereoscópica, por otra parte las sombras pueden obscur~ 
cer fenomenos importantes e impedir su interpretación. -
Las sombras que las nubes producen son inconvenientes y
demeritan notablemente la calidad de las fotografías (Be 
navides 1976). Si no se requiere de la interpretación de~ 
objetos particulares sino del paisaje como un todo, el -
intérprete debe de evitar 1 as sombras en' 1 a imagen fotog.r:.á 
fica a fin de poder observar, tanto como sea posible, la
superficie de la tierra. Por lo tanto en t~rminos genera 
les las fotografías aéreas son tomadas alrededor del medio 
día de forma que las sombras se presenten lo menos posi __ 
ble. 

Tono: 

Rango de variac1on de negro o blanco de la fo_ 
tografía (pancromática) blanco y negro.EI tono fotográfi_ 
co o tono de gris es una medida de la cantidad ~elativa
de luz reflejada por un objeto y registrada en la fotogr~ 
fía, los tonos de las imagenes fotográficas son influen __ 
ciados por muchos factores; ángulo del sol, hora del dia, 
época, tipo de película, filtro, proceso de revelado e i~ 

presión, presencia de bruma, etc., por ejemplo, un cuerpo 
de agua puede aparecer en diferentes tonos con relación a 
la superficie del agua y de el número de ondas superfici~ 
les que reflejan la luz a los lentes de la cámara. Una -
carretera asfaltada de color negro puede aparecer en la
fotografía en tono muy claro debido a su superficie 1 isa
(ASP 1960). 

Cuando el fotointérprete entiende los factores -
que gobiernan el tono fotosráfico, él considera los tonos 
de los objetos de interés como claves importantes, útiles 
en su identificación y comprensión. 

Patron: 

Arreglb espacial de varios rasgos (objetos) en 
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una secuencia repetitiva y en un orden característico. Al 
gunos patrones son principalmente culturales, otros son -
naturales; sin embargo, hay pocas partes del mundo que no 
han sido afectadas por la influencia humana, por lo que
la mayoría de los patrones visibles en la fotografía aérea 
resultan de la interacción de factores naturales y cultu 
rales (ASP 1960). -

Los patrones de vegetación en un paisaje natu_ 
ral pueden reflejar características de los suelos. Al ine~ 
mientas rectos y angostos o alineamientos paralelos de v~ 
getación pueden indicar fracturas o estratificaciones. -
Los patrones de drenaje (dentritico, paralelo, etc.) es __ 
tán relacionados con condiciones estructurales, 1 itológi_ 
cas o de textura y de permeabi 1 idad del suelo. 

Textura: 

La textura en las fotografías aéreas es creada 
por repeticiones tonales en grupos de objetos que son de_ 
masiado pequeños para ser observados en forma individual. 
El tamaño del objeto requerido para producir textura va 
ría con la escala de la fotografía. En fotografías a gran 
escala los árboles pueden ser vistos como individuos o -
mostrar un patron de árboles individuales y sus hojas no
pueden ser vistas en forma individual pero en conjunto -
contribuyen a manifestar la textura de la copa del árbol. 
En fotografías a escala pequeña los árboles no pueden ser 
vistos individualmente, pero el'conjunto de sus copas dan 
texturas características (Rabben 1960), por lo tanto los
mismos objetos pueden producir texturas en una foto y pa_ 
trones en otra según sea la escala (Benavides 1976). 

Sitio: 

Es la posición ocupada por un "lugar" rasgo u

objeto con relación a su medio o alrededor local. La topo 
grafía, geología, suelo, vegetación y las diferentes for
mas cu 1 tura 1 es ' son factores característicos cuando se . .,.:: 
examina el sitio. En áreas bajas inundables la vegetación 
que prospera es específica para suelos húmedos y por lo -
tanto diferente a la que se desarrolla en tierras altas -
bien drenadas. Los suelos que se desarrollan a lo largo -
de una planicie aluvial pueden estar o están constituidos 
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de materiales depositados por el río. 

Asociación. 

Algunos objetos están tan comunmente asociados 
con otros objetos que uno tiende a indicar o a co~firmar
a otro; o bien solamente a través de la asociación de ob_ 
jetos es posible identificar la imágen de un objeto. La -
asociación es especialmente úti 1 en reconocer las insta!~ 
ciones hechas por el hombre, por ejemplo, las escuelas e~ 
tán asociadas a campos deportivos. 

Los anteriores elementos de fotointerpretación
o elementos de interpretación de imágenes* deben ser do_ 
minados por el fotointérprete. Para la fotointerpretación 
aplicada a las ciencias terrestres los elementos más em __ 
pleados son la forma, tono, textura, patron y sitio de -
los objetos o fenómenos a estudiar. 

Nivel de Referencia y Fases de la Fotointerpretación. 

La calidad y cantidad de información que el in 
térprete pueda obtener del análisis de la imágen fotográ 
fica (principalmente en visión estereoscópica) depended; 
sus conocimientos y experiencias relacionadas con el obj~ 
to de su investigación; es decir, lo que Vink 1 lama, el -
nivel de referencia. 

Vink et al 1965, citado por Benavides 1976, d~ 
fine los niveles de referencia como los conocimientos de
tipo general, científico o especial izado que son aporta_ 

* • Aparte de 1 a foto interpretación, tamb i.én se hace in_ 
terpretación de imágenes obtenidas con otro tipo de -
sensores diferentes a la cámara fotográfica aérea, co 
mo las imágenes de satel ite y las imágenes de radar,
en la que intervienen los mismos elementos de inter_ 
pretación. 
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dos por cierto intérprete o grupo de interpretes' en el an~ 
1 isis y est~dio de las fotografías aéreas. El nivel de re 
ferencia está en la mente del intérprete que observa la fo_ 
toimágen y ~onsiste en el conocimiento de varios objetos y
procesos. 

El nivel de referencia de tipo general se refiere 
al que posee el término medio de'las personas, mucha gente
con un nivel general de educación (bachillerato) tiene un
conocimiento amp 1 i o que puede ser út i 1 en foto interpreta __ 
ción. Por ejemplo, todo el mundo sabe que un pueblo se con~ 
truye en terreno seco, lo cual es suficiente para del inca~
en la foto las áreas donde se hallen los asentamientos pe~ 
manentes en una zona de colonización y de ahí sacar algunas 
conclusiones acerca de las condiciones del terreno. (Benavi 
des 1976). -

El nivel de referencia científico (profesional)
es el que poseen los profesionistas (geólogos, geomorfólogos, 
Ingenieros civiles, etc.) y que les permiten reconocer cíe~ 
tos rasgos y fenómenos que no pueden ser captados por pers2 
nas con nivel de_referencia de tipo general. Muchos de es_ 
tos conocimientos son comunes a varias d1scipl inas. Los pr2 
fesionales de las ciencias terrestres pueden identificar al 
gunas formas del terreno, tipos de ríos, volcanes, terrazas, 
diques, etc. (Benavides 1976). 

El nivel de referencia de tipo especial izado es
el que atafie directamente a cada profesión. Y está relacio 
nado con e! conocimiento de'objetos, fenómenos y procesos
de cada especialidad (Benavides 1976). 

Este último nivel 1 imita la acc1on del fotointér 
prete a su especialidad. Así, un estudio geomorfológico o: 
pedológico utilizando la fotointerpretac1ón debe ser real i 
zado por un especialista en cada materia; o bien, los cono
cimientos que tenga el foto intérprete al real izar un traba 
jo deben ser de tipo especial izado. Ya se ha expuesto que: 
pensar en un fotointérprete que abarque los conocimientos -
de varias de las ciencias terrestres a la vez es difícil d~ 

do el nivel de desarrollo alcanzado por cada ciencia en-
particular. 

En el proceso de interpretar las imágenes foto 
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gr~ficas se han identificado varias fases por las que pasa 
el fotointérprete para obtener la información requerida. -
Los autores están de acuerdo en esto, pero difieren en el
namero de fases y en la naturaleza de éstas. En la siguien 
te tabla se muestran las fases de la fotointerpretación s~ 
gan varios autores. Asimismo, no se ha podido establecer -
procedimientos o normas comunes a todas las disciplinas p~ 
ro se está de acuerdo en que e 1 intérprete debe emp 1 ear e 1 
método científico, debe dar a la actividad un tratamiento
lógico y sistemático; trabajar partiendo de lo conocido a
lo desconocido; de consideraciones generales a detalles e~ 
pecíficos (Benavides 1976). 

FASES DE LA FOTOINTERPRETACION 

Lueder(1959) Buringh(1960) Vink(1964) 

Lectura Reconocimiento Detección 

Gossen ( 1968) 

Re conocimiento 
e identifica 
ción. 

An~lisis Aná 1 i s is Reconocimiento An~l isis 
e identifica_ 

Interpreta_ 
ción. 

Clasificación 

Bennema y Gelens (1969) 

Detección 

Reconocimiento 
e identificación 

·An.J 1 is is 

Clasificación. 

ción. 

Análisis 

Deducción 

Clasificación 

1 de a 1 i zac i ón . 

e 1 as i f i cae i ón 
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El reconocimiento e identificación se refiere 
al estudio de los objetos y rasgos claramente visibles -
con el fin de hacer una identificación incuestionable, -
la mayor o menor faci 1 idad para hacer esta operación de_ 
pende en gran parte de los conocimientos y experiencias
que se tengan con los rasgos del terreno (Gossen 1968).-
Esta es la fase inicial del proceso de fotointerpreta __ _ 
ción y algunos autores la suelen 1 Jamar fotolectura (Lue 
der 1959) y otros como Bennema y Gelens 1969 anteponen : 
al reconocimiento e identificación, la detección de que
algo "está al 1 i" para despu~s reconocerlo e identifica~ 

lo. 

Los objetos culturales (carreteras, casas, -~ 
etc.) pueden identifictirse faci lmente, pero es dificil -
identificar ciertos objetos sin tener un nivel de refe __ 
rencia más elevado (Benavides 1976). 

En esta fase e 1 intérprete puede aux i 1 i arse en 
el reconocimiento de objetos o rasgos del terreno con f2 
tos claves, éstas son escencialmente fotográfias aéreas
con un objeto indicado y descrito (Gosscn 1968). 

La segunda fase en el proceso, se le 1 lama 
análisis y consiste en el 'proceso de separar algo en sus 
partes constituyentes o elementos; o bien, en el examen
de algo para distinguir las partes componentes y su rel~ 
ción con el todo (Benavides 1976). 

El fotoanál isis consiste en la operación de -
separar los rasgos u objetos que se encuentran en la fo_ 
tografía y que son de interés para el tipo definido de -
investigación; es decir, el geólogo anal izará el buza __ _ 
miento y la dirección; el geomorfológo, el drenaje, los
parteaguas, las terrazas; el agrónomo, las parcelas con
diferentes cultivos. Como toda esta información es cont~ 
nida en la' fotografía, en la fase de análisis el fotoin_ 
térprete fija especial interés a su objeto de investiga 
ción. 

La clasificación es la tercera fase de la fo_ 
tointerpretación. Las unidades establecidas en el anál i 
sis se comparan, se estudian las símil itudcs y diferen __ 
cías entre unidades y luego se ordenan en clases homoge_ 



neas física y culturalmente. 

En ciertos campos profesionales, la tercera
fase de la fotointerpretación puede producir casi la to_ 
tal idad de la información requerida, esto es cierto en -
el caso de que los objetos del estudio sean visibles e -
identificables completamente en la foto (caso de la geo 
morfología), pero cuando los objetos de estud.io no son: 
visibles (caso del estudio del suelo), el fotointérprete 
debe hacer una investigación de campo para establecer -
una correlación entre las unidades de campo y las unida_ 
des de fotointerpretación. 

Anal izando lo anterior, se puede· notar que en
estas tres fases de 1 a foto interpretación se trata so 1 o·· 
con la identificación y clasificación de objetos o ras __ 
gos presentes en las fotografías y no en el conocimiento 
de fenomenos naturales ésto puede lograrse solo mediante 
otra .fase de 1 a foto interpretación que sería 1 a deduc __ 
ción en' el la se combinan las observaciones hechas en la
fotografía con el conocimiento adquirido de otras fuen_ 
tes a'.fin de lograr información que no se puede obtener
directamente de la observacrón de objetos o rasgos; esto 
es ci~rto'cuando el objeto de la investigación no mues_ 
tra en la fotografía como es el caso de los suelos o mas 
bien dichos de 1os perfiles de suelos. \ 

Algunos autores indican que la deducción es -
un proceso inherente a cada fase de la fotointerprcta 
ción excepto la detección y no debe considerarse como-:: 
una fase separada. 
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Frost 1952 citado por Benavides, denomina a -
la persona que reconoce objetos (primera fase de la fot~ 
interpretación)¡ "Fotolector" a quien reconoce y estudia 
patrones formados por objetos o rasgos (segunda y terce_ 
ra' fase de 1 a foto interpretación), fotoaná 1 i sta; y foto_ 
interprete, a quien después de hacer el reconocimiento y 
anál is~s tiene la capacidad de leer y entender la histo 
ría del área. Así mismo Mil ler 1961 citado por Benavíde;-
1976, opina que es relativamente fáci 1 entrenar a una -
persona para recopilar información fotográfica mediante
la fotolectura pero transformar a un fotolector en un f~ 
toíntérprete idóneo requiere formación academica y larga 
experiencia. 
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Por lo tanto el fotointérprete, en su mas am_ 
pi io significado, que real iza fotointerpretación especi~ 
1 izada, nb solo se detiene en la fase de clasificación si 
no que en base a sus conocimientos profesionales,' expe--= 
riencia e información obtenida de otras fuentes, hace de_ 
ducciones confiables que tratan de exp1 icar los fenomenos 
naturales. 

Metodos de Fotointerpretación para Levantamientos del Su~ 
lo. 

El levantamiento del suelo consiste en el est~ 

dio de las características, la clasificación y el mapeo
de los suelos de una región. Las características de los -
suelos incluyen los aspectos externos del paisaje y los
internos del perfil. En las fotografías solamente se ob __ 
servan algunas de las propiedades externas las cuales se 
uti 1 izan para trazar por fotointerpretación los posibles
! ímites de suelos. El estudio de los aspectos internos se 
hace durante el trabajo de campo. 

Para la realización de los levantamientos o es 
tudios del suelo utilizando fotografías aéreas se han de
sarro! lado métodos específicos de fotoint~rpretación en-= 
tre éstos, se cuenta con el análisis de patrones, Frost -
1961; análisis de elementos, Buringh 1960; análisis fisio 
gráfico, Butler 1959, Gossen 1961 y Vink 1953; y el méto
do fotopedológico, Pena. 1965. 

En análisis de patrones o de los elementos del
patron, está basado en la identificación de las principa_ 
les unidades del paisaje y su división en unidades mas pe 
quenas caracterizadas por "elementos patrones locales", ; 
través de su análisis bajo el estereoscópico. Cada eleme~ 
to-patron sugiere ciertas condiciones de suelo y puede es 
tudiarse independientemente~ Los elementos del patrón qu; 
indic~n las condiciones de la superficie y subsuperficie
son: forma de la tierra, drenaje, rasgos erosionales, ve 
getación, tono fotográfico y rasgos culturaies. 

El análisis de elementos, está basado en el he 
cho de que la mayor parte de las características de la su 
p~rficie de la tierra están de alguna manera relacionadas 
con las condiciones del suelo. Consiste en anal izar siste 



m~ticamente los elementos que puedan tener alguna rela_ 
ción con las condiciones del suelo. La clasificación r~ 
sultante se usa luego como base para el trabajo de cam_ 
po. Los elementos de fotointerpretaci6n empleados son:
tipo de tierra, relieve, forma de la pendiente, condi __ 
ción de drenaje, sistema de drenaje constructivo, sist~ 
ma de drenaje destructivo, vegetación, parcelamiento, -
uso de la tierra, etc. Cada elemento es caracterizado -
por grado o densidad, forma, tamaño, reguláridad y sí __ 
tio. Este método tiene la ventaja de poder ser uti 1 íz~ 
do por pedol6gos sin mucha experiencia y la desventaja
de requerir mucho tlempo (Benavides 1976). 

Análisis fisiográfíco, este metodo de foto in 
terpretación aplicada d los levantamientos del suel~, ~ 
está basado en un conocimiento completo de la relación
entre la fisiografia y los suelos y en el conocimiento
de procesos ~inámicos más que de elementos. Los elemen_ 
tos son tan importantes como en e 1 aná 1 i si s de e 1 ementos 
pero l. usados de diferente manera : muchos de el los son
uti 1 izados primeramente para dibujar !'imites,. pero en -
la aplicación de este método 'son usados mas 'bien como -
material básico para el entendimiento de las relaciones 
fisiográficas del paisaje (Gossen 1968). 

El terreno se clasifica en unidades fisiográ_ 
ficas,. es decir, terrazas, val les, planicies, mesetas,
etc. 'cada una de estas contiene asociaciones caracterí~ 
ticas de suelos. Para la aplicación de este método, el
fotointérprete debe tener mucha experiencia y un alto
nivel de referencia especial izado. Tiene la ventaja de
lograr en el mapeo mayor calidad que con los procedí 
mientos anteriores (Benavides 1976). ---

El método fotopedológico ha sido desarrollado 
en México por F. Peña 1971, está basado en la idea fun 
damental de Dokuchaev la cual expone que ¿1 los factores-: 
de formación del suelo en cualquier zona el imática de 
terminan el tipo de suelo y su con~titución genética m~ 
nifestada en el perfi 1"; en el principio fundamental y 
axiomático de esta idea que dice "si conocemos los fac 
tores de formación del suelo podemos predecir que suelo 
resultará"; y en el hecho de que "es la fotografí.a aé_ 
rea el elemento de máximo valor, para observar o en su 
casd deducir los factores de formación del suelo" (Peña 
1971). 

134 



135 

De esta forma el estudio pedológico de los sue_ 
los a través de la interpretación de las fotografías aé __ 
reas 1 levó al establecimiento de una nueva disciplina - -
científica; la fotopedología, cuyas bases fueron expues __ 
tas en el 2o. Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo -
en 1965 por su iniciador, Federico PeRa Rodríguez 

El método fotopedológico necesita para su apll 
cación de la participación de la pedología y fotoínterp~e 
tación fundamentalmente; así como. de ciencias auxiliares
entre las que se citan, la geomorfología, geólogía, sedi_ 
mentación, estratigrafía, ecología, el imatología y por s~ 
puesto fundamentos de fotogrametría. Mediante la aplica 
ción del método s~ podrán caracterizar las siguientes :: 
unidades: principales tipos zonales o intrazonales de sue 
los, series y tipos de suel~s (PeRa 1975). -

Los procesos mediante los cuales se aplica la
fotopedología son fundamentalmente dos: deducción e in 
ducción, mediante estos procesos se establecen hipótesis
que se comprueban o rectifican por observaciones de campo 
(Peña 1975). 

El proceso fotopedológico completo consiste en 
3 fases principales aplicadas en el orden que se indica.
Estudio de gabinete donde se estiman las características
morfológicas de los perfil~s de suelos y el' establecimie~ 
to de su géhesis mediante procesos deductivos e inducti_ 
vos. Estudio de campo y laboratorio; y afinación, rectifi 
cación y conclusiones pedológicas (Peña 1975). -

De lo expuesto en los métodos de f6tointerpre 
tación para levantamientos del suelo, se observa que el 
método de patrones y el de elementos solamente demandan -
del fotointérprete la habilidad de anal izar las fotogra 
fías aéreas y'clasificar los ·objetos y rasgos en unidad;; 
que sugieran tipos de suelos diferentes; la determinación 
de las caracterís~icas de los suelos y su agrupac1on en
unidades cartográficas· (series,· fases, asociaciones, etc) 
se deja fundamentalmente al trabajo de campo, y nada de -
trabajo deductivo especial izado es hecho. 

En el análisis fisiográfico se utiliza mas de-
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la deducción y se requiere del fotointérprete conocimientos 
amplios en geomorfologia y sedimentación a fin de determi 
nar con presición los 1 imites entre suelos, pero con respe~ 
toa éstos, la investigación básica recae en el trabajo de
campo. 

Es importante señalar que con el método fotoped2 
lógico las caracteristicas de los suelos son definidas des_ 
de la foto interpretación preliminar, en base a la aplica __ _ 
c1on del proceso deductivo e inductivo, apoyado en el ni 
vef de referencia especial izado del fotointérprcte o fotop~ 
dólogo; dejando a la investigación de campo la comprobación 
de la información'obtenida en la fotointerpretación. De-
acuerdo a sus caracteristicas este método sugiere que el f2 
tointérprete sea un pedologo experimentado y que además te~ 
ga un alto nivel de referencia en las diferentes discipl i 
nas cientificas anotadas'arriba. Considero que ésto es una: 
1 imitante para el uso general izado del método. 



4 MATERIALeS Y METODOS. 

4.1 Situación geográfica. 

' ~ 
\ 

BIJUOi!.CA CEN'FML 

El área de estudio se localiza entre los pura!~ 
los 17°33' y 18°001 de latitud norte y entre los meridianos - -
92°47' y 93°04' al oeste del meridiano de Greenwich; se ubica -
en parte de las zonas 1 !amadas "Región de la Sierra" y "Región
del Centro" en el estado de Tabasco. 

La altura sobre el ni ve 1 del mar, varía de 1 os-
lO m en la ciudad de Vil lahermosa, hasta 1 os 39 m en la pobla--
ción de Teapa, al sur de la ciudad citada y del área de estudio 
(figura 4. 1). 

Situación Polftica. 

El área de estudio, se encuentra dentro del Es
de Tabasco y abarca parte de los municipios Centro, Teapa, Jal~ 

pa y Tacotalpa. Asimismo, dentro del municipio del Centro se
encuentran los ejidos de Alvarado, Dos Montes, Estanzuela, Las
Gaviotas, La Manga, Torno Largo, Parrilla, Pueblo Nuevo de las
l~aíces y Subteniente Garcfa; en el municipio de Jalpa se encue.!l 
tran los ejidos de Astapa, Guanal, Jalapa, Jalmacapa y Puyaca-
tengo; en el municipio de Tacotalpa se encuentran los cjidos de 
Ceiba, Tacotalpa y Reforma; y por último, en el municipio de -
Teapa se encuentran los ejidos de Andrés Quintana Roog Hermene
gi Ido Galena, lgnacion Allende, José Ma. More los, Manuel Suelta 
y Rayón2 Mariano Pedrero, Miguel Hidalgo y Teapa. 

Superficie estudiada y 1 imites. 

la superficie del área de estudio es de 96 000-
ha present~do una forma irregular y alargada en sentido norte-
sur~ siendo sus 1 imites; al norte, la ciudad de Vi llahermosa -
y la carretera federal 186 que va de esta ciudad a Francisco -
Escárcega en el Estado de Campeche; al sur, un tramo de la vfa 
del ferrocarri 1 del Sureste que va de Coatzacoalcos, Ver., a-
Escárcega, Camp.; al oeste, el río Pichucalco; ~ al este tiene
como límite el río Tacotalpa hasta la población de Astapa apro
ximadamente, de donde se toma como 1 imite una 1 ínea imaginaria
que pasa entre los meridianos 92°47 1 y 92°51' de longitud oeste 
del meridiano de Greenwich hasta converger con la carretera fe
deral 186 antes citada. 
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Vías de comunicación: 

El ~rea de estudio cuenta con una red de carreteras de 222 
Km. de los cuales 83 son federales, 65 están pavimentados, 
68 revestidas y 65 en terracerías; se comunica con el res
to del estado, por dos carreteras principales; la carr•ete
ra federal 186 y la carretera federal 195 y adem~s cuenta
con una serie de caminos vecinales y brechas que se conec
tan a las carreteras ya mencionadas. 

La carretera federal 186, que a partir de la -
ciudad de Vi llahermosa se o~iente en sentido NW- SE, va
de esta ciudad a la población de Francisco Escárcega en -
Campeche, sirviendo como 1 ímite de estudio en un tramo de-
25 Km., esta carretera entronca en Vi! !ahermosa hacia el -
NW, con la carretera federal ISO que va del Puerto de Fro~ 
tera en la costa Tabasqueña, hasta e! Puerto de Coatzacoal 
cos en Veracruz. 

La carretera federal 195 atravieza por su parte 
central al área de estudio, en sentido N-S, partiendo de -
la ciudad de Vi 1 lahermosa a la ciudad de Teapa, este tramo 
tiene una longitud de 58 Km siendo la principal vía de ac
ceso de las diversas poblaciones del área de estudio, ha-
cia la ciudad de Villahermosa (Fig. 4.1). 

En su primer tramo de norte a sur, en el kiló-
metro 20 entronca con la carreterél federa 1 195 la terrace
ria que va del poblado de Subtte García a la Ranchería de
Aivarado, con una longitud de 11 Km. De la Ranchería de -
Alvarado, parte con dirección E una carretera revestida -
de 6 Km. de longitud que entronca, de nuevo, con la carre
tera federal 195 a la altura de la población de la Huaste
ca. Aproximadamente en el kilómetro 21 entronca con es{a
misma carretera el camino estatal por cooperación que 1 le
va en sentido E al poblado de Francisco Sta. María de don
de sale con rumbo sur hacia la población de Jalapa. Este
tramo cubre un recorrido de 24 Km. 

Continuando la carretera federal 195, de la -
población de la Huasteca hacia el sur; aproximadamente a -
18 Km. se local iza la Ranchería Ignacio López Rayón en 
donde entronca a esta carretera 195, la carretera revesti
da que va a Sitio Grande en sentido NW y con una longitud
de 4 Km. A partir de este último entronque continúa la--
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carretera 195 con rumbo sur y 3 Km antes de teapa se une • 
con ésta la carretera revestida que va a El Blanqui 1 lo, te 
niendo una orientación NW y longitud de 10 Km. 

Finalmente, un kilómetro aproximadamente antes 
de la ciudad de Teapa, ésta carretera se dirige con rumbo
sur-oeste a la población de Pichucalco en el Estado de Chi~ 
pas. 

De la ciudad de Teapa parte una carretera en -
sentido norte y por la margen derecha del río Teapa, que -
1 lega hasta el Rancho San Antonio. Esta carretera es pa-
vimentada y sirve como medio de sal ida de la ~reducción -
platanera de esta zona. A cinco kilómetros de la ciudad -
de Tcapa y por esta misma carretera se 1 lega a una desvia
ción que comunica con el poblado de Francisco Sarabia, --
dicho tramo es de terracería. 

Del mismo poblado de Teapa y en sentido E parte 
una carretera pavimentada que 1 leva al Cerro de Coconá, -
lugar turístico. Esta carretera tiene una longitud apro-
ximada de 8 Km. 

Por último existe una carretera que comunica 
a la ciudad de Teapa con la población de Jalapa, dicha ca
rretera presenta dos secciones; la primera, que va de Tea
pa a Tacotalpa, es una carretera pavimentada que presenta
una orientación en sentido W-N'd y una longitud aproximada
de 17 Kn; en la segunda de Tacotalpa a Jalapa, la carrete
ra es igualmente pavimentada y tiene una dirección N con -
una longitud de 16 Km. A partir de Tacotalpa, en un pri
mer tramo de 8 Km. aproximadamente, esta carretera corre -
por la margen izquierda del río Tacotalpa al que cruza-
por un puente para seguir por la margen derecha del río-
hacia la población de Jalapa, en un segundo tramo de apro
ximadamente 7 Km. de longitud. 

Existén caminos vecinafes y brechas en toda el
área de estudio, que comunican con las carreterus antes cj_ 
tadas; estos caminos por 1 o genera 1, permanecen i ntrans ita 
bies en la época de 1 luvias, ya que la mayoría son deteri~ 
rados por la abundante precipitación. -

Como medio de transporte e·ntre poblaciones y --
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rancherfas que se encuentran scparad~s por los rfos y a -
los que no resulta pr6ctico 1 legar por tierra~ los lugare

ños uti 1 izan pequeñüs embarcaci oncs 11 ümadas "Cüyucos'' que -
también se 1 legan a uti 1 izar parü transportürse entre los
potreros en las áreüs sujetüs a inundaciones. 

finalmente, cuando los p~stizüles o áreas bajo
cultivo o bjen los caminos vecinales se encuentran separa
dos del poblado por algún cauce abandonado, se uti 1 izan -
como medios de comunicación "puentes" de troncos y varas
de madera clavadas en el fondo del cauce conocidos en la -
región oon el nombre de barandi 1 las. 

ferrocarriles. 

Este servicio es proporcionado por el ferrocarri 1 del sur
este en su ruta Coatzacoalcos-Campeche; siendo 30 Km. de
vías férreas las que cruzan al área de estudio en su parte 
sur, contando en este con las estaciones de Teapa, Ceiba -
y Tacotalpa. El servicio que presta este ferrocarri 1 es
principalmente de carga. 

Aeropuertos. 

A or i 1 1 as de 1 a c.i udad de Vi 1 1 ahermosu en su ludo NW se -·
localiza un aeropuerto nacional de mediano alcance, siendo 
su ruta aérea de la ciudad de M6xico a esta ciudad, y vic~ 
versa; recientemente entró en función un nuevo aeropuerto
internacional ubicado en Dos Montes, Municipio del Centro
a 11 Km al E de Vi 1 lahermosa el cual tiene la ruta aérea -
antes mencionada. 

Asimismo, existen cuatro aeropistas de terra--
cerías particulares, las que permiten el tráfico de avione 
tas, dos se ubican en el municipio de Tacotalpa; una en el 
1 ngen i o Dos Patria y 1 a otra en 1 a finca Rancho Nuevo; 1 as 
otras dos aeropistas se localizan en el municipio de Teapa: 
una a 2.5 Km al SW del ejido Mariano Pedrero y la otra 1.5 
Km. al N del ejido Ignacio Rayón. 

Puertos Marftimos. 

El área de estudio no cuenta con este medio de comunicación 
el único puerto de cabotaje más cercano es el de Frontera, 
cabecera del municipio de Centl~ a 75 Km. de la ciudad de 
Vi llahermosa y al NE del érea de estudio; el enlace entre
este puerto y la capital del Estado; es la·carretera fede
ral 180 vía Vi llahermosa-frontera. 
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4.2 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

Demografía. 

Población total y densidad. 

Para el año de 1970, la población total de área de estudio, 
era de 26 168 habitantes distribuidos en 955 Km2. por lo 
que la densidad de~blación presentaba un índice de 27.4 -
habitantes por Km2. 

E 1 mun i ci pi o que presenta mayor población es e 1-
de Teapa con 10 923 habitantes y una densidad de población
de 29.5 habitantes por Km2., sin embargo en la porción de-
15.7 Km2. del municipio de Tacotalpa correspondiente al -
área de estudio, existen 4 117 habitantes por lo que la-
densidad de población es de 68.6 habitnates por Km2. siendo 
la =ona que presenta el más alto índice en cuanto a densi-
dad se refiere (ver cuadro 4.1) 

Población económicamente activa. 

En el ár.ea de estudio, la población económicamente activa
para el año de 1970 era de 6 466 personas de la cual el mu
nicipio de Teapa presentaba el índice más alto con una po~
hlación relativa del 42.8% con respecto a la PEA total. 

A la PEA del área de estudio se le ha integrado
por sec~ores (ver cuadro 4.2), siendo el sector primario el 
que ocupa 1 a mayor parte de 1 a PEA con una pob 1 ación re 1 a-
ti va del 65.2% con respecto a la total, enseguida se tiene
el sector terciario con una población relativa del 17.0%-
y por último, el sector secundario cuenta con una población 
del 12.3% con respecto a la total, 
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Nivel de conocimientos ~obre aspectos agropecuarios. 

los conocimientos sobre aspectos agrícolas y pecuarios que -
tienen los agricultores y ganderos de la zona son variables. 
Con respecto a los ejidatarios que uti 1 izan sus suelos en la 
siembra de cultivos anuales o con pastos se nota la falta -
de información sobre técnicas de cultivo que le ayuden a in
crementar sus rendimientos, y el manejo se hace de manera -
empírica con pobres resultados. 

los peque~os propietarios y ejidatarios que tienen-
como actividad la explotación de cultivos perennes y en el -
caso de los primeros, de pastos, son los que muestran mayor
nivel de conocimiento sobre el manejo del cultivo lo que- -
garantiza que la actividad sea remurativa. No obstante, - -
estos conocimientos se centran únicamente en los cultivos-
actualmente existentes, y se espera que al tratar con otro
tipo de cultivos, el agricultor no tenga los suficientes-
conocimientos sobre su manejo. Por otro lado, aceptar el -
uso de insumes y prácticas de manejo en el cultivo, ya es-
un avance en el nivel de conocimientos agropecuarios que
permitirá la introducción de nuevas técnicas o de nuevos cul 
ti vos. 

Nivel económico. 

El salario mínimo general en el área de estudio es de - - -
$ 108.00 ypara los trabajadores del campo es de$ 92.00¡ es
tos salarios fueron establecidos por la Cámara Nacional de
la Industria de la Construcción, para el a~o de 1979. 

los trabajadores de 1 campo gene1·a 1 mente perciben menor 
salario que lo estipulado como mínimo llegándose a pagar -
hasta S 50.00 por jornal y fluctuando entre $ 70.00 y -
$ 80.00 en la mayoría de los casos. Los empleados de Petró-
1 e os Mexicanos y e 1 1 ngen i o Dos Patrias o de empresas cons-
tructoras que operan en la zona, reciben mayores salarios-
que los ya citados. 

Dentro de los habitantes de la zona que se dedican-
a la actividad agropecuaria existen una desproporción marca
da en cuanto a su nivel económico, éste 1 lega a ser alto-
entre los peque~os prqietarios y bajo entre los ejidatarios
o trabajadores agrícolas que no poseen tierras. 



143 
Tenencia de la T:ierra, 

Tipos de propiedad. 

Básicamente existen 2 tipos de propiedad en el área de estu
dio; la propiedad privada y la propiedad ejidal, actualmente 
no se tienen los dC~tos de la superficie que cubren ambos ti
pos de propiedad, pero de manera apreciativa se nota que la
propiedad privada domina sobre la ejidal. 

En su mayor parte, los peque~os propietarios tienen
como actividad la ganaderla con el sistema de cría de novi-
llos para engorda y el sistema de producción lechera. Como
la base de la alimentación del ganado es el pastoreo direc-
to, la mayor superficie de los terrenos bajo el régimen de
propiedad privada se les ocupa con pastos. En menor propor
ción los peque~os propietarios se dedican al establecimiento 
de cultivos perennes. 

Los ejidatarios, igualmente dedican sus terrenos a la 
producción de pastos y a la obtención.do alimentos b5sicos,
en algunos casos, también ocupan parte de su propiedad con -
el cultivo de cacao. 

No se apreciaron conflictos sobre tenencia de la tie
rra entre .ejidat=:rios y peque~os propietarios, pero tomando
en cuenta que el sistema de propiedad es el que ha prevale-
cido en el área de estudio, es de esperarse que se presenten 
este tipo de problemas. 

Servicios públicos. 

E-Jucat i vos. 

El área de estudio, cuenta con escuelas primarias las cuales 
se encuentran en los poblados de Teapa, Tacotalpa, Jalapa, -
El Blanqui 1 lo, Guanal, La Huasteca, Astapa, Puebo Nuevo de
Las Raíces, Subtte. Garcla y Vi 1 lahermosa. 

Asimismo, se cuenta con 21 secundarias de las cuales-
16 se local izan en el municipio de El Centro, 1 en Jalapa, -
2 en Teapa y 2 en Tacotalpa. También existen 9 telesecunda
rias correspondiendo 6 de éstas ni Municipio de El Centro-
y 3 a J a 1 apa. 

En el área de estudio se cuenta también con escu~las-
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a nivel medio básico, existen 9 escuelas tecnológicas in--
dustriales en el centro; 4 escuelas técnicas agropecuarias
(3 en el Centro y una en Teapa); y 3 escuelas normales en el 
municipio de El Centro. -

Respecto al bachillerato de preparatoria, existen 6-
de estas escue 1 as en E 1 Centro; Una en J a·l·apa y una en Tea
pa. En lo referente al nivel de educación medio superior,
se cuenta con 3 ese u e 1 as cada una de e 11 as imparte una espe
cialidad, dichas escuelas están bajo la jurisdicción de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la Ciudad de Vi-
llahermosa. 

Por último, la educación a nivel superior es impartl 
da por diversas instituciones oficiales local izadas cerca
del área de estudio; estas instituciones son: la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco con sede en la ciudad de Vil la-
hermosa que tiene 7 especialidades a nivel de 1 icenciatura; 
el instituto Tecnológico Regional de Vi llahermosa con 4 ca
rreras a nivel licenciatura en lngeni~rfa Industrial y 5 -
carreras a nivel medio superior; y la Escuela Superior de
Agricultura Tropical local izada en el Km. 21 de la carrete
ra Cárdenas-Coatzacoalcos, que imparte 2 especialidades a
nivel de licenciatura y 7 especialidades a nivel de maes--
tría en ciencias, ' 

En el cuadro 4.3 se especifican las instituciones 
docentes con que cuenta el área de estudio. 

Sanitarios-asistenciales. 

Este tipo de servicios se concentran en la ciudad de Vil la
hermosa, donde se tienen clínicas del Seguro Social e.
JSSSTE y el fnicas particulares; en el resto del área de -
estudio, solo en la ciudad de Teapa se tiene un centro de -
salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y 2 el ínl 
cas particulares. 

Otros (energía eléctrica, teléfonos, etc.). 

Con respecto al servicio de energía eléctrica a lo igual que 
con el de agua potable, éste se presta en todos los centros
de población a excepción de las rancherías o caseríos aisla
dos. El servicio de teléfono se tiene únicamente en las -
cabeceras municipales, Teapa, Tacotalpa y Jalapa, y en la -
Ciudad de Vil lahermosa. Igualmente se tiene oficinas de co-
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rreos en estas poblaciones, y de telégrafos únicamente en
la ciudad de Vi 1 lahermosa. 
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ASPECTOS FJSIOGRAFICOS. 

Geología superficial. 

De acuerdo con las observaciones de campo y la literatura-
previamente citada, se concluye que la geología superficial
del érea de estudio pertenece principalmente al Pleistoceno
y al Reciente excepto en el 1 imite sur del área de estudio -
el que prácticamente traza el contacto entre el Reciente de
la 1 !anura costera de inundación y el Eoceno de la Sierra --
Norte de Chiapa~. También dentro del área y al NE de Teapa
se encuentra una segmentación de la sierra provocada por la
acción erosiva de los rfos Teapa y Puyacatengo, este remu--
nente, mejor conocido como Cerro Coconá, es en realidad un
monadnock; en su base se encuentran rocas cal izas pertene--
cientes al cretásico. 

La superficie cuya edad relativa pertenece al Reciente, 
comprende la mayor parte del árc~ de estudio, y se compone -
de materiales transportados en suspensión y depositados por
los ríos. Dichos materiales son ricos en caliza, debido a
que las corrientes principales provienen de la Meseta Central 
de Chiapas y atraviezan la sierra d~J norte de este estado
donde a su ?aso aumentan su carga de sólidos en suspensión -
con materiales del Cretácico. La superficie del Reciente-
que está sujeta a inundaciones periódicas es por definición, 
una planici~ de Inundación. 

Los terrenos del Pleistoceno1 o más bien nombrado Terra 
zas Fluviales del Pleistoceno se identifican fáci !mente por: 
su relieve tfpico de lomcríos y por sus materiales arcillo-
sos de coloraciones rojizas. Se encuent~a en su mayor pro-
proción hacia la part~ centro-norte del área de estudio y-
también en una fracción al NE del área, o sea, la zona de-
lomeríos que se encuentra al sur del aeropuerto Dos Montes;
asimismo se pueden encontrar pequeñas inclusiones a lo largo 
del 1 fmite sur del área de ~studio. El origen de estos ma-
teriales, como se ha expuesto se remonta al Pleistoceno y se 
apoya sobre todo en procesos geológicos alternados de forma
ción de depósitos y de destrucción de los mismos. 

Geomorfologfa. 

El área de estudio está enclavada dentro de la planicie Cos-
tera del Golfo de México que en la parte correspondiente al -
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Estado de Tabasco se le ~onoce comunmente como "Tierras Bajas 
de Tabasco" o "Llanura aluvial tabasquefias". Los ragos de
la superficie son el resultado de una combinación de proce
sos geomórficos propios de los el imas tropicales húmedos. 

En el área que interesa al presente estudio, podemos -
distinguir dos sistemas morfogénicos los cuales a su vez -
son la resultante de una combinación de procesos geomórfi-
cos. De esta manera podemos mencionar al sistema de Terra
zas Fluviales del Pleistoceno y a la Planicie Fluvial del -
Reciente. 

El sistema de Terrazas Fluviales del Pleistoceno, es -
tá constitufdo por los lomerfos en el paisaje actual. Es
tos lomerfos son el resultado de la actividad destruccional 
de las corrientes superficiales que a lo largo del tiempo
han imprimido su huella sobre los materiales del Pleistoce
no. En estas condiciones su ciclo~omorl'ológico correspon 
de, por lo tanto, a un estado de madurez. Estas terrazas -
tienden desde luego a hacerse m~s y más disectadas evolu6io 
nando hacia una peneplanación. En las condiciones actuale;, 
el relieve ondulado tiene pendientes del 3 al 35% y a lo-
largo de los valles formados entre las lomas las pendientes 
son del orden del 0.5% a 5%, en estos pequeños val les se -
encuentran en ocasiones ambientes edáficos m5s húmedos o-
incluso pantanosos los que en ocasiones corresponden 6 cau
ces abandonados. 

La Planicie Fluvial del Reciente, comprende la mayor -
parte ael área de estudio. Su origen se debe 'U que el sis
tema fluvial Pichucalco-Sierra ha erosionado y seccionado
lo que una vez fue parte de las terrazas del Pleistoceno y
que en la actualidad está constitufda por formas del tipo -
deposicional. Algunos autores (West et al 1976) le han da
do por nombre a estas zonas como "Reingresos aluviales" de
bido a que bajo su punto de vista, las planicies fluviales
de 1 Re e i ente en su proceso de de sarro 1 1 o y amp 1 i ación ¡rnetra 
ron corriente arriba hacia las faldas de las colinas del-~ 
terciario 1 dándole el aspecto actual al área bajo estudio. 
Las caracterfsticas de topografía suave (1% o menos) se dc
bm a que 1 as fuer zas destruct i .,";as han erosionado la super-
ficie terrestpe hastu el momento actual en que el área hu
sido virtualmente reducida con respecto ul nivel del muP,
por lo que su ciclo geomorfol6gico corresponde a un cstudo~ 
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de veje::, Sobre cstél supcpf' ic i e se cncucntl'éll\ pequeños r·as-
gos geométricos que son de intcr~s para disponer de má~ ele-
mentos de juicio en la comprensión de la génesis de los suc-
Ios que en estos sitios se desaprol lan. 

Todos los cauces de los ríos principalmente den
tro del área de estudio, están 1 imitados por "diques natura-
fes". Estos se describen como bordes bajos y amplios consti
tuídos por.aluvión fino que se extienden a lo largo de las -
márgenes de la corriente. Estos diques se forman durante las 
etapas de inundación, debido a que cuando el agua de los ríos 
abandonan su cauce tiende a perder violentamente velocidad-
y turbulencia, estos faci 1 ita el depósito brusco y rápido de
fas partículas más gruesas de la carga en suspensión a lo la~ 

go de fas ori 1 las del cauce y a mayor distancia se .precipitan 
las partículas más finas. 

Otra característica de.l paisaje es la <lbundancia rela-
tiva de cauces abandonados, lo que es típico de planicies fl~ 
viales; el origen de estas formaciones se debe a que conforme 
la carga de sedimentos aumenta, lus formaciones de aluvión-
se hacen más rápidas y el canal cambia con mayor frecuencia.
Formaciones de este tipo se puede observar como ejemplo en -
los alrededores de la población de Tacotalpa al igual que fa
del Blanqui 1 lo. Un rasgo a considerar, es que los diques - -
naturales tienden a ser más amplios en la curva interna del -
cauce debido al desarrof lo que es propio de fas geofromas 
conocidas como meandros. 

Las geofromas y su influencia en la formación de los suelos. 

Los rasgos del terreno estudiados a trav&s de su geomorfolo-
gía nos ayudan a comprender los procesos pedológicos que in-
tervinieron para la formación de los suelos de la zona bajo -
estudio. Así tenemos que en las Terrazas Fluviales del Pleis 
toceno, el material parental que fu& d~positado ha permanecí~ 
do hasta la fecha sin recibir nuevos aportes pero, sin embar
go expuesto a las condiciones el im~ticas imperantes del tró-
pico húmedo,~elevadas temperaturas y abundantes precipita---
ciones - este ambiente le ha conferido a los suelos rasgos -
consecuentes al proceso de laterización. Tambi&n observamos
que este proceso tiende a interrumpirse conforme el paisaje -
de este sistema geomorfológico tiende a la peneplaneación. -
La interrupción del proceso la podemos obse~var en las áreas
de los fomeríos más abatidos por la lenta pero constante ero-
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terizado se manifiestan en menor intensidad y se observa un 
virtual acercamiento del agua freática como consecuencia de 
su pérdida de altura con respecto al nivel del mar, cuyo 
afecto se traduce en la prescencia de horizontes gleizados
en la parte inferior del perfi 1 del suelo. Igualmente en las 
zonas de mayor pendiente, el proceso de laterización se ve -
afectado por el fenómeno de Sol iflucción.* 

En la Planicie Fluvial del Reciente, el material pa-
rental también constituido por sedimentos aluviales pero de
positados recientemente desde el punto de vista geológico, -
le han conferido características distintivas al suelo actual 
que marca~ la segregación de diferentes suelos, Por ejemplo, 
en las áreas comprendidas por los "diques" naturales encon-
tramos generalmente suelos de texturas más gruesas que las -
de los suelos existentes en las depresiones 1 imitadas entre 
diques y ésto debido a la diferencia con que se depositan -
las parículas criando viajan en suspensión como ya se ha ex-
pi icado con anterioridad. En los suelos de depresiones en-
tre diques sobre sale el proceso de gleización como conse- -
cuencia de la presencia de manto freático con estas áreas. -
Estas características (clase de textura y ausencia o presen
cia de agua freatica y otras más), sugieren la definición de 
suelos diferentes dentro de los terrenos de la planicie Flu
vial del Reciente, 

Topografía. 

Desde el punto de vista de la topografía~ el área bajo estu
dio la podemos dividir en dos tipos; las planas de escasa -
pendiente con alturas sobre el nivel del mar entre 7 y 12m., 
y las áreas onduladas las que sobresalen del paisaje desde -
un metro o menos de la superficie plana hasta los 10 m o un 
poco más, lo que nos representa elevaciones de 20 m.s.n.m. -
aproximadamente. La topografía es un rasgo asociado a los -
diferentes sistemas geomorfológicos, así tenemos que en las 
Terrazas Fluviales del Pleistoceno con su relieve ondulado
se presentan pendientes del 3 al 35% y con gran susceptibili 
a la erosión hídrica. 

~ Sol ifucción.- Se refiere al movimiento de la mesa del sue
lo que ocurre en las pendientes cuando éste se encuentra em
bebido en agua y fluye lentamente como un 1 íquido espeso, mo 
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viendose en ocasiones grandes cantidades de suelo ( Longwell 
yFiint). 

La planicie del Reciente presenta dos condiciones de~ 
de el punto de vista de su topografía; así tenemos que en -
los "diques" naturales presenta formas 1 igeramente có"ncavas 
y con pendiente dominante en el sentido perpendicular al ca~ 
ce y hacia fuera del mismo. En estos sitios se pueden encon 
trar pendientes del 1 6 2% y generalmente sin rasgos de ero: 
s1on; la otra condición topografica en la planicie del Re-
ciente la observamos en las depresiones de forma convexa y
con pendientes del orden del O al 1% las que constituyen zo
nas de captación y acumulación de aguas de escurrimientos y 
11 uvias. 

Influencia en el proyecto hidroagrfcola. 

La topografía de las geoformas existentes influirá definiti
vamente en la estrategia que dirija las técnicas para el de
sarrollo hidroagrícola de la zona bajo estudio. Princi~al-

mente sugiere por una parte, técnicas de conservación de su~ 
los y por otra, métodos de drenaje. Así, para las Terrazas -
Fluviales del Pleistoceno, por sus relieves ondulado con pen 
dientes del 3 al 35% se deben planear métodos conservacionii 
tas del suelo considerando la elevada pluviometría de la zo
na, y en las depresiones de las lomas proyectar drenes ade-
cuados. ·En la Planicie Fluvial del Reciente, generalmente -
el desarrollo hidroagrícola dependerá de ampliar la red de -
drenaje que actualmente existe, a las zonas entre rÍo3 o en
tre los diques de los rfos que por su menor altura y escasa 
pendiente tienen problemas de drenaje superficial o interno 
los que manifiestan en forma crítica en las áreas pantanosas 
conocidas como popales, del mismo modo, deberá considerar 
las obras necesarias para el control de inundaciones causa-
das por las avenidas de los ríos. 

Hidrología. 

Al igual que en todo ~1 Estado de Tabasco, el área de estu-
dio muestra una actividad fluvial intensa. Esto se debe a
la abundante precipitación característica de la zona conoci
da como trópico húmedo en la que los escurrimientos superfi
ciales del agua de 1 Juvia forman una red de corrientes natu
rales que se inician en el Estado de Chiapas y atraviesan el 
de Tabasco con rumbo a su desembocadura en el Golfo de M~xi-
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El área que nos ocupa constituye la cuenca baja del río Taco 
talpa o de la sierra y es drenada por el Sistema Fluvial Pi
chucalco-Sierra que se compon~ de los ríos Pichucalco, Teapa, 
Puyacatengo y Tacotalpa. La acción de estas corrientes tan
to eri el aspecto construccional como destructivo han configu 
rado la superficie del área de estudio, tal como se present~ 
en la actualidad, según se ha expuesto en el apartado sobre 
geomorfología. 

Corrientes y depósitos superficiales. 

Como se anotó arriba las corrientes superficiales que atra-
viezan la zona de estudio constituyen el sistema fluvial Pi
chucalco-Sierra. Este sistema se encuentra entre el Mezcala 
pa y el Usumacinta y drena una estrecha zona de las laderas 
de las colinas de 51.80 Km2. (west es al 1976), el volumen
de agua promedio anual en la estación medidora de Pueblo Nue 
vo local izada a 28 Km al sur de Vi 1 lahermosa y a 800 Mts. -= 
aguas abajo de Pueblo Nuevo de las Raíces, municipio del cen 
tro es de 5.8 mi 1 Iones de metros cúbicos aproximadamente, ei 
te dato incluye los aportes de los ríos Teapa, Puyacatengo y 
Tacotalpa, excluye el Pichucalco debido a que ~ste desagua a 
margen derecha del río Mezcalapa. 

Río Pichucalco.- El Río Pichucalco, tambi~n conocido como -
Río Blanquillo, es afluente del Río Grijalva, nace cerca de 
Clwpultenango, en la Meseta Central de Chiapas, corre de sur 
a norte y conf 1 uye a 1 1~ í o Vi e jo Mezca 1 apa por su mar· gen de re 
cho aguas arriba de Vi 1 lahermosa y a 60 Mts. aproximadament; 
del Paso de la Majahua (puente carretero de Vi 1 lahermosa a
Teapa). Es navegable desde Paso de Cojayupa, Cuat~o Kilóme-
tros al Este de la poblaci6~ de Pichucalco, hasta su con- -
fluencia con el Viejo Mezcalapa. 

Río Teapa.- El Río Teapa es uno de los formadores del Río de 
la Sierra, nace en las cercanías de Pantepec, recibe por su 
margen derecha, cerca de la población de Solosuchiapa, al -
Río Negro, pasa por Teapa y aguas abajo se le une por la de
recha al Río Puyacatengo y posteriormente se una al Río Taco 
talpa. Desemboca con el nombre de Río de la Sierra al Río: 
Grijalva a unos 4 Kms. aguas arriba de Vi 1 lahermosa, Tabasco. 
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Río Puyacatengo.- El Rio Puyacatengo nace en el Estado de-
Chiapas, recibe las aportaciones de los arroyos que bajan de 
los cerros de Puyacatengo y Coconá y se une al Río Teapa en 
el Estado de Tabasco a la altura del poblado San Antonio; -
aguas abajo de la confluencia de los ríos Teapa y Tacotalpa, 
y junto con el Río Tacotalpa desembocan con el nombre de Río 
de la Sierra al Mezcalapa, a unos 4 Kms. al sur de Vi 1 laher
mosa, Tabasco. 

Río Tacotalpa o de la Sierra. 

El Río de la Sierra tiene su origen en el altiplano central 
de Chiapas, uniéndosele a lo largo de su trayectoria impor-
tantes ríos y arroyos; en su parte alta se le conoce sucesi
vamente como Río Almendro, Oxolotán y Tapijulapa, y pasa al 
Estado de Tabasco con el nombre de Río Tacotalpa, recibe por 
margen izquierda las aguas unidas de l~s ríos Teapa y Puyac~ 
tengo a unos cuatro Kilómetros antes de la ciudad de Vi 1 la-
hermosa confluye al Río Grijalva. 

En los cuadros 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7, presentan los datos de -
los gastos y volúmenes medios anuales para los ríos de la -
sierra arriba nombrados. 

La gráfica 4.1 corresponde a los gastos medios mensuales del 
Río de la Sierra tomadas en la estación hidrométrica de Pue
blo Nuevo durante el período de 1948 a 1969. Esta gráfica -
muestra que la etapa de elevación del nivel de las aguas co
mienza durante la última parte del verano, cuando el efecto 
de las abundantes 1 luvias en el altiplano de Chia~as se 1 le
ga a sentir en esta parte de Tabasco. De septiembre a no- -
viembre el río alcanza su máximo volumen, después desciende 
durante las últimas semanas del afio, hasta un mínimo en el -
trnscurso de marzo, abri 1 y mayo. 

En lo referente a depósitos superficiales de agua, estos se 
presentan en forma abundante dentro del área,. ya sea como -
cuerpos de agua, pantanos o cauces abandonados. Al noroeste 
del área de estudio se tienen una gran cantidad de cuerpos -
de agua concentrados entre si a través de cau~es y que en -
época de 1 luvias se 1 legan a unir. Estos cuerpos también se 
conectan por medio de canales 1 !amados "cafios" a los ríos -
activos que durante las fuertes avenidas les comunican agua 
proceso que se invierte cuando los ríos disminuyen su gasto. 
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En la parte centro-sur del área se presentan pantanos y ca~ 
ces abandonados, los cuales se consideran también como depó
sitos superficiales, éstos se encuentran cubiertos por vege
tación acuática c~nocida como popal ó por Vegetación sub-a-
cuática compuesta por matorrales hidrófilos y especies arbó
reas como ocurre en la parte sur-oeste a lo largo del río Pi 
chucalco en donde se local iza la laguna, Sitio Grande, la 
cual también se encuentra conectada al Río Pichucalco por me 
dio de los cauces 1 !amados ca"os. 

A este respecto West es al 1976 al hablar sobre los sistemas 
1 imnimétricos en, Las Tierras Bajas de Tabasco expone; "Los 
pantanos y flotantes se mezclan imperceptiblemente hasta las 
aguas abiertas de los lagos, rodeado de masas flotantes de -
p 1 antas acuát i e as; 1 as riberas de 1 os 1 agos cambian de forma 
constantemente. Los lagos son de poca profundida4 abarcando 
desde unos pocos centímetros hasta 3 ó 4 Mts. y fluctúan con 
las estaciones de 1 luvias y secas. Muchos lagos y los panta 
nos inmediatos, atrás de los bordos o diques, estan conecta~ 
dos por pequeños cana 1 es 1 ! amados caños·,. 

Esta cita expresada por las Tierras Bajas de Tabasco, es - -
aplicable a los cuerpos de agua o depósitos superficiales-
del área de estudio. 

Aguas Subterráneas. 

No se tienen datos geohidrológicos sobre las aguas subterrá
neas, pero de los pozos agrológicos se notó que los mantos -
freáticos de los suelos en la planicie aluvial se 1 legarón a 
presentar desde los 60 Cms. de profundidad, dándose casos en 
los que a 2 Mts, de profundidad no se presento el agua freá
tica. De tal manera que se puede inferir a tráves de ésto y 
de las características el imáticas de la zona que las aguas
subterráneas o depósitos subterráneos son abundantes. 
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Vegetación. 

El el ima cálido hómedo del área de estudio con precipitación 
media anual del orden de los 2 000 a 3 900 mm y temperaturas 
medias mayores a los l8°C crea un ámbito adecuado para el d~ 
sarro! lo de una vegetación tropical exuberante~ de este modo, 
el tipo de vegetación primaria que originalmente existió, e~ 
rresponde a una selva mediana - alta perenifol ia caracteriz~ 
da por especies arbóreas de tal la no mayor de 30m de altura, 
las cuales conservan sus hojas durante todo el año. Proba-
blemente este tipo de vegetación se extendió en toda la pla
nicie aluvial principalmente en los suelos de buen drenaje y 
hasta en las Terrazas Fluviales del Pleistoceno (zona de lo
meríos), donde se encuentran 'los suelos más evolucionados -
del área y los de mejor drenaje. 

Actualmente este tipo de vegetación se encuentra bas
tante alterada a grado tal que sólo en las áreas cerriles e~ 
mo el Cerro Coconá dentro del área de estudio, se le puede -
encontrar con un grado relativamente bajo la olteración, co~ 
siderando que dentro de esta selva, en las áreas de mejor 
pendiente con algo de suelo y a~n a alturas arriba de los --
300 m.s.n.m., se han practicado desmontes para introducir ~1 

gunas matas ~e cacao, plátano y caf~ sin 1 legar ~sto a cons
tituir verdaderas plantaciones; o bien, estos desmontes se -
han hecho para abrir á re as a 1 a ganadería. Así, en toda e 1 -

área de estudio, la influencia destructora del hombre sobre 
la vegetación original con objeto de incorporar nuevas áreas 
a la explotación agropecuaria, se ha dejado sentir de tal ma 
nera que de la vegetación primaria solo se encuentran rel ic
tos de las especies arbóreas que la constituyeron, y ~sta -
ha dejado lugar a otros tipos de vegetación los cuales se -
tratarán a continuación. 

Tipos de Vegetación. 

Los tipos de vegetación encontrados en el área de estudio en 
general corresponden a vegetaciones secundarias, consideran
do solo como vegetación primaria original, a los papales-
(plantas acuáticas)¡ ele este modo, los tipos de vegetación
identificados son: las selvas secundarias o acahuales, los -
matorrales espinosos, la vegetación ucuática, la ve~1etación 
subacuática, la vegetación ripiaría, la vegetación cultivada 
y pastizales, y la vegetación arvense. 
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Selvas secundarias (Acahuales). Este tipo de vegetación se 
desarrolla en áreas en las que el hombre ha removido la ve
getación de selva original con el fin de uti 1 izar el sitio 
para explotación agropecuaria o bien con el objeto de talar 
la selva para comercial izar la madera, sin ninguna técnica 
la explotación forestal. En estos casos, si el terreno de~ 
pués del desmonte no es uti 1 izado en algún tipo de explota
cJon agropecuaria, la vegetación que se desarrolla sufre un 
proceso evolutivo el cual culmina en un bosque el imax2imi-
lar al de la vegetación original. las diferentes fases de 
la s~cesión secundaria es lo que se conoce como "acahual" -
el cual puede ser clasificado en alto o bajo según se edad. 
Estas diferentes fases varían desde asociaciones de malezas, 
a~ociaciones arbustivas, asociaciones con dominancia del -
guarumbo (Cecropia obtusifol ia) - que toman una apariencia 
muy similar a una selva primaria - acahuales antiguos con -
presencia de palo mulato (Bursera simaruba), hasta el bos-
que el imax con presencia de especies arbóreas propias de ve 
getación primaria. 

Las formaciones de selvas secundarias o acahuales, -
en el área de estudio, se presentan en fa parte centro-sur 
en terrenos húmedos de la planicie aluvial en los que el -
manto freático en la época de relativa sequía se 1 lega a en 
contrar a 40 ó 50 cm. y en la época de 1 Juvias puede aseen~ 
der hasta la superficie. Es muy posible que en estos sitios 
se haya perturbado la vegetación original para aprovechar
los suelos en la actividad agropecuaria pero dadas las con
diciones ed5ficas de ~Ita húmedad, su uso l1aya sido rcstrin 
9ido y por el lo se optó en abandonar estos terrenos en don~ 
de la vegetación natur~l se ha esta~lecido y ha sobre! leva
do un proceso que culminará probablemente en un bosque el i
max. 

No obstante lo anterior, actualmente s~ 1 levan a ca
bo desmontes de la vegetación secundaría con el propósito
de hacer agricultura, para el lo se estan construyendo dre-
nes con el propósito de evacuar el agua y crear así un am-
biente adecuado para el desarrollo de los cultivos. 

La composición floristica de los acahuales del área 
de estudio fué difíci 1 de determinar dada la abundancia de 
plantas trepadoras y bejucos pero según West R.C. et al 
(1976: 77-80) "la composición florística de un actual o ere 
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cimiento secundario en c~mpos abandonados varia con el tiem 
po, algunas de las especies de árboles que invaden lotes de 
terreno abando.nado, incluyen las de rápido crecimiento. pero. 
de vida corta, plantas de maderas suaves tales como el gua
rumbo (Cecropia sp), Jolocin (Hel iocarpus donel-smith) y t~ 
tuán (Columbrina ferruginosa). En la mayor parte de los -
acahuales las plantas se ven mezcladas y se suman al confu
so ensamble varios arbustos bajos y hierbas principalmente 
hel iofitas (Hamel icu, Hel ieters, Heliconia, Piper, etc.) 

Se observaron algunas formaciones o asociaciones ve
getales con características muy similares a la de bosque -
el imax que podrían considerarse como tal, aunque al parecer 
son antiguas plantaciones de cacao las cuales ya no están
en producción y en las que los árholes nodr·iz<l lwn permane
cido par·a daP este dspecto. Entpc las especies ar·bót•eus -
que se notaron fuePOn al saman (Pitechel lobium saman), mula 
to (Bursera simaruba), palma real (Scheela 1 iebmani i) y ca; 
taoo (Artocarpus communis) y cocoite (GI iricidia se~). -

Como plantas herbáceas se identificaron el quequeste 
(Xanthosoma roseum),platani llo (HeÍ iconia sp), he·lechos-
(Woodwardia, Diantum) y algunas palmeras (Chamaedoreas sp). 

Matorrales espinosos.- Este tipo de vegetación secundaria -
fu~ identificada principalmente al sur del poblado de Fran
cisco Santa María municipio de Jalapa, Tab., en terrenos -
cercanos a la confluencia de los ríos Teapa y Tacotalpa cu
yas grandes avenidas año con año provocan inundaciones en -
esta área la cua 1 1 1 e~¡a a estar cubierta de agua hasta por 
éspacio de 3 meses. El terreno se utiliza para el pastoreo 
del ganado bovino con explotación de gramas naturales. La -
presencia del matorral espinoso se debe al poco inter~s por 
parte del ganadero en mantener al pasto 1 ibre de malas hier 
bas ~sto debido al problema de las inundaciones las cuales
provocan pérdidas a las mejoras que se le hagan al pastizal 
por lo que se le dedica poca atención dando como resultado 
el desarrollo de este tipo de vegetación secundaria. Tam-
bién se local iza este tipo de vegetación en la parte r.or-es 
te del área de estudio en los terrenos a lado derecho de 1; 
carretera Vi 1 lahermosa-Escárcega donde se presentan los mis 
mos ppoblemas de inundación anual, las pPincipales especie; 
que componen el matorral son la dormí lona (Mi~osa sp), cor
nazuelo (Cassi¿cornífera), camalote (Paspalum se) y tPébol 
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cimarrón (Tridax procumbens). En las partes más bajas de e~ 
ta zona, el suelo 1 lega a estar saturado permanentemente con 
agua, prosperando diversas especies de la fami 1 ia de las c•
peráceas. 

Dentro de este mis~o tipo de vegetación de matorral -
espinoso incluímos al tinto(Haematoxylum campechianum) el -
cual se desarrolla como árboles aislados o constituyendo pe
queñas comunidades en los terrenos de la zona noreste del -
área de estudio que se caracterizan por ser muy arci 1 lesos e 
inundables. Dentro de la vegetación herbácea de esta área -
predomina como pasto principal el camalote (Paspalum sp) y -
tambi~n se presentan arbustos de dormí lona (Mimosa sp). 

Vegetación acuática.- Se incluye en este apartado las asoci~ 
ciones vegetales que se desarrollan en áreas permanentemente 
cubiertas de agua y que incluyen la vegetación flotante y -
los papales, la primera se distribuye en toda el área de es
tudio principalmente en cauces de ríos inactivos, en lagunas 
o cuerpos de agua y en las zonas en depresión de poca exten
sión donde se acumula agua principalmente de 1 luvia. Las es 
pecies que forman este tipo de vegetación son el 1 irio acuá
tico (Eichhornia crassipes), quento (Pontederia sp), lechuga 
de agua (Pistia stratoides) y lenteji 1 la (Lemna menor). En 
los cauces de ríos abandonados, se 1 legan a encontrar espe-
cies arbóreas de tal la elevada que se desarrollan en suelo
cubierto de agua como e 1 zapote de agua ( Pach ira acuática). 

Los popales, comunid~des vegetales que ocupan grandes exten
siones pantanosas de agua dul.ce pcrmancntemcn~e estancada, -
son comunes dentro de los terrenos de la planicie aluvial --· 
del Estado de Tabasco, y específicamente, en el área de estu 
dio se les local iza en la parte centro alcanzando su máxim~ 
expresión y desarrollo al este de la zona petrolera de Agave. 
La composición florística de estos popales está dada por 2-
especies, el platani 1 lo o quentó (Thal ia geniculata) y el ~
junco (Cyperus giganteus). 

Vegetación subacuática.- Este tipo de vegetación se local iza 
principalmente en las depresiones pantanosas entre colinas 
de las terrazas Pleistoceno (Serie Huasteca). En suelos per
manentemente saturados de agua. Este tipo de suelos no re-
presentan ning6n uso agrícola o pecuario y están ocupados -
por una comunidad de plantas hidrófilas, tanto herbáceas como 
arbustivas entre las que destacan juncos (Cypcrus y Scleriu) 
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tulares (Tipha latifol ia v Scirpus val idus), cola de cabal lo
(Eguisstum sp), caqui 1 lo (Cyperus sp), helechos y arbustos de 
la fami 1 ia de las leguminosas y rubiáceas muy abundantes, 

Vegetación ripiaría.- La vegetación ripiaría se le encuentra 
en toda el área de estudio incluye aquel las especies arbó~eas 
que se desarrollan en forma aislada en los terrenos de culti
vo o bien a lo largo de cercas que sirven como 1 inderos de -
parcelas. Estas especies en la mayoría de los casos, son de 
crecimiento posterior a la tala de la selva y en algunas oca
siones se pueden encontrar especies que son relictos de la ve 
getación primaria. 

Las principales especies identificadas son el bajón-
(Cordia al 1 iodora), cedro (Cedrela sp), jobo (Spondias mom~ -
bin), gusano (Lonchocarpus se). HUazirna (Gua::uma ulmifolia),
::apotc de aS)Ild (P<Jchiru clcuática), Ccll'dCOI i llo (Sidct'OXvlon
sp), macui 1 i (Tabebuía·rosea), ceiba (Ce iba pentendra), guano 
CSaba 1 mexicana), nanche ( Byrson i m a cr<-lss i fo 1 i u), maca yo ( An
dira galeotiana), hule (Castilla elástica), palma real (Schee 
la 1 iebmani i), chachalaqui llo (Miconia sp), pimienta (Pimien
ta dioica), guayacán (Tabebuia guayacana), amate (Ficus sp),
zapote negro (Diospyros digyna), flamboyango (Pitechelobium-
~). 

·oe estas especies las que más se uti 1 izan como cercas 
v1vas son el cocoite~ zapote de agua, palo mulato y jobo, el 
resto se les puede encontrar desarrollándose a lo largo de las 
cercas o bien dent¡o de los potreros sirviendo como árboles -
de sombra principalmente para el ganado. Las palmas, corozoo, 
guano y palma real, se local izan en suelos bien drenados--
principalmente en la serie Huasteca donde se les ha conserva
do debido a que sus frutos son consumidos por los habitantes 
de la zona y las hojas las uti 1 izan para techar casas y cons
trucciones rurales, 

Vegetación cultivada y pastizales,- La acc1on humana sobre -
la vegetación natural ha sido en esta zona principalmente con 
el objeto de abrir nuevas áreas al cultivo dada la creciente 
demanda de a 1 i mentas por e 1 incremento en la pob 1 ac i 6n, de -
tal manera que la destrucción de las selvas originales ha da
do paso al desarrollo de superficies cultivadas con especies 
adaptadas a las condiciones ecológicas de la zona, así como -



al esta~elcimi~nto de pastizales inducidos (aquel los que na
cen después de la tala y quema de la selva sin intervención 
del hombre) que paulatinamente están siendo sustituidos por 
pastos cultivados a fin de mejorar la alimentación del gana
do. 

De esta manera, las especies cultivadas con superfi-
Cies significativas se desarrollan en lugares específicos-
donde los problemas de manto freático elevado e inundaciones 
~on reducidos y permiten el desarrollo de esta actividad. En 
términos generales y considerando la extensión del área de
estudio, son tres los cultivos principales: plátano, caña de 
azúcar y cacao. 

Las plantaciones plataneras se local izan principalme~ 
te al norte del poblado de Teapa, Tab. a ambas márgenes del 
río del mismo nombre, a lo largo de los diques naturales cons 
tPuídos por el río. En estas áreas, los suelos son de text.!:!_
ras medias a gruesas rpopias para este cultivo y la altura -
relativa con respecto a los suelos vecinos es mayor por lo
cual el manto freático se encuentra a mayores profundidades. 
También se tienen plantaciones de plátano a margen derecha
del Río Pichucalco, y al sureste del área de estudió. 

La caña de azúcar se siembra únicamente al sureste 
del área de estudio en la vecindad del poblado de Tacotalpa; 
en una superficie aproximada de 1 000 Ha. Las variedades -
sembradas son la NCO 310, la B 4362 y la Mex 57473, ésta úl
tima a nivel experimental. 

Anteriormente este cultivo se sembraba en los tcrpe-
nos de la Unión y en Ingenio El Progreso en la parte centpo
este del área de estudio a margen izquierda del Río Tacotal
pa, pero debido a problemas laborales se detuvo esta activi
dad y el cultivo fué abandonado, en la actualidad se le en-
cuentra creciendo en forma silvestre. 

Las plantaciones de cacao se encuentran en la parte -
sur del área de estudio en terrenos de la planicie aluvial,
ocupan áreas aisladas de suelos con una altura relativa ma-
yor que en sus alrededores, esta condición se prefiere para 
evitar que el cultivo se inunde en la época de 1 Juvias .. Las 
principales variedades plantadas son el Patati 1 lo y el Guay~ 
qui 1 o Puntudo, como árboles nodriza se ~mplean el cocoite y 



160 

el saman o flamboyango. Estas plantaciones dadas las necesi 
dades específicas del cultivo se asemejan bastante a la con: 
dición de selva original de ahf que cuando una plantación-
es abandonada, la apariencia fisionómica que ésta adquiere
es muy similar a la vegetación primaria con la que se llegaa 
confundir. 

Tomando en consideración el total del área de estudio, 
la superficie que ocupan estos tres cultivos es pequeña, el
resto del área est~ ocupada por pastizales o por áreas h6me
das. No obstante lo anterior, en los terrenos ejidales del -
área de estudio se pueden encontrar más variedades de culti
vos pero que son sembrados en superficies pequeñas. 

Con respecto a los pastizales cultivados, éstos paula
tinamente están siendo introducidos, sustituyendo a las gra
mas naturales o pastos inducidos, con objeto de mejorar la -
alimentación del ganado. Entre los pastos de mayor prefere~ 
cía para su introducción se encuentran el pasto estrella de
~frica (Cynodon p~ectostachiyusl, el pasto alemán (Echinoch~ 
loa polystachya) uti 1 izado en terrenos húmedos, el pasto --
elefante (Penisetum purpurium), el pasto pangola (Digitaria
decumbens) presente en los terrenos de lomeríos, y en algunas 
ocasiones se tiene el pasto egipto. 

Vegetación arvense.- Este tip& de vegetación es la que se-
desarrolla en los pastizales o terrenos bajo cultivo, se--
constituye como malas hierbas que compiten con las plantas -
bajo explotación por nutrientes, luz y hasta humedad. Entre 
las especies identificadas como plantas arvenses se tiene -
a la lechonu (Euphorbi~~, camaronci llo (Oenothera sp), -
mejorana (Huptis recurvata), coqui 1 lo, (Cyperus sp), corna-
zuelo (Cassia cornffera), berenjena (Solanum sEl, mala mujer 
(Solanum marginatum), malva (Malachra faciata), quiebra mue
las (Asclepias curassavica), pereji 1 Ión. (Erechti les--~-
hieracifol ia), chi lpate (Solanum diphylum2, corredora {Ql--
cl iptera unguíc~lata), pasiflora (Passiflora foetida), dor-
milona (Mimosa sp), pasto cabezón (Paspalum, sh), pasto cam~ 
lote (Paspalum sp), trébol cimarrón (Tridax procumbens), --
botón blanco (Mclanthera aspera), y otras especies conociáas 
como altamíra, tucui, chivo, cruceti 1 la, uña de gato, bejuco 
amar i 11 o, etc. 

En los terrenos húmedos del sur del área de estudio -
Es común encontrar el coquí 1 lo, quiebra muelas, cornazuelo,-



pasto cabezón y dormilona. En los terrenos bien drenados de 
la zona de lomeríos, o terrazas del Pleistoceno, se presenta 
la mala mujer, chipate, berenjena y especies de cyperus en-
tre otras. En la parte noreste de la zona de estudio ocurre 
la lechona, malva, coqui 1 lo, quiebra muelas, etc. La mayor
pro! iferación de plantas arvenses se presentan en terrenos -
ejídaldes en los que por carecer de medios para su combate,
se favorece su desarrollo. 
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Dentro de este tipo de vegetación arvense, se incluyen 
también aquel las especies que se desarrollan al lado de los
caminos. Entre éstas, fueron identificadas el platani !lo-
(Hel ioconia, sp), pasto elefante (Pe~isetum pu~purium), cola 
de zorro (Leptochloa f¡ 1 iformi~), frijol i 1 lo (Desmantho~- -
vir~atus), tul ipancito ~afvaviscus arbóreas) y otras especies 
de las fami 1 ias de fas donvolvuláceas, compuestas, piperá--
ceas, amarantáceas y gramíneas. 

Relación suelo- vegetación. 

La relación entre el suelo y la vegetación está dada princi
palmente por las condiciones de humedad del suelo, de tal -
manera que las plantas, tanto cultivadas como silvestres, se 
distribuyen atendiendo a esta características. Así conside
rando los mayores y menores grados de humedad del suelo, se
tiene que en las zonas más h6medas y pantanosas, la vegeta-~ 
ción acuática y subacuática encuentra las condiciones favora 
bies a su desarrollo cubriendo grandes extensiones. 

Las áreas húmedas con manto freático cercano a la su-
perficie se les ocupa para pastizal con pastos naturales o
introduciendo pastos resistentes a esta condición debido a -
que el exceso de humedad del suelo evita su uso en la acti-
vidad agrícola. En fas áreas menos afectadas por el manto -
freático y los excesos de humedad como fas que se encuentran 
distribuidas a lo largo de ríos y meandros o cauces abando-
nados, los suelos se uti 1 izan en explotaciones de plátano o
cacao y en algunas ocasiones se siembra maíz, frijol yuca, -
etc. generalmente para autoconsumo. las áreas afectadas por 
las inundaciones en las que el suelo permanece saturado du-
rante ~ran parte del a~o, se les uti 1 iza poco en la activi-
dad agropecuaria favoreciendo el desarrollo de matorrales -
espinosos. 

Las zonas de mejores condiciones, con respecto~ la hu 
medad del suelo, son las del área de lomerios en las que el
mando freático se encuentra en mayor profundidad que el to--
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tal del ~rea. En esta zona la vegetaci6n que se presenta no
est~ en relaci6n con las características de humedad del suelo, 
sino m~s bien con sus características de ferti 1 idad y con la
to~ografía del sitio. Los suelos de esta ~rea presentan el -
horizonte superficial oscuro, rico en materia orgánica y los
horizontes subyacentes empobrecidos y ferral itizados, de tal -
manera que la vegetaci6n de pastos que se presenta en estos-
suelos evita la erosi6n y degradaci6n de los mismos al ejercer 
un efecto conservador sobre la capa superficial del suelo. 
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4.4 CLIMATOLOGIA AGRICOLA. 

Genera 1 í da des. 

Para la estimación del el ima y el análisis de los datos me
tereológícos, se tomaron como estaciones resentatívas las -
de Vi llahermosa, Pueblo Nuevo, Dos Patrias y Teapa; la se-
lección de estas estaciones se debió a su ubicación dentro
del área de estudio; el período de observación para cada -
una de las estaciones es de 30, 29, 10 y 17 aRos respecti-
vamente. 

En el cuadro 4.8 se presentan los datos geográficos -
y meteorológicos relacionados con las estaciones antes men
cionadas; así mismo se presenta el periodo de observación -
y la institución que opera dichas estaciones. 

De acuerdo al sistema el imático de Koppen modificado
por E. García, el área de estudio se encuentra influenciado 
por el tipo c~imático A, del grupo de el imas tropicales 1 1~ 
viosos (con temperatura media del mes más frío mayor de 18° 
C). Los el imas A se extienden a lo largo de las vertientes 
mexicanas de ambos mares; por el lado del Golfo de México
comprenden desde el paralelo 23° norte y se extienden hacia 
el sur, a lo largo de la 1 !anura costera, de las estriba--
ciones de la Sierra Madre Oriental y de las montaRas del 
norte de Chiapas, y abarcan desde el nivel del mar hasta -
una altura de 1 000 m. 

En cuanto a la oscilación anual de las temperaturas
medias mensuales; la vertiente del Golfo de México ai sur -
del trópico, aunque expuesta a la incidencia de "nortes", -
no presenta grandes variaciones debido a la influencia marí 
tima, siendo su oscilación de temperatura de 6.9°C. Caso -
contrario es el de la Llanura Costera del Golfo al norte -
del trópico, en dond~ la influencia de los "nortes" provoca 
oscilaciones de temperatura de 12.8?C. 

El reg1men de lluvias que presentan los lugares de la 
República situados al sur del trópico de Cáncer, por lo ge
neral corresponde al verano, con porcentajes de 1 luvias In
vernales menores de 10.2 de la total anual, a excepción de
los lugares que se encuentran sobre las laderas de la Sie-
rra Madre Oriental y de las monti!Ras del norte de Chii!pas -
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en la vertiente del Golfo de M6xico, en donde los "nortes"
predominantes en invierno y cargados con la humedad del Gol 
fo de ~6xico, aumentan la precipitación en esa 6poca; tal -
es el caso de las planicies Tabasque~as y las estribaciones 
de la sierra hiapaneca en el área de estudio. 

Básicamente, se presentan en el área de estudio, dos
tipos el imáticos del grupo de el imas A y son el Af y el Am; 
en el primero, la temperatura promedio anual es de 24.9°C,
teniendo un promedio de precipitación anual de 2 929.4 mm;
la oscilación térmica es de 6°C y presenta un cociente de -
P/T de 1 17.6; el porcicnto de 1 Juvias en los seis meses más 
hGmedos es del 69.1% y el porcentaje de 1 luvia invernal es
de 14.7%. 

En cuanto al el ima Am su promedio anual de temperatu
ra es de 25.3 y la precipitación media anual de 2 395.0 mm, 
con una oscilación de temperatura de 5.9°C y el cociente-
P/T es de 95.7. El porciento de lluvias de los seis meses
más húmedos es de 78.2% y la 1 Juvia invernal es de 8.5%. 

C6n la intenci6n de hacer más objetivo lo anteriormea 
te expuesto, se presentan en la gráfica 4.2, las gráficas -
tipo de los el imas Af y Am correspondientes a la vertiente
del Golfo de México. 

Datos Meteorológicos. 

Temperaturas. 

La temperatura media anual para la estación de Vil lahcrmosa 
es 26.8°C con una variaci6n de-temperatura de 6.1°C ya que
la media más alta es de 29.2°C y se presenta en mayo, y la
media más baja es de 23. I°C presentándose en enero. La tem 
peratura máxima extrema es de 38.6°C, presentándose en may; 
y se registra una máxima absoluta de 41 .5°C el 29 de marzo
de 1972. La temperatura mínima extrema es de 14.9°C presen 
tándose en enero y se registra una mínima absoluta de 12.0~ 
C, el 16 de enero de 1948, ocurriendo de nuevo el 11 de en~ 
ro de 1967. 

Para la estación de Pueblo Nuevri, la temperatura media 
anual es de 25.8°C teniendo una variación de temperatura de 
5.9°C ya que la media más alta es de 28.3°C registrándose -
en mayo y la media más baja de 22.4°C ocurre en enero. La-



temperatura máxima extrema de 38.0°C se presenta en mayo -
registrándose una máxima absoluta de 41.2°C el 30 de abri 1 
de 1953; la mínima extrema es de 13.7°C presentándose en -
los meses de enero y febrero, habiéndose registrado una -
mfnima absoluta de 10.0°C el día primero de febrero de - -
1960. 
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Enseguida tenemos que la temperatura media anual para 
la esta~ión de Teapa es de 26.9°C presentando una variación 
de 6.9°C puesto que la media más alta es de 28.9°C y se - -
presenta en junio y la media más baja de 22.9°C, se presen
ta en enero. 

La temperatura maxrma extrema de 38.2°C se presenta -
en mayo, habiéndose registrado una máxima absoluta de 40.9° 
C el 6 de mayo de 1975; la mínima extrema es de 13.7°C pre
sentándose en febrero, se registró una mínima absoluta de -
10.2°C el 25 de diciembre de 1963. 

Finalmente, en la estación Dos Patrias se tiene que -
la temperatura media anual es de 25.2°C, presentando una -
variación términa de 6.3°C ya que la media más alta es de -
27.9°C presentándose en mayo y la media más baja de 21.6°C
presentándose en enero. 

Precipitación. 

La precipitación media anual para la estación de Vi 1 laher-
mosa es de 2 058.4 mm, distribuyéndose en un período 1 luvio 
so de 8 meses_,quc abarca de junio a cnero,una prccipitació~ 
de 1 739.2 mm que representa el 84.5% de la total anual; -
en Jos meses de febrero a mayo se presenta un período de -
relativa sequfa, precipitándose los restantes 319.2 mm que
equivalen al 15.5% de la total anual. El período de máxi-
ma precipitación corresponde a los meses de junio a octubre. 

La e~tación de Pueblo Nuevo, registra una precipita-~ 
ción media anual de 2 010.3 mm y en un período 1 luvioso - -
de 8 meses.que abarca de junio a enero, se precipitan -
1 742. 6 mm que se representan el 86.7% de la total anual,
disminuyendo notablemente la precipitación en los meses de
febrero a mayo, lo que define un período corto de relativa
sequía en donde se precipitan 267.7 mm que corresponden .al-
13.3% de la 1 Juvia total anual. El período de máxima preci 
pitación de 5 meses es de junio a octubre. 
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La precipitnción media anual que registra la estaci6n 
de Teapa es de .3 909.4 mn1, la que se distribuye a través de 
todo el uño por lo que no se presentan per'iodos de máxima
precipitación en los meses de junio a enero en donde ! !ue-
ven 3 126.3 mm que equivulen al 80% de la total anual y en-
4 meses de febrero a mayo 1 lueven 783.1 mm que representan
el 20% de la total anual. 

En lo que respecta a la estación Dos Patrias, ésta -
registra una precipitación media anual de 3 IS3.4 mm y se -
distribuye a través de todo el año; sin embargo, aunque no
existen períodos de sequía, los meses de marzo y abrí 1 hay
una deficiencia de agua en el suelo debido a la poca preci
pitación y a la evapotranspiración ocurridas en ese per'iodo; 
en 1 os meses de j u 1 i o a di e i cmbre ocurre 1 a mil yor prec i pi-
tación que es de 2 466.S mm y representa al 78.2% de la to
tal anual disminuyendo en forma notoria en los meses de ene 
ro a mayo en donde se precipitan 687.0 mm que representan : 
el 21.8% de la total anual. 

Como característica notoria, la precipitación más abu~ 
dante ocurre en las estribaciones de la sierra chiapaneca, -
disminuyéndo haciu la costa. En lo que corresponde al área
de estudio, se considera que la zona de mayor precipitación
se local iza desde las estribaciones de la sierra en donde -
se ubica lu estución de Teapa hasta la población de Jalapa;
siendo obviamente la zona de menor precipitación, desde ésta 
última población hasta la ciudad de Vil lahermosu, al norte
del área de estudio. 

Evaporación. 

La evaporación media anual registrada es de 1 470.S mm, 
1 19S.O mm, 1 189.0 mm y 1 380.S mm para las estaciones de
Vil lahermosa, Pueblo Nuevo, Teapa y Dos Patrias; en cuanto
a la evaporación media anual calculada, ésta es de 1 632.6-
mm, 1 SOS. 1 mm, 1 S43.8 mm y 1 432.8 mm para cada una de las 
estaciones antes mencionadas. 

Como podemos observar, el índice de evaporación anual
se mantiene muy por abajo de las precipitaciones medias anua 
les; sin embargo, en las estaciones de Vi 1 lahermosa y Puebl~ 
Nuevo, se registran pequeñas deficiencias de aguas en los -
meses de marz~ a mayo. 
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Heladas. 

De acuerdo a los datos el imatológicos anteriormente expuestos, 
se deduce que en el área de estudio no se presenta el fenómeno 
de las heladas, ya que la variación de las temperaturas es muy 
1 ígera (6°C) y fa temperatura mínima extrema es de 13.7°C, --
además de que existe un alto porcentaje de humedad reiativa y
la mayor parte del año presenta nubosidad lo que ayuda a amor
tiguar cambios bruscos en fa temperatura. 

Granizadas. 

Debido a las características el imáticas de la zona, en donde la 
temperatura tiene un valor de importancia y que no presenta -
fuertes variaciones, el fenómeno de las granizadas no se mani
fiesta; ya que para presentarse dicho fenómeno, es necesario -
la presencia de fuertes corrientes ascendentes y descendentes
de aire húmedo en combinación con temperaturas inferiores a --
00C*; tambi~n la latitud, la altura y las condiciones topográ
ficas tienen influencia sobre la formación y frecuencia del -
granizo**· Por lo tanto se deduce que los factores antes men
cionados, no presentan influencia alguna sobre el área de_est~ 
dio. 

Huracanes. 

La situación geográfica que presenta el área de estudio, nos -
hace suponer que frecuentemente se ve afectada por la presen-
cia de tormentas tropicales con fuerza de hurac6n; sin embargo, 
este fenómeno se ha manifestado una sola vez sobre el área de
estudio, ocurriendo del 4 al 7 de octubre de 1902. Según 
West, R.C. et al 1976, en su estudio de "Las Tierras Bajas de
Tabasco en el Sureste de M~xico", menciona que en un período -
de 93 años ( 1871 - 1963 ) sólo siete huracanes pasaron dentro 
de una distancia de 160 Km de territorio tabasqueño, despla--
zándose la mayor parte hacia el oeste de la Península de Yuea
tán, sobre el Golfo de M~xico. El último huracán registrado-

* **De fina, L. y Ravelo, C. el imatología y Fenología Agrí
cola. 
EUDEBA. Argentina. pp 177.181. 
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fué el Janet (28-29 sept./55) cuyo paso fué a 70 Km. de la
costa; no obstunte, los estragos que ocasionaron las inundQ. 
c1ones fueron cuantiosos. 

Las tormentas tropicales con fuerza menor que la del
huracán, son más frecuentes en las 1 !anuras tabasqueñas, el 
mismo West menciona que para el período de 93 años antes -
citado, ocurrieron doce tormentas tropicales de las cuales
dos de el las tuvieron incidencia sobre el área de estudio -
(10/X/1936 y 20/IX/1942). 

Con frecuencia estas tormentas vienen acompañadas por 
vi.entos "huracanados", los que ocasionan el "acame" de los
cultivos agr~colas y la caida de frutales como plátano y -
cacao; así mismo, el aumento significativo de las precipi-
taciones ocasiona las inundaciones en las zonas bajas, s1e~ 

do un factor negativo para la producción agropecuaria. 

En el "Estudio Socioeconómico de la Agricultura en el 
Estado de Tabasco" real izado por el Colegio Superior de - -
Agricultura Tropical en 1975, Baez R. y Briseño D. hacen -
mención de que la mayoria de las precipitaciones son conse
cuencia de los ciclos tropicales provenientes del Golfo de
México y que tanto los fuertes vientos como las inundacio-
nes provocadas, perjudican a la agricultura de temporal. 

Nortes. 

Estos fenómenos meteorológicos son muy frecuentes en la zo
na de estudio, los cuales se originanapartir de los antici 
clones presentes en las estribaciones de las Montañas Roca: 
1 losas, en condiciones con centros ciclónicos de baja pre-
sión occidentaJcs. De esta manera se originan corrientes -
de aire polar continental, que en invierno se hacen presen
tes en las costas del Golfo de México y el Mar Caribe. Los 
"nortes" se identifican por la aparición de una nube obscu
ra procedente del norte; estos frentes fríos por lo regular 
se acompañan de fuertes vientos y precipltacioneé frecuen-
tes 1 igeras aunque pueden presentarse en forma de chubascos 
(West 1976). 

Los "nortes" son de importancia para la ~ona meridio
nal del Golfo, ya que en combinación con el aíre cálido y -

húmedo del trópico·, ocasionan la mayor parte de las llu---
vias invernales modificando de manera notable el el ima en -
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esta estación del año. 

La ~poca en que se presentan los "nortes" abarca de -
octubre a marzo, incidiendo un promedio de 20 a 25 nortes -
en este período. La mayor parte de las precipitaciones oc~ 
sionadas por estos meteoros, ocurren en los meses de dicie~ 
bre, enero y febrero, presentándose de 4 a 5 "nortes" por -
mes, dos terceras partes de los cuales 1 legan acompañados -
por vientos con velocidades mayores de 40 Km por hora, sie~ 
do una de las principales causas de p~rdida en los cultivos 
agrícolas de la región. (West 1976). 

e 1 as i f i cae i ón de 1 e 1 i m a. 

En este apartado, se hará la clasificación del el ima en --
base a los sistemas de Koppen y de Thornthwaite (2o. sist.), 
debido a la caracterización e importancia que cada sistema
imparte a 1 os diferentes ti pos el imát i cos presentes en e 1 -

<Í re a de estudio. 

Seg6n el sistema de clasificación el imática de Koppen modi
ficado por E. García, en el área de estudio se presentnn -
dos tipos el imáticos principalmente cuyas clav~s son A (f) 
w" (i')g, y Af (i')g. 

El tipo el imático Am (f) w' (i')g, está representado
por las estaciones de Vil lahermosa y Pueblo Nuevo, el que -
se define como un e 1 i ma cá 1 ido húmedo ( 1 a temperatura media 
del mes más frío es mayor que l8°e), con eatación 1 luviosa
en verano, en donde la cantidad de 1 luvia es por lo menos-
10 veces mayor en el mes más húmedo de la mitad caliente -
del año, que en el más seco; siendo el porciento de precipi 
tación invernal mayor de 10.2%, y la precipitación el mes : 
más seco menor de 60 mm. La estación más seca es la de in
vierno. 

Presenta poca osci !ación t~rmica que varía de 5° a 7° 
e y 1 a marcha de temperatura es tipo Ganges, en donde e 1 mes 
más caliente del año se presenta antes de junio. 

Este tipo el imático se presenta aproximadamente en un 
40% del área de estudio (Fig. 4.2). 

El tipo el imático Af(i')g, representado por las esta
ciones de Teapa y Dos Patrias, cubre .la mayor parte del - -



área de estudio, aproxi~~damente el 60% (Fig. 4.2) y se de 
fine como un el ima cSI ido hGmedo ( La temperatura media 
del mes más frío es mayor que I8°C), con lluvias todo el
a~o. la precipitación del mes m&s seco as mayor de 60 mm -
si en do e 1 porc i ento de 1 1 uv i a inverna 1 111ayor de ! 8%. 

Presenta poca variación de las temperaturas, entre 
5° y 7°C y la marcha do temperatura es tipo Ganges, dado
que el mes m.:is cul iC'nte del a~o se presontG antes del sois 
ticio de verano. 

De acuerdo al Segundo Sistema de Clasificación del Clima -
de Thomthwaite, se presentan tres tipos el imáticos dife--
rentes; con 1 igeras variaciones ent~e si, ~uyas clases cfi 
máticas son la 8 r A' a', representada por la estación de~ 
Villahermosa; ia 1B r A' a', representada por la estación
Pueblo Nue~o; la A~A' a', representada por las estaciones
de Teapa y Dos Patrias. 

A continuación se definirán las clases el imáticas, -
resultantes del cálculo del el ima (2o. sist. Thornthwuite) 
para cada una de las estaciones ya mencionadas, las cuales 
son: 
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B
1
rA' a (Vil lahermosa), se define como.un clima h6-

medo (1 1geramente h6mcdo), con peque~a deficiencia de agua, 
megatérmico (cálido), la concentración térmica en el vera-
no es normal para el el ima (cuadro 4.9, gráfica 4.3). 

B7 r A' a' (Pueblo Nuevo) , se define como un clima
húmedo -(moderadamente húmedo), con "pequeña o nula defi--
ciencia de aguil, megatérmico (cálido), con un régimen de -
eficiencia de concentración del calor en verano, normal 
paru el e 1 ima (cuadro 4. 1 O gr.Sf ica 4. 4). 

Ar A' a' (Teapa y Dos Patrias), esta clave se define 
como un el ima perhGmedo, con ninguna deficiencia de agua,
megatérmico (cálido), la eficiencia de la concentración-
de calor en el verano es normal para el tipo el imático-
(cuadros 4.11 y 4. 12, gráficas 4.5 y 4.6). 

A manera de resumen podemos observar que existe una
gran similitud en la descripción del el ima mediante el 2° .. 
sistema de Thornthwaite y el sistema de Koppen; sin embar
go, con el sistema de Koppen se elabora una descripción 
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el imática a nivel general, en donde se observan marcadas-
diferencias del el ima; mientras que con el sistema de Thor~ 
th1.¡aite, se anal iza el el ima a un nivel regional y esto lo
vemos cuando se definen tres tipos el imáticos en el área de 
estudio (B

1
r A' a', B?r A' a' y ArA' a'), en donde se pre

cisan 1 os períodos 1 1 uv i osos y 1 as épocas de re 1 at i va se--
quía con mayor exactitud, no obstante lo anterior, es conv~ 
niente anal izar más a fondo el el ima, mediante los dos sis
temas mencionados, y sobre todo tratar de 1 levar un registro 
y análisis de datos lo más riguroso posible, ya que actual
mente C<lrecen de esta infor·rnación <ll!)unas estaciones. 

Agrocl irnatología. 

El presente apartado tiene como objetivo fundamental, el 
análisis del el ima desde un punto de vista fenológico, a fin 
de evaluar la actual agricultura de temporal; así mismo, se
intenta dar la pauta para futuras alternativas de adecuación 
de los cultivos a las diversas variantes suelo-el ima exis--
tentes en el área de estudio. 

De la interpretación a la clasificación el imática se-
gún los sistemas de Koppen y 2o. sistema de Thornthwaite se
concluye que los factores de precipitación, temperatura y-
evaporación no impiden el desarrollo de una gran variedad-
de cultivos agrícolas propios de el imas tropicales húmedos.
Sin embargo, con el fin de conocer aproximadamente las nece
sidades de agua de los principales cultivos se empleó el m6-
todo propuesto por Blaney y Criddle. Dicho sistema preve~
las deficiencias en cantidad y distribución de la precipita
ción dentro de una área determinada. Ahora bien, consideran 
do a las diferentes condiciones el imáticas observadas dentro 
del ,'Írea estudiada, se tomaron datos de dos estaciones rnete
reológicas consideradas como representativas de los dos tipos 
el imJticos descritos (ver Fig. 4.2), de esta manera, para la 
por·ción norte se tornaron los vulores de l.:t estación rnetcoro
lóyica de Pueblo Nuevo y para la porción sur se ton~ron los
valores de la estación meteorológica de Dos Patrias. Los-
resultados del cálculo de los usos consuntivos se muestran
en los cuadros 4.13 y 4.14. 

No obstante que el clima es húmedo y que los .;olúmenes 
totales anuales que se precipitan son elevados, existe un-
período en el año donde los niveles de 1 luvia disminuyen con 
siderablemente. En este período crítico que OCUI't'e durante:
bs meses de febrero a mayo, 1 a escasez de agua puede afect.ar 
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el desarrollo de los cultivos. Tal afectación depende ta~ 
bi~n del tipo de cultivo ya que no es lo mismo la demanda
de agua para el pl~tano que para el mafz o frijol, o para
un frutal como el mang~ cuyo sistema radicular puede expl~ 
rar el suelo a mayor profundidad y disponer del agua nece
saria. Además de lo anterior est~n relacionados otros fas 
tares como la cantidad y distribución de la 1 Juvia en di-
cho período crítico, el tipo de suelo que pcr·mitc m<Jyor -
o menor retención de humedad, fa capacidad de transpirar -
del cultivo, y el poder evaporativo de la atmósfera en la
zona, que a su vez se relaciona con otros factores como-
altas temperaturas, vientos y humedad relativa. 

Lo antes expuesto nos permite tener una idea de los
factores más importantes involucrados en los procesos d~
evapotranspiración íntimamente relacionados con la p~rdida 
de agua y que a su. vez deben de anal izarse antes de esta-
blecer si en la zona interés, los meses críticos de la ép~ 
ca seca, representan un problema para la agricultura de -
tempora 1. 

Al considerar la época seca del año, en particular
el lapso crítico de febrero a mayo que afecta a toda e 1 -
área de estudio, y relacionarlo con la agricultura de tem
poral, debe de tomarse en cuenta a las características 
físicas del suelo, principalmente en lo que respecta ato
pografía, textura, permeabilidad y drenaje. 

De la superficie sujeta a explotación agropecuaria,
una parte considerable tiene topografía plana de poca pen
diente con problemas en mayor o menor grado de drenaje in
terno y superfici~l; y en menor proporción, se encuentran
áreus de lomcríos con pendientes de medias a moderaddmente 
fuertes donde los problemas de drenaje son sensiblemente
menores. Lus texturas dominantes en las área bajas de - -
poca pendiente son de migajón arci 1 lo 1 imoso a arcilla con 
discontinuidades por lo general de textura media a gruesa; 
por lo que propicia una permeabi 1 idad moderada, 1 imitada -
únicamente por la cercanía al manto freático; por el lo, -
de no construirse un sistema de drenaje las plantas sufri
rían de exceso de humedad en mayor proporción que de sequía. 
En las áreas de lamerías las texturas dominantes son fran
cas en los horizontes superficiales y arcillosas en los-
profundos y siendo las arci 1 las de baja capacidad de rete~ 
ción de humedad, se propicia una alta permeabi 1 idad y exc~ 
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lente drenaje superficial e interno. Tales características
permiten que el agua de 1 Juvia rápidamente se enfiltre hacia 
las partes profundas del suelo, donde las raíces de los cul
tivos, principalmente si son de ciclo corto, no pueden dis--
poner de el la. Sin embargo, existe una excepción en los si
tios de lamerías con presencia del manto freático desde los-
70 cm. 

También debe considerarse el hecho de que dentro del
período crítico febrero-mayo las temperaturas aumentan con-
siderablemente durante los meses de marzo a mayo, lo que -
trae pOI' consecuencia mayores pérdidas de agua por evapotran~ 
piraci6n. 

A pesar de ésto, en la zona de estudio se observaron -
siembras de inverno con cultivos como maíz y frijol, consl 
derando que las deficienc~s de agua de 1 Juvia para estos cul 
tivos sean compensadas en cierta medida por los aportes pro
venientes del manto fre<'jtico, lo que resulta difícil evaluar; 
sin embargo, son de significativa influencia por que el he-
cho es que se obtie~e producció~. Cultivos como la ca~a de
az6car son beneficiados con la época de sequía si se hace-
coincidir esta época seca con la de maduración previa_ al -
corte, en dicha maduración, por la baja humedad ~n los teji
dos de la caña se promueve la acumulación de sacarosa al su~ 
pender el crecimiento y acelerar la conversión de az6cares -
reductores a sacarosa. 

Otros cultivos que actualmente existen en la zona son
el cacao y el plátano, los que son similarmente exigentes-
en cuanto a sus necesidades de agua a la caña de azúcar. Ob 
servando su distribución dentro del área estudiada, se podr& 
confirmar que casi el total de la superficie sembrada con -
estos cultivos se encuentra en la porción sur del ~r6a, para 
ser más exactos a partir de la isoyeta 2 500 al sur; a esta
experiencia se le ~uede sumar la evidente merma en vigor del 
cultivo del plátano a la a~tura del ejido 8 Las Del icias 8

• 

Aunque los factores que influyen para que este cultivo pros
pere mejor al sur del área puedan ser diversos, esta diferen 
cia tan marcada debe ser motivada en mucho por la diferente: 
pluviometría. Revisando los usos consuntivos (cuadros 4.13 
y 4.14) se podrá confirmar que las deficiencias de agua para 
estos cultivos son mayores para la porción norte que para la 
porción sur la cual representa un tipo c.límatico más lluvio
so. 

Por todo lo mencionado en el presente apartado se puc-



de concluir que la agricultura de temporal es factible siem
pre y cuando se zonifique el érea de estudio de acuerdo a la 
eficiencia.pluviom~trica y de acuerdo a las características
de los suelos principalmente. Basándonos en ~sto, para la -
zona de menor precipitación se destinarían aquel los cultivos 
menos exigentes de agua pero con posibi 1 idades de prosperar
dentro de ese r6gimPn de l1umedad. Asi por ejemplo se sugie
re destinar la zona de lomcrios para pastizales, consideran
do la susceptibi 1 idad de estos suelos a la erosión, su baja
capacidad de retención de la humedad y la pluviometria que
en el las se precipita. Tamcién estos suelos pueden dedicar
se al cultivo de frutales como; citricos, mango y aguacate,
basá~dose en los mismos juicios. 

Las zonas de topografía de poca pendiente a planas, -
dominadas por el tipo el imático menos 1 luvioso (ver Fig. 
4.2) y una vez solucionados sus problemas de drenaje, pueden 
ser destinadas a cultivos tales como, maiz, frijol, sorgo, 
pastos y también frutales como cítricos, mango y aguacate. 

Para las zonas dominadas por el tipo el imático más 1 lu 
vioso (ver fig. 4.2) se recomendarían los cultivos más exi-
gentes en agua, tales como, plátano, cacao y caRa de a:ócar
donde las condiciones de drenaje lo permitan. Así como pas
tos resistentes a los excesos de humedad cow.o el Aleman, Pa
rá, E. de Africa, Elefante y otros. En esta misma zona se
pueden hacer pruebas experimentales de cultivos como arroz,
especias, chicozapote, barbasco y made1'ables, en condiciones 
de temporal. 

En resumen: que los intentos sean dirigidos hacia el -
objetivo que es común denominador del presente estudio, y -
que consiste en fundamentar t~cnicas apropiadas a las condi
ciones imperantes en el trópico h6mcdo y que coadyuven al 
desarrollo agropecuario de esta zona. 

174 
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4.5 METODO DE TRABAJO. 

Este trabajo de tesis tiene como base el Estudio Agrológico
Semidetal lado de Bajo Tacotalpa real izado por el personal del 
Departamento de Agrología de la compañía Estudios y Proyectos 
S.A. para la cual prest~ m1s servicios. 

Por lo anterior expondré la forma en que fu~ real izado el es
tudio con referencia a la identificación y mapeo de los sue-
los, ya que ésto es parte integrante del trabajo de tesis e
impr•cscindible p<ll'u mosb'ar los pasos a seguir en un levanta
miento del suelo uti 1 izando fotografías a~reas. 

El método de trabajo consta de tres partes: Trabajo de gabin! 
te, primera fase; investigación de campo; y trabajo de gabin~ 
te, segunda fase. 

Trabajo de gabinete, primera fase. 

La primera fase del trabajo de gabinete se divide en dos: Re
visión bibliográfica y fotointerpretación. La revisión bi--
bliográfica se inició a mediados del mes de diciembre de 1978 
con la visita a las oficinas de la Comisión del Grijalva en
la ciudad de Vi 1 lahermosa, Tabasco y al Campamento General de 
la citada comisión en Cárdenas, Tabasco. El objetivo fue el
d~ recopilar información acerca del área de estudio r de
otras zonas del estado sobre aspectos fisiográficos, agríco-
las y ganaderos; sobre anteriores estudios de suelos, investi 
gación agropecuaria etc •... Durante este viaje también se ob: 
tuvo información en el Colegio Superior de Agricultura Tropi
cal en Cárdenas sobre los trabajos de investigación que se 
llevan a cabo en dicha institución, asimismo se real i::ó un t'C ¿¡ 
corrido terrestre de la zona de estudio. 

El ~aterial adquirido en Vi 1 lahermosa junto con el obtenido
en la ciudad de México fue revisado durante el siguiente mes
de enero con objeto de tener una visión general de las condi
ciones del área a estudia!'. ,Así mismo, se estudiaron 1 ibros~ 
técnicos básicos sobre suelos, con el antecedente fisiográfi
co del área, para apoyar las deducciones fotointerpretativas
acerca de los diferentes tipos de suelos existentes en la zo
na de estudio. 

La segunda parte de la etapa de gabinete consistió en la tn--
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terpretación preliminar de fotografías aéreas; para el efecto, 
se uti 1 izaron 98 fotografías aéreas pancromátrico blanco y ne
gro a escala aproximada de 1:65000, tomadas por DETENAL du
rante febrero y marzo de 1972; 191 fotografías aéreas pancrom~ 
tico blanco y negro a escala aproximada de 1:25000 tomadas por 
la compañia Aérofotogrametría S.A. dut>ante el mes de enepo de 
19/9; J.)(Í fotO~JI'drÍdS d(.r'L'dS p.¡ncrom,Íti,:o blunCO y twóro .1 l'S

Cd fu ilpt•o:-; i mudd 1 : 1.)000 tomc~dds pop Aér·o Fotogt'dtnctr i a S.A. en 
enero de 1979; y dos esteresocopios de espejos marca Wi Id con 
binoculares 3X. 

En este punto , se pretende del imitas y definir prel iminarmen
te las unidades de suelo, clasificarlos Qe acuerdo a su capaci 
dad de uso, y ubicar los sitios de muestreo y los sitios de ob 
servación general. 

En condiciones normales se trabaja unicamente con dos escalas 
de ~otografia 1:65,000 la primera cubre mayor área por este-
reoscopia y permite observar las relaciones entre los rasgos -
del paisaje en forma general. La segunda que es propiamente la 
escala de trabajo permite definir al detalle requerido por és
te nivel de estudio, los 1 imites entre unidades de suelos. La 
escala 1:13,000 se usó debido a que la porción noreste de cirea 
no fué cubiePta a escala 1:25,000 y en la parte sur, las foi~o

grafías a escala fueron obte~idas con muy mala calidad de ima
gen sustituyendo esa ~ona con fotografías a escala 1:13,000. 

En el capítulo de fotointerpretación en los levantamientos de 
suelos (ver punto 3.6) se trazo lo referente a la fotointerpr~ 
tación como ciencia ó método de trabajo, los niveles de refe-
rencia, los elementos de fotointerpretación y los métodos ·apli 
cados a los levantamientos del suelo; de estos aspectos es de
significativa importuncia el concepto de "nivel de referenciu" 
es decir la cantidad y calidad de conocimientos que el fotoin
terprete aporta en el análisis y estudio de las fotografías. 

En este caso se requiere del nivel de referencia especial izado 
en donde el fotointerprete pone en juego sus conocimientos so
bre pedologia y ciencias como geología, geomorfologfa, el imato 
logía, hidrología, etc., para extraep la mayor información re: 
lativa a las características de los suelos. Buena parte de los 
conocimientos necesarios para la fotointerpretación se adqui-
rieron durante la etapa de revisión bibl.iográfica. Por otro la 
do, es de importancia lo relativo a los métodos de fotointer-: 
pretación para los levantamientos del suelo en donde se expl i

can, en forma general las características de cada uno. A este 
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respecto, no se uti 1 izó ningún método en especial sino la co~ 
jugación de todos el los a fin de mejorar tanto la presición -
de los 1 ímites entre suelos como la descripción de sus carac
terísticas. 

Gosscn 1968, expresa que en la práctica puede ser usada una -
mezcla de los tres métodos (no considera el fotopedológico) y 
ésto puede depender de la manera en que se ha ejecutado el le 
vantamiento, del conocimiento disponible y de la experiencia. 

En el trabajo fotointerpretativo de la zona de estudios se d! 
terminó la división fisiográfica del pai~aje apoyandose en la 
topografía del terreno principalménte. Posteriormente en base 
al análisis de patrones y de elementos éstas divisiones fue-
ron subdivididas considerando las zonas donde se podrían pre
sentar s~elos semejante. Un ejemplo característico es el pa-
trón que muestra en la fotografía, el tipo de vegetación de -
popal (thal ia y cyperus) que se desarrolla en suelos con lámi 
na de agua en la superficie, (pantanosos). Este tipo de divi: 
siones fueron real izadas siempre que el patrón fotográficos~ 
glera un cambio de las características de los suelos basados 
en el axioma "Suelos similares se presentan en patrones simi
lares y viceversa". 

Por último se definieron las características de los suelos en 
base al proceso deductivo aplicando los principios de la cien 
cia pedologica, y tomando en cuenta el axioma de Dokuchaev, : 
"si conocemos los factores de formación podemos predecir qu~ 
suelo resultará ". Es decir, durante la revisión bibl iográfi
ca se estudiaron aspectos tales como: geología del área que -
nos refiere al material parental de l~s suelos; el imatología, 
donde la influencia temperatura-precipitación sugiere proce-
sos pcdológicos bien definidos; y los aspectos de veg~tación 
y relieve que son bastantes visibles bajo el estereoscopio en 
tercera dimensión. 

H,~ciendo un an.JI isis de la influencio conjunta de éstos L1cto 
r·es y de sus procesos, se 1 1 egó a 1 a descr i pe i Ón pre 1 im i nur : 
de las características del suelo y del terreno, su clasifica~ 
ción por su capacidad de usoytaxonómica inicial. la reseña de 
ésta fotointerpretación se ~~estra en el anexo 2 sin c~mbiar 
el texto original, sólo mejorando aspectos de redacción y se
ñalando a qué serie pertenece a cada unidad descrita. 

la foto interpretación fué real izada por 2 personas, el lng. -
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Laye KourOJma y el que suscribe. 

Es importante señalar que la base fotopedológica que tuvo es
ta fotointerpretación demuestra que conforme el fotointerp~e

te mejore en sus conocimiertos en pedológia, Fotointerpret~-

ción y Jem,ís cicnci,1s, l;¡ cal id<1d y c,1ntidad de infor'm<Jción
que obtenga de las fotografías será mayor. Esto es, se prcte~ 
de 1 legar a un nivel de referencia especial i=ado en fotointc~ 
pretación de suelos, en donde ésta no se quede únicamente a -
nivel de clasificación de la imagen sino que deduzcan Fenóme
nos y procesos propios del área a investigar de tal manera-
que el pedológo o edofologo encargado del levantamiento del -
suelo antes de real izar su investigación de campo ya tenga vl 
sual izadas las características de los suelos y esté en condi
ciones de ir más a fondo en su estudio. Por otro lado al ana
l izar el uso del suelo tendrá un panorama completo de las re
laciones entre suelos y la actividad agropecuaria que reforz~ 
rá sus apreciaciones acerca del uso y manejo agrícola. 

En resumen considero que es muy importante que el que real iza 
fotointerpretación en suelos, maneje y comprenda los diferen
tes métodos de fotointerpretación pero que a su vez tenga só 
1 idos conocimientos en pedológia para poder, ya en primera f; 
se de gabinete, definir los suelos del área de estudio, y su; 
características. 

Posterior a la foto interpretación preliminar se 1 levaron a ca 
bo los preparativos por la investigación de campo. Estos pre~ 
parativos consistieron en la elaboración de un progrAma de -
muestreo considerando los puntos para apertura de pozos agro~ 
lógicos, barrenaciones y sitios de observación general sobre 
aspectos geológicos, geomorfológicos, de vegetación, agríco-
las y ganaderos; se preparó el material uti 1 i=ado para la des 
cripción de los perfiles del suelo en dos juegos, consisten-~ 
tes en reportes de campo, marti 1 lo edafológicos, .reactivos co 
mo agua oxigenada, ¿cido clorhídrico y fenolftalefna; placas
de porcelana, morteros, pi zeta, bolsas de poi ieti leno~ etique 
tas, etc. Tamb i érfcconto' con estereoscopios de bo 1 si 1 1 o y de : 
espejos, y cámaras fotográficas; barrenas de tubo y gusano, -
picos y palas. Se elaboran mosaicos de campo no controlados -
uti 1 :zando fotografías aéreas pancromático blanco y negro a -
escala aproximada 1:25,000 y en el los se vació la información 
obtenida de la fotointerpretación, asi como la ubicación de -
lo~ sitios de muestreo. Igualmente se contó con 2 vuelos foto 

gráficos a escala 1:25,000 para trabajo de fotointerpretación 
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en el área de estudio. Con este material y con tres vehículos
(dos Pick up y un Guayin Wi 1 ly's) se iniciaron los trabajos de 
campo. 

lnvestigació~ de Campo. 

Esta etapa del método de trabajo tiene por objeto el reconoci
miento e identificación de los diferentes tipos de suelos que 
ocurren en la zona de estudio así como la verificación de los 
1 ímites trazados en las fotografías aéreas. 

Durante esta etapa, tambi~n se busca obtener información de in 
terés acerca de la actividad agrícola y ganadera, en su situa
ción actual, para que en un siguiente análisis junto con los -
datos del suelo y demás información se puedan tener a las ba-
ses necesarias para recomendar sobre el mejor uso y manejo de 
los suelos. También se obtiene información acerca de las nece
sidades de riego, drenaje u otras prácticas de mejoramiento, -
así como datos relativos a la fisiografía del área y aspectos 
socio-económicos. 

Toda esta información es necesaria para la elaboración de la 
memoria final seg~n metodología propuesta para este nivel de
estudios por la Dirección de Agrología de la SARH (ver anexo)-

Los trbajos de campo se iniciaron el. 23 de marzo de 1979 cuan
do la brigada agrológica se trasladó de la Cd. de México a la 
población de Teapa Tabasco al sur del área de estudio. Dicha -
brigada estuvo compuesta por cuatro agrólogos (lngs. Adalberto 
Cárdenas Carmona, Francisco Copado González, Laye Kourouma y
Ramón Ceja Ramírez) tres choferes, (Sres. Maximi 1 iano Díaz Gor 
di 1 lo, Vicente Gutiérrez y Miguel Guerra Bermeo); y seis peo-~ 
nes contratados en el área. Estos trabajos fueron supervisados 
con visitas periódicas por e 1 1 ng. Federico Peña Rodr i guez Sub 
-director de Agroeconomía de la Empresa. 

El equipo disponible incluía 3 camionetas; herramientas, como 
picos, palas, barrenas de tubo y de gusano; dos sombrillas,
dos mochilas con lo necesario para la descripción de perfiles, 
dos estereoscopios de espejos y tres cámaras fotográficas. 

Ya en el campo se inició con un recorrido terrestre al área de 
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estudi~ para hacer o.servaciones generales, uti 1 izando los mo
saicos fotográficos e 1 a.:,orados en 1 a etapa de gac' i nete, 1 os 
cu¡:¡ 1 es 1010strac-an e 1 res u 1 tado de 1 a foto i nterpretac i 6n pre 1 i ml, 
nar. 

la apertura de pozos ;·u6 iniciado después de este recorrido P! 
ra ello, uno de los cho: eres (Sr. Vicente Gutiérrcz) con ·as -
tante experiencia so~re este tipo de tro~aJo, se encaroaJa de 
1 levar a los trauajadores a los sitios indicados previamente 
marcados en los mosaicos del campo. Esta operaci6n se repetfa 
a diario y los pozos a~iertos posteriormente eran visitádos por 
los agr6logos a 1'in de descriLir los ~erfi !es de-suelos; para -
el los se tom6 como base la guia para la descripci6n de perfiles 
de suelos en el campo que edita la FAO y el Manual escrito por 
el Dr. Cuanalo de la Cerda del Colegio de Postgraduado& de Cha
pingo. En am~os se descriLen las caractcrfsticas morfol6gicas 
de los suelos, tales como: Color, compactaci6n, cementaci6n, P.2. 
rosidad, consistencia, textura, estructura, características de 
las r.:~íces, concreciones, intrusiones, reacción al ácido clorhl 
drico y fenolitaleina, y drenaje. la descripción de estas carac 
tcrísticas es nccesari.:~ para el agrupamiento en Series de los 
pcrfi les con morfología similar. 

Adc~ás de la in:ormaci6n del perfíl, se dcscri0i6 el sitio con 
respecto a su topografía, goologra, gcomcrfo!ogía, erosión etc., 
se tomaron muestras de p l untas por a su i dent i i i cae i ón, y des· ·-' 
cripci6n de la vcgctaci6n. Igualmente, se outuvo iniormación 
agrfcola entrevistando a los agricultores del !usar cuestionán
dolos so~re el manejo del cultivo; variedades utilizadas, época 
de si em<,ra, prepcrac i ón de 1 terreno, d6s i s y época de ;·ert i ¡ iza 
ción, com:"ate de plagas, : inanciamiento y rendimientos~ Estos
datos, a truvés de su an51 isis, ayudan a detectar las causas 
que afectan la producción agricola. Analogamcntc, a los oanade
ros se 1 es pi C: i 6 i nfoNJ<1C i 6n acerca de 1 as razas existentes, 
propósito de la explotación, alimentación, reproducción, vacu -
nas, manejo de potreros, etc. 

Con el análisis de los datos o~tenidos se visual iza la situaci6n 
agropecuaria actual, y se pueden emitir, si se requiere, sugercn 
cías y recomendaciones cncami nudas a awiter.tar 1 a producci 6n. -
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El trabajo de campo se concluyó el 12 de mayo de 1979, las-
muestras de suelo por cada perfil descrito fueron mandadas al 
laboratorio de Ingeniería Ambiental de Estudios y Proyectos,
S.A. para que se les practicarán los análisis frsicos y qufml 
cos de rutina; textura, densidad aparente, constantes de hdn~ 
dad, ferti 1 idad por el metodo Margan, materia orgánica, capa
cidad de intercambio de cationes y pH. 

Los resultados, además de uti 1 izarse para ayudar al agr~pa-
miento del suelo en series, se les uso también para su clasi
ficación taxonómica, no obstante que para este efecto se re-
quieren ~e análisis más especiales, 

Trabajo de gabinete, segunda fase. 

Esta etapa del estudio comprende el agrupamiento de los sue-
los en series, la fotointerpretación definitiva, y la elabor~ 
ción del informe final y planos del suelo. 

Durante el trabajo de campo, los perfiles descritos eran agr~ 
pados de acuerdo a sus caracterrsticas morfológicas en series 
tentativas y los 1 rmite~ marcados de la fotointerpretación 
preliminar se ajustaban segdn las observaciones de campo. 

En la segunda fase de gabinete, los reportes de campo de los 
perfiles descritos que en total sumaron 98, asr como las 21 -
barrenaciones practicadas, fueron anal izados detenidamente-
con respecto a las caracterrsticas morfol6gicas segregando -
grupos de perfiles que constituyeran series de suelos diferen 
tes, este trabajo fué apoyado con los análisis de laboratorio 
y con el estudio de la fotografras aéreas. 

El área de estudio de acuerdo a sus rasgos geomorfológicos se 
dividen en dos grandes unidades, las Terrazas Fluviales del -
Pleistoceno y la Planicie Aluvial del Reciente, esta última -
unidad cubre la mayor superficie. 

Los suelos para ser agrupados en una mlsma serie deben tener 
iguales caracterrsticas morfológicas es decir, similar distri 
bución de horizontes, color, textura, estructura, consisten-: 
cía, reacción al ácido clorhrdrico, etc.; y mismo origen y mo 
do de formación (ver punto 3.3). Los suelos de formación alu:. 
vial o fluviogénicos generalmente no cumplen esta regla, debi 
do a que los constantes aportes de material en suspensión, _: 
por las corrientes fluviales impiden el desarrollo del suelo, 
y generan variaciones en el perfi 1, las cuales se manifiestan 
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cor¡¡o üiscontinuidad,:)s 1 itol6gicas (ca;¡¡bios --ruscos en la tcx
~ura del suelo); en otras palal-ras, el suelo aluvial j6vcn 
presenta mayor in:'lucncia de procesos gcol6gicos que pedol6sl 
cos. 

Como la mayor parte de los suelos del ~reo son de origen alu
vial, estas apreciaciones se presentan ~6s evidentemente en 
los suelos que se dcsarrol lan de lo largo de las márgenes de 
los rfos que son los rn6s recientes. Por lo tanto, los perfi -
les agrupados dentro de una serie de suelos aluviales, pueden 
presentar fuertes variaciones, y la distri:.uci6n de las capas 
u horizontes no guardan un orden homogéneo. En ~stos casos el 
agrupom i ento en series se ,o asa en 1 as caracter f st i cas textua
les del suelo, siendo ~sta propiedad uno de los principales 
criterios para la segregación de series. 

Durante este traL,ajo se determ i nal"on si etc series de suc 1 os -
una de 1 as cuu 1 es corr•csponde a suc 1 os h i dromorfos, pantnno -
sos, en los que de,_ ido a lus condiciones de humedad no :'ué P2, 
si le la pr6ctica de pozos agrológicos y se utilizaron por 
tcnto, · :nrrenac iones. 

Seguido a la iC:entiiicaci6n de serie se procedió a la iotoin
tcrprc~~ción de.'initiva que consisti6 en marcar en los l~to -
gr~i fas aércus los lfmitcs entre series de suelos y entre el~ 
s;:;s d::: ti:::rros uti 1 izunc:o, en i'or1:1a conjunta los datos oi..Jtcnl 
c;os de lo invE:stigoción de car:1po, y el on.51 isis sístcm&tico 
¿e los elementos de iOtointcrprctaci6n(tono, textura, patron, 
, orr.:a, sitio, etc.), aso e i a dos, como en la ¡'oto i ntcrprctcc ¡ ón 
pro 1 i minar, con 1 os uspectos de 1 méto¿o ;: i si ogr6 f i e o y fotop~ 
dológico. 

Estu ~otointcrprctación sirvao como .. .::se paru I<J cartograffa 
do los suelos a escala 1:50,000 y 1:20,000 la primera en un -
rnapc topogr6fico cle la zona ela~orado DETENAL (que se prc~en
ta en el anexo de planos), y la segunda en planos topogr5fi -
cos fotogram6tricos con curva de nivel a 0.5 m. y a escala 1: 
20,000 ela~orados por Estudios y Proyectos, S.A. para la Comi 
si 6n de 1 Gr i j¿¡ 1 va cor.:o p.:;rte de i os cstud i os básicos encomen:
dados a esta companFa. La presentación ¿e planos a escala 1: 
50,000 se hizp a manera provisional ya que la escala definiti 
va de prescntaci6n es 1:20,000. -

Co1:1o p.::rtc •' i na 1 eJe 1 a segunda (ase clc gab i note se proccd i 6 .:¡ 

lo cf¿¡_or.:ci6n ele lu 1:1c;~oriu o in.·ormc, tomando como Lasc lu 
moto¿ologfa propucstu por la Dirocci6n do Agrologia de la SARH 
en su pu_, 1 i cae i 6n t·:o. 4 ( Ver anexo ) • En este in :'ormc se -
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expuso el marco general del área de estudio en sus aspectos
socioeconómicos fisiográficos, y el imáticos; se describió fa 
situación actual de la agricultura y ganadería, se expusieron 
las características de las diferentes series de suelos identi 
ficadas, se trató de la problemática del drenaje en la zona y 
en función de todo ésto se expuso lo referente a la capacidad 
de uso y manejo de los suelos que vienen siendo uno de los -
puntos más importantes de estudio agrológico, 

Con respecto a los objetivos propuestos en este trabajo de t~ 

si s, e 1 interés está encaminado hacia 1 a taxonomía de 1 os su~ 
los y la clasificación de las tierras, sin pretender que sea 
un estudio agrológico; es por esto que algunos aspectos pro-
pios de estos estudios fueron eliminados para dar lugar a tr~ 

tar lo referente a la clasificación de los suelos y de las-
tierras. La base, como se expuso anteriormente, fué el estudio 
agrológico semidetallado del Bajo Tacotalpa en el cual tuve
participación, desde el inicio de la revisión bibliográfica y 
selección de fuentes de información, con el viaje a la Cd, de 
Villahermosa diciembre de 1979, hasta la elaboración del in-
forme final pasando por todas las fases ya descritas excl~yen 
do lo relativo al dibujo en sí, ya que éste es labor propia: 
del personal del taller de dibujo del Departamento, pero par
ticipando en forma constante en su supervisión. 

Con respecto al informe o memoria final, participé en lo refe 
rente a la descripción de la vegetación; en la elaboración d; 
los capítulos de Agricultura, y Suelos, en parte importante -
del de Capacidad de Uso y Manejo del Suelo, y en las conclu-
siones fina 1 es. lgua 1 mente re a 1 icé 1 a revisión fina 1 de toda 
la memoria con objeto de considerarla como definitiva. 

E 1 interés que he tomado en 1 a matcr ia de estudios agro lóg i -
cos y taxonomía de suelos durante el tiempo (2 años 8 meses) 
que he participado en los estudios de esta compa~ía, así como 
asistir a las .iuntas del Consejo Nacional de Taxonomía y Co-
rrefación de suelos durante el año de 1978, fueron factores -
que incluyeron en mi desición de presentar este estudio con -
enfoque hacia la taxonomía de los suelos como un intento de -
conocer a éstos en forma más especifica ya sea como indivi--
duos, cuerpos o formaciones naturales, teniendo en mente que 
su participación en el ~recimiento vegetal, en la producción 
de cosechas, y por tanto en el desarrollo agrícola m1smo, es 
determinante. 

Esta tesis fué real izada "a posteriori" del estudio agrológi-
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co por lo que carece de la programac1on de actividades pro-
pias de cualquier trabajo de esta naturaleza; por el lo, pre-
senta fallas en cuanto a su ord~namiento lógico como trabajo 
de investigación; no obstante, los resultados obtenidos los
considero significativos como punto de partida hacia ulterio
res trabajos sobre este tema. 

Ahora bien con respecto a la metodológia seguida para esta t2 
sis se considera básica la que se expuso para la t'eal ización 
del Estudio, añadiendo en la revisión bibliográfica temas que 
considero de interés para la compresición de lo que es un es
tudio agrológico y los fines que persigue. 

Con relación a la clasificación taxonómica de los suelos~ 5 ne
cesario mencionar que no se practicaron los anal isis pedogen~ 
tices requeridos para la caracterización de los suelos, tales 
como: determinación de esquioxidos de Fe y Al, relaciones-
Si: A 1, ó Si: Fe, carbón orgánico, porcentaje de saturación de 
bases, etc., sino que se uti 1 izaron los valores de los anál i
sis de rutina; textura, materia orgánica, pH, y ~apacidad de 
intercambio catiónico principalmente; y se apoyó en uno de -
los atributos deseados de la taxonomia expuestos en Soi 1 Taxo 
nomy del USDA (1975, P.8), especificamente el cuatro, que di= 
ce "las diferencias para segregar taxa deben ser propiedades 
que puedan ser observadas en el campo, o que puedan ser suge
ridas de otras propiedades observables en el campo, ó de los 
datos combinados de la ciencia del suelo con otras discipl i--
nas". 

Un ejemplo de como se uti 1 izó este atributo en la caracteriz~ 
ción de los suelos del ~rea, es la inferencia que se hace a 
partir de los datos el imaticos, color del suelo y ~alor del -
pH, en el caso de los suelos de la Serie Huasteca. 

Por un lado, la coloración rojiza y amari lienta del subsuelo, 
así como el pH francamente acido, i las altas temperaturas y 
precipitaciones del área, indican la fuerte alteración de los 
mineral~s primarios, el lavado sel suelo y la formación de ar 
ci 1 las si 1 icatadas del tipo de la caol imita, y de oxidas de~ 
hierro y aluminio, la presencia de estos minerales confieren 
al suelo baja capacidad de intercambio de cationes. Estas ca
racterísticas sug1eren la formación de un horizonte oxico. 

Por otro lado se deduce que debido a las altas precipitacio-
nes, el lavado de bases ha sido severo por el lo es casi segu-

ro que el porcentaje de saturación de bases sea menor al 50%, 
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dato importante para definir como úmbrico y no mól ico al hori 
zonte superficial obscuro que muestran estos suelos. 

De esta manera la clasificación taxonómica de los suelos se
real izó identificando, por sus características morfológicas;
por los resultados químrcos, e inferencias a partir de los d! 
tos combinados de la ciencia del suelo con otras disciplinas, 
los horizontes de diagnóstico y los procesos de formación del 
suelo dominantes. 

Para ejemplificar la forma en que se real izó la clasificación 
de los suelos del ár·ea estudiada, se hará uso del sistema am!:. 
ricano de taxonomía de suelos y de la serie Huasteca en p2rtí 
cular, aclarando que este procedimiento se siguió para todas 
las series identificadas y dentro de los diferentes sistemas 
de clasificación empleados. 

Los suelos de la serie Huasteca se caracterizan por presentar 
un horizonte de profundidad de color rojizo, amari 1 lento, o
caf~ amarrl lento, debido a la presencia de oxides de fierro y 
aluminio en el material del suelo; estas características, son 
propias de los suelos lateriticos o ferral iticos. 

Por otro 1 a do, 1 os aná 1 i si s de 1 aborator i o reportan que 1 a ca 
pacidad de intercambio de cationes es de 6 meq/100g. de sue-
lo; que la reacción del suelo o pH varía de ácido a muy ácido 
(de 5.5 a 4); y que los contenidos de elementos básicos (Ca y 
Mg) son bajos o nulos. 

Todas estas características definen al horizonte oxico en la 
taxonomía americana, por lo que a los suelos de esta serie se 
les incluye dentro del orden de los Oxisoles. Ahora bien, es
te orden está dividido en cinco subord~~~~-Aquox, Torrox, Hu 
mox, Ustox y Orthox. e:::::~ 

Aquox: oxisol con r~gimen de humedad acuico; es 
decir, saturado con agua durante alguna 
época del año. 

Torrox: oxisol con r~gimen de humedad torrico; -
es decir, seco durante más de medio año, 
o nunca húmedo por. más de 90 días conse
cutivos. 

Humox~ oxisol con más de 16 Kg de carbon orgáni 
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co por metro cuadrado a una profundidad 
de lm, exclusivo de una capa superficial 
orgánica (Littcr) 0 

Ustox: oxisoles con régimen de humcdud ustico, 
es decir, humedad 1 imitada pero presente 
cuando las condiciones son propicias pa
ra el crecimiento de las plantas~ 

N6tese ~omo para definir a 1 sue 1 o a ni ve 1 de suborden se ut i 1 i
za practicamente el régimen de humedad dffici l de determinar en 
campo, pero inferible a partir de los datos el im6ticos; por 
ejemplo: ya que 1 lueve auundantomentc en la zona ( de 2 000 -
2 500 mn;) el suelo podrfa presentar un régimen aquico, si no C.§. 
tuviera 1 iuremente drenado, como para considerarlo un Aquox; 
pero como loa suelos de esta serie presentan en general buenas 
condicion~s de drenaje el régimen aquico de humedad no se pre -
senta y por tanto el suelo no es un aquox; ni tampoco es unto
rrox porque se requeriría una condición de ~aja precipltaci6n 
que no ocurre en el trópico húmedo. El humox se descarta por 
ser el contenido de materia orgánica muy 0ajo en estos suelos 
como para cumplir el requerimiento de 16 Kg. de carb6n orgánico 
por metro cuadrado a pro?undidad ¿e 1 metro. 

Con respecto al Ustox, los suelos de esta serie presentan m&s -
pos i -· i 1 i dad es de cons i dcrarse como Ustox que con respecto a 1 os 
otros su~ordenes.No oustante la a~undancia de 1 luvias en esta 
zona excluye a los suelos de este su~orden ya que se requiere -
sean secos durante Ía mayor parte del a~o. 

Por ú 1 ti me e 1 su . .-orden Orthox i nc 1 U>'e a a que 1 1 os sue i os presen• 
sentes en zonas con una corta estaci6n seca o sin estación seca; 
distribuidos cerca del Ecuador; son aruari lientos o rojizos; con 
horizontes oxico que 1 lega a ser m&s rojo con la profundidad, y 
vegataci6n natural de GOsque 1 luvioso, aunque------------------

0 Este tipo de determin<lciones, por cnrecer de elc¡;¡entos, no se 
real izaron pero se in • · i ere por sus caractet' í st i cas, que 1 os sue
los de la serie Huasteca no cumplen este requerimiento. 



la sabana antropica es la cubierta vegetal comunmente prese~ 
te en la actualidad, (USDA 1975). Por estas características~ 
los suelos de la serie Huasteca entran perfectamente al sub
orden Orthox que a decir verdad con respecto al régimen de -
humedad sería un Udox que no marca la taxonomía americana -
precisamente porque el prefijo "ortho" significa "lo normal"; 
es decir, que estos suelos son los representativos de las re 
giones tropicales 1 luviosas (suelos zonales). 

Ahora bien el suborden Orthox se divide en 6 grandes grupos: 
Sombriorthox, Gibbsiorthox, Eutrorthox, Umbriorthox y Haplo~ 
thox. 

Sombriorthox: Orthox con horizonte sombrico; es 
decir, un horizonte subsuperfi- -
cial obscurecido por humus i fu- -
vi al. 

Gibbsiorthox: Orthox que tiene dentro del 1.25m. 
de profundidad capas de gibbsita. 

Acrorthox: 

Eutrorthox: 

Orthox muy ácido con una capacidad 
de. intercambio de cationes menor
a ~.5 Meq/lOOg de arci 1 la en al-
gun subhorizonte del horizonte-
oxico. 

1 

Orthox que no tiene un epipedon -
antropico, y tienen 35% de satur~ 
ción de bases o más. 

Umbriorthox: Orthox que tiene un epipedon úm-
brico. 

Haciendo un análisis similar al real izado para las claies -
del suborden orthox, se excluyen los grandes grupos Sombrío~ 
thox y Gibbsiorthox, porque en los suelos de la serie lluast~ 
ca no se presentan horizontes sombríos, ni capas de gibbsita. 
Como la capacidad de intercambio cationico de estos suelos
es superior a 1.5 Meq/100g. de arci 1 la, se elimina el gran -
grupo Acrorthox. 

No obstante, presentan un horizonte superficial obscuro, - -
friable y con alto contenido de materia orgánica, que pudie
ra ser definido como un epipedon mól ico, si el porcentaje de 
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saturación de bases fuera mayor al 50%; o antrópico, si haya 
si do formado por i nf 1 uenc i a de 1 hombre y e 11 porcentaje de sa 
turación de bases fuese mayor al 35%; pero debido a las con: 
diciones de precipitación del área, y pH francamente ácido,
se infiere que la s,ltUri1ción de bilses es ,1ún menor al 35%,-
por lo.que este horizonte superfici,Ji no es un epipedon mólj_ 
co, ni <Jntropico, pero sí un cpi¡:¡edon úmht'ico ya que presen
ta J,ls mismos curdcterísticds como pdr,J ser consider,1do como 
ól ico pero con un porcentaje de saturación de bases menor al 
50% que lo def¡ne como úmbrico. Por lo tanto, a nivel de - -
gran grupo, estos suelos se clasifican como Umbriorthox. Pa
ra definir al subgrupo, se tomo como base la Jiferencia de -
textura que existe entre el horizonte superficial y los hori 
zontes subyacentes 25% y 35% ó más, respectivamente ). -

Ya se ha explicado en el punto 3.4 referente a la taxonomía 
de su e 1 os, que e 1 subgrupo puede ser di v'i di do en tres: e 1 su~ 
grupo típico, el subgrupo integrado, y el subgrupo extragra
do. 

En este caso, debido a la diferencia de textura entre el ho
rizonte superficial y los subyacentes, se presume que cierta 
cantidad de arci 1 la ha sido transportada por el agua hacia -
e 1 interior de 1 perf i 1, como para formar un horizonte arg i 1 i 
co, que define a los ordenes Atfisol y Ultisol siendo el se
gundo característico de las zonas tropicales. 

Por lo anterior, estos suelos se incluyen dentro de un sub-
grupo inte9rado al orden Ultisol, por io que a este nivel e~ 

tegórico se clasifican como Umbriorthox ultico; significando, 
que el proceso dominante de alteración, lavado y síntesi.s -
(ferral itización) se refleja en Id formación de un horizonte 
oxico¡ aunque en forma subordinada, también se real iza la-
acumulación de arci 1 las como para considerarla formación de 
un horizonte argíl ico. 

Este subgrupo- Umbriorthox ultico- no es definido en lata 
xonomía americana, pero debido a las características ya men: 
cionadas, considero que los suelos de la serie Huasteca pue
de ser incluidos dentro de este subgrupo, sin sal irse de los 
1 ineamientos de esta taxonomía y en base a otro de los atri
butos deseados, el n~mero 5, que dice ula taxonomía, debe ser 
capaz de modificación para adapt'arse a los nuevos conocimie..!:! 
tos con un mínimo de disturbio al resto del sistema. Debe-
ser posible adquirir o combinar taxones sin perturbar al res 
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to del sistema y sin importar el nivel categórico". De esta 
manera, se puede admitir el subgrupo Umbriorthox ultico, c2 
mo un nuevo taxon, sin alterar el estado del resto del sis
tema. 

A nivel de fami 1 ia, se consideró para la clasificación de -
estos suelos, la distribución del tamaño de partículas den
tro de los horizontes listados, la mineralogía y el régimen 
de temperatura del suelo. Todas estas características fue-
ron inferidas, ya que su determinación requiere de medios -
específicos. Por lo tanto, debido a la diferencia de textu
ra entre los horizontes, al tipo de arci 1 la caol inítica, y 

la tempcr·atura de la zona, estos suelos se incluyen en la
fami 1 ia ~,ligajonosa fina sobre arcilla, caol initica, isotér
mica. 

De esta manera, la Serie Huasteca es un miembro de la fami-
1 ia f,Jigajonosa fina sobre arcilla, caol initica, isotérmica, 
del subgrupo Umbriorthox 61tico. 

Ahora bien, el nombre de la serie tomado como lugar geográ
fico y por sí mismo, no refleja en nada las características 
del suelo al cual se aplica ésto ya fué expuesto en el pun
to 3.3 de unidades de clasificación; no obstante, aón se si_ 
gue usando con la variante de presentarlo dentro de un sis
tema formal de clasificación taxonómica, de tal manera que 
el análisis de la serie dentro de su inclusión de las dife
rentes clases de la taxonomía refleja las características -
de suelo en cuestión. 

Por tanto y en forma inversa, el término Umbriorthox óltico 
sugiere ·un suelo del orden de los Oxisoles, muy evoluciona
do, con el material madre bastante intemperizado, pobre en 
bases y en nutrientes en general los cuales han sido perdi
dos por 1 ixiviación, de baja ferti 1 idad, con el complejo de 
intercambio saturado con iones hidrógeno y aluminio y por -
ello {leido, de colol'ilCión 1·o.ii::a y/o illlluriiiL~Iltu poi" l.:1 
pr-csccncia de oxidas de hieri'O y aluminio 1 ibt>es, etc. 

Por pertenecer a suborden 0Pthox es el típico de las zonas 
tropicales hómedas lo cual ya sugiere un tipo especial de -
uso a base de cultivos tPopicales y pastos. 

El término Umbriorthox indica la presencia de un horizonte 
superficial obscurecido, Pico en materia ot>gánica de consis 
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tencia suave y por tanto fáci 1 de labrar; pobre en bases etc. 

El integrado a Ultisol significa que la diferencia en textura 
entre e 1 horizonte superf i e i a 1 y 1 os hoP i ::ontcs i nfcr i OI'CS es 
significutivo, pl'escnt<1ndo el horizonte suby,1centc mayor con
tenido de iH'C i 1 1 u t•·ansport<Jdu pOI' e 1 il9U<l de 1 lwr i zonte sup~ 
r1or. 

Los criterios para definir la fami 1 ia como ~igajón fino sobre 
arci i la, caol inítica e isotérmica, indica que la textura del 
suelo es media en la superficie y fina en el subsuelo, domin~ 

da por arci 1 las del tipo de la caol inita 1:1, de baja capaci
dad de intercambio cationico y que la temperatura en la zona 
es elevada con poca variación entre el mes más frío y el más 
cálido del año, estos datos son de importancia en la determi
nac~ón del suelo y manejo del suelo. 

Por 61timo el nombrar a la Serie como Huasteca indica que se 
reconoció por primera vez en las cercanías a ese poblado. 

De todas estas características que encierra el nombre de un -
suelo en la taxonomía, se pueden real izar un gran número de -
inferencias y predicciones acerca de sus características, ca
pacidad y potencialidades de uso agropecuario, prácticas de -
manejo y cultivos recomendables; todo el lo dependerá de los -
conocimientos que sobre suelos y su taxonomía, así como expe
riencia agronómica, tenga el edafófogo que diagnostica sobre 
el suelo en cuestión. Desde este punto de vista y consideran
do lo expuesto por ~onsterfn 1978 el sistema de clasificación 
cumple con ser natural ya que a partir del nombre o concepto 
clasificatorio se pueden emitir una serie de leyes o juicios 
de caracter explicativo o predictivo que nos dicen de las ca 
racterísticas del suelo a6n sin verlo físicamente. 

En el proceso de clasificación de los suelos, algunos datos 
tuvieron que ser inferidos debido a que su determinación re
quiere de análisis especiales. Por lo tanto, para precisar -
la clasificación es indispensable contar con los medios ade
cuados. 

Paso seguido a la clasificación taxonómica de las diferentes 
series de suelos identificadas, se procedió a elaborar la ex 
posición de los resultados. En primer término, se presenta -
la descripción general de los suelos, su clasificación taxo
nómica y la clasificación de la tierra. En seguida, se des--
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CPiben las sePies de suelos en téPminos de la unidad captográ 
fica y de la unidad de clasificación. 

A este Pespecto, la unidad caPtogpáfica es descrita en térmi
nos de la serie de suelos, considerando su superficie y dis-
tPibución, uso actual, topograffa, y drenaje superficial; no 
se exponen caPacterfsticas de los suelos que contienen, ya -
que estas se muestran a detalle en la descripción de la uni-
dad de clasificación -serie de suelos- donde se trata sobre -
la génesis de suelos, capacterFsticas distintivas, variacio-
nes del perfi 1, drenaje

0 
interno y manto freático, salinidad y 

sodicidad¡ interpretación de los análisis ffsicos y qufmicos 
y descripción del perfi 1 representativo. 

Se expone la clasificación de la tierra por su capacidad de -
uso para lo cual se tomó como base los criterios expuestos en 
la Clasificación de Tierpas por su Capacidad de uso de Kl ing~ 
bield y Montgomery; y en la Clasificación de Tierras para Fi
nes de Riego de la Direc;~ón de ~ejoramiento del Ministerio -
del Interior de los Estados Unidos. En este punto, se anal i-
zan los factores demeritantes del área, las clases de tierras 
y, de acuerdo a ésto, las series descritas se clasifican por 
su capacidad de uso. 

Por 6ltimo, con toda la información present~da, se elaboraron 
las conclusiones y recomendaciones finales. 
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e Ui\lliW 4, 1 

PORLACION TOTAL Y DENSIDAD DE POBLACION EN El i\I~EA DE ESTUDIO 

l)L,I\S j ddd 
M U N 1 C 1 P 1 O Pob. total Pob. Rel. Sup. Km2. de Pob.-

_x ~1Rio__._ ele l i:ota l x M2_j__Q, ll,lb/Km2. 

Centr•o 

Jalapa 

Tacotal pa 

Teapa 

Total: 

9 640 

488 

4 117 

10 923 

26 168. 

36.83 

5.69 

16.73 

41.74 

lOO 

Fuente: IX Censo Genel'al de Población 1970. 

335 

190 

60 

370 

955 

DiPección Gc~nePal de Estadísticas, SIC. México, 1971. 

28.78 

7.83 

68.62 

29.52 

27.40 

<.0 
.¡:,. 



CUADI\0 No. 4. 2 

PORLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA EN EL AI~EA DE ESTUDIO (1970) 

Municipio PEA Total % de PEA S E e T o R E S 
X Mpio. X Mpi o. Pt· i n~<w i o (f/ Secund<Jt' i o cJ Terci <11' i o % lnsuf,Especif. ¡o 7<> 

Centro 2 415 37.35 1 517 62.81 286 11.84 356 14.74 156 

j <1l apa 342 5.29 321 93.85 2 0.58 5 1.46 14 

Tacota 1 pn 941 14.55 438 46.54 265 28. 16 219 23.27 19 

Teapa 2 768 42.81 1 942 70.16 242 8.74 520 18.78 64 

T o t a 1 6 466 lOO 4 218 65.23 795 12.30 1 100 17.02 353 

Fuente: IX Censo General de Población 1970. 

Dil'ección General de Estadísticas, SIC. México, 1971. 

/'¡ 

10.61 

4. 1 1 

2.03 

? "" .-q! .).) 

5.45 

<.0 
Ul 



CUADRO 4. 3 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AREA DE ESTUDIO BAJO TACOTALPA 

Primarias (Dato pendiente) 

Secundarias 
Telesecundarias 
Tecnológicas Industriales 

Tecnológicas Agropecuarias-

Norma 1 

Preparatorias o Bachi 1 lerato 

Nivel ~ledio supcr>iot' 

Nivel Superior 

Centro Ja 1 apa Tacotc1lpa Teapa T o t a 1 

16 1 2 2 21 
6 3 - - 9 
9 - - - 9 

3 - - 1 4 

3 - - - 3 

6 1 - 1 8 

3 (UJAT) - - - 3 

- Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con 7 especialidades 
~nivel de licenciatura. 

- Instituto Tecnológico Regional de Vi 1 lahermosa 1 4 carreras
en lngenierfa Industrial y 5 carreras a nivel medio superior. 

- Escuela Superior de Agricultura Tropicalt 2 especialidades 
a nivel 1 icenciatura y 7 especialidades a nivel de maestrfa 
en Ciencias. 

\0 
-<" 
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CUADRO 4.4 

GASTOS Y VOLUMENES MEDIOS ANUALES 

RIO PICHUCALCO 

Gasto { M3 1 Ses 2 3 Año Máximo Mínimo Medio Volumen m 

1956 679.00 4.80 39.88 260 985 
1957 757 .oo 2.00 33.55 058 104 
1958 434.00 2.92 38.90 226 855 
1959 526.00 6.40 45.39 431 416 

1960 386.00 5.70 33. lO 046 744 
196! 658.75 6.63 39.51 245 880 
1962 408.00 6.09 28.22 889 928 
1963 453.68 3.82 35. 17 109 227 
1964 919.40 5.36 45.54 408 376 

1965 851 .00 4. 39 42.40 337 o 11 
1966 33.50 3.00 35.40 116 324 
1967 368.08 2.70 42.10 327 522 
1968 937. 12 5.38 43.29 368 994 
1969 031.80 2.00 38.81 224 025 

Estaci6n Hidrol6gica Pichucalco. 

Fuente: Boletín Hidrol6gico 38, Tomo 11 S.A.R. H. 



Año 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

CUADRO 4.5 

GASTOS Y VOLUMENES MEDIOS ANUALES 

RIO TEAPA 

GASTO 3 (m (_ Scg 
Máximo Mínimo Medio 

600.00 1.60 60.50 
018.00 6.00 50.09 
004.00 4.00 38.54 
587.00 6.20 54.70 

980.00 3.40 46.01 
692.00 3. 14 44. !5 
000.00 5. 19 36.00 
822.00 5.90 50.28 
692.00 10.00 45.95 

386.00 6. 15 39.30 
794.00 10.60 42. 12 
499.00 5.61 29.89 
704.00 5.00 37.40 

1 496.00 12. 1 o 46.40 

765.00 7.25 43.40 
655.14 JI .06 41.98 

746.80 10.00 40. 17 
781.60 8.65 46.41 

Estaci6n Hidrol6gica Teapa. 

Volumen m 

909 494 
583 949 
215 384 
724 909 

451 112 
396 171 
135 426 
585 564 
449 019 

242 716 
328 189 
942.676 

1 179 373 
l 469 340 

368 748 
324 009 

270 163 
463.664 

Fuente: Boletín Hidrol6gico 38, Tomo 11 S.A.R. H. 

198 

3 



Año 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
19(í7 
1968 
1969 

CUADRO 4.6 
GASTOS Y VOLUMENES MED JOS ANUALES 

R lO PUYACATENGO 

G a S t O 
3 m ./Ses-2 

Máximo Mínimo Medio Volumen 

541.00 4.8 21.51 678 481 
221.00 6.6 18.45 583 417 
335.00 6.29 18.95 597 625 
250.00 5. 12 !7.03 536 976 
423.00 3.00 17.25 543 994 
535.00 9.22 20.96 662 765 
503.50 8.40 21. 75 685 897 
254.00 4.0 17.87 563 394 
667.37 3.33 18.39 579 938 
358.69 2.78 15.80 499 77 3 
335.00 3.85 17.83 562 245 

Estaci6n Hidro16gica Puyacatengo. 

Fuente: Boletín :·.Hidrol6gico 38, Tomo 11 S.AR.H. 
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CUADRO 4.7 

GASTOS Y VOLUMENES MEDIOS ANUALES 

R 10 DE LA SI ERRA 

Gdstos {m.3 / Se<¡ } ., 
V o ILlmcn m ,) 

A ñ o M.'iximo Mínimo Medio 

1947 544.00 70.30 247.09 661 812 
1948 795.00 29. 10 196.34 6 210 425 
1949 747.00 22. 10 114.34 3 605 793 

1950 708.00 25.00 155.44 4 902 006 
1951 739.00 23.30 186.55 5 882 961 
1952 889.00 32.30 225.59 7 133 687 
1953 767.00 24.00 150.54 4 747 487 
1954 744.50 45.00 209.72 6 613 717 

1955 788.00 20.00 186.27 5 874 359 
1956 727.00 25.30 177.21 5 603 765 
1957 750.00 23.30 145.42 4 585 994 
1958 805.00 20.20 206.81 6 521.852 
1959 750.00 30.70 192.56 6 072 010 

1960 771.00 24.90 204.60 6 470 028 
1961 929.00 30.40 192.86 6 081 979 
1962 932.00 31.60 169.42 5 342 792 
1963 889.00 27.50 187.08 S 899 762 
1964 960.00 27.65 207.95 6 575 898 

1965 834.90 2.91 182.48 5 754 694 
1966 842.00 34.00 206.63 6 516 331 
1967 922.40 21.38 181.97 5 738 749 
1969 920.00 30.00 174. 13 5 506 581 
1969 907.33 23.50 214.85 6 775 401 

Estaci6n Hidrol6gica Pueblo Nuevo. 

Fuente: Boletín Hidrol6gico 38, Tomo 11 S.A.R. H. 
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G' R A F 1·c A 2.03 

CLIMOGRAMA DE LA ESTACION METEOROLOGICA DE VILLAHERMOSA, TABASCO. 
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( Según el 2° sistema de Thornthwoite ) 

Distribución de la precipitación anual de 205.84 cm. 

DistribuciÓn de la evapotraspiraciÓn _corregida anual de 163.26 cm. · 
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GRAFIC A w 4.4 204 

~LIMOGRAMA DE LA ESTACiON METEOROLOGICA DE PUEBLO NUEVO, TABASCO. 
1 

( Según el 2° Sistema de Thornthwaite ) 

CLAVE: 

Distribución de la precipitació'n anual de 201.03 cm. 

Distribución de la evapotranspiración corregida anual de 150.51 cm. 
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CLIMOGRAMA DE LA ESTACION METtOROLOGICA DE TEAPA, TABASCO. 

( S eg ón el 2° Sistema de Thornthwaite) 

CLAVE: 

DistribuciÓn de la precipitaciÓn anual de 390.04 cm. 

Distribución de la evapotranspiración corregida anual de 154.38 cm. 
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CLJMOGRAMA DE LA ESTAClON METEOROLOGICA DE 
DOS PATRIAS·, TAB. SEGUN EL 2° SISTEMA t:E THORNTHWAITE. 

E 

OISTRIBUCION DE LA PRECIPITACION ANUAL DE 315.34 Cm. 

OISTRIBUCION DE LA EVAPOTRANSPIRACION CORREGIDA ANUAL DE 143. 28 Cm. 
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CUAORO •.11. 

OAT'OS O=: I..OC.ALIZACION GEOGAAFIC.Po¡ TEMPERATURA (EN •C), PRECIP!TACION V 
E\IAPOR.ACION ( ~:-,. ,._'oM) MECtA ANL'Al.. DE LPS ESTACIONE. S OE PUES LO NUEVO, TE)I..PA Y V1LLA~ERI'v10SA, T.AB. 

ESTAC!CN LAT1T\JO 

F M A 

LOJ'.GITLO 

s2·~,. 

ALTIT\.JO 
S.N.M. 

10m 

A 

INSTIT\...ClO~~ 

OPe:R.ACICNAL 

SARH 

S o 

PE:R!OCO DE C85ERVACION 

1948 - HH7 

o 

207 

T•~~M!t.n.ort~ P,..,.,.,•dto: ,.,..J.>elrna 33.0 34.e 37.• 38.3 ·38.6 37.~ 35.8 ·3e;.o 3e.o 34.7 3J,9 32.9 35.1 Am.V')w" B\,. A'a' 

~ 
m.iA.abs. 

medta 23.1 :z•.e• 2e.2 2e.1 29.2 ~.o 28.6 28.9 2e.1 26.¡! 25.3 ·2J.!5 25.8 41,s•c 
2'9/111/72 

m(t'\tma 14.9 15,3 11.2 tW.5 20.7 :21.8 21.8 21.8 2J.& 20.0 te.o 1t'LO tg.o mrn.;;;-. 
t'l.o •e 

p,...':lpluct6o rn~la. (onmrn) 1-4:Z.5 Ge.t 71.2 48 • .o& 103.!5 2f1.1 201.0 202.e 327.5 292., 189.e 172.2 ~o~e.4 16/l/4a 

LtUIIt• rT..!•tma. at)soluu en 24 .,.,, 17-57 23-!57 29-57 22-!i9 17-~ 1~12 20-e3 :20-73 28-55 6-76 6-00 1~72 ¡:;,-~. ma>ot. o~bs. 
2tXl.o ~.1 g.l.s 164-.o 12e.s 1:;!5.7 11a.4 104,3 22•.s 22e.o ta7.o 221.0 2~a.o B/X/76 

7e.e ~.4 1~'9.e 149.!1 1613.7 152.9 1.:.9.e 153.& 121.e 101.~ aa.J "·" 1.no.~ 

SARH 1949 - 1977 

T~,..tuMll promedto: máximo~ 31,4 32.9 35.e 37.0 38.0 36.4 34.e 34.15 ~-" 32.f'S :u.e 31.3 30 . .1 Am(~" S;;¡;" A'~· !!.:J<! __ 
medt~ 22.4 23.2 2$.7 27.2 '28.3 '28-f 27.5 27.8 26.9 25.7 24.1 2:!.6 25.8 m.i>(.AO"-· 

.. ,.2•c 
m(ntrr\11. 13,7 13.7 15.9 te.o 19.7 21.2 21.2 21.2 21.2 19,9 16.1 14.7 12.4 ~ 

:T:(,, • .:..cs. 
ta.o.•c 

1().3,6 e-2.2 ~2.5 ~7.5 D5.5 252.5 '220,4 204.2 350.5 275.0 I!Of.g.2 145.3 2010,3 1/j[/(0 

Ltuvla ~:ma at)soh .. tzlen 24 hr-s. 1-00 23-57 1~71 19-60 17-64 23-57 2-76 13-59 '2fl-55 &-55 ~57 15-72 Prec:. rT'~I(. llbl .• 
'210.3 e.t.2 73.5 100.2 114.5 131.2 82.4 149.6 13'2.0 200.8 165.8 206.5 210.3 1/1/00 

~8.1 61.2 104.8 12S.1 144.1 127.4 12t'L2 12'3.2 104.() 88.1 7(L3 60.5 11~~.0 

SARH 1961 - 1977 

3.5.0 34.1 .3;3,0 32.5 34.9 Af'1''\o A,. A• a' 
r."oa.>o:,a!:::lo 

22.0 23.0 ~.7 2e.3 21.• .2a.s 2e.2 2e.e 2e.J :n.t 23.8 ~.9 ~ 

mtni.rrra 13,9 13,7 1lL3 18.5 19.9 21.9 20.7 :20.8 20.7 18,7 115.0 14,4 t7.9 ,..(..,, 4~5 • 

to .. :rt 
319.2 233.~ le.;.• 1.a1 • .a ~3.9 3:SI.a :154.7 Jea.o see • .a 466.9 233.7 306.2 3900.4 26/XII/63 

Lh.NI.a "">d. m.~ ~luta .,., 2o4 hii"W. 30.10 ~ 7'2 
184.8 136.0 

E~t'e.l!t6n maata. (•"- nm"'l} 57.Q e-4.7 

20-55 5--7-4 
ts-;.5 22-l.3 
1()4.1 122.9 

17 ..... 
137.0 
145.3 

7-73 
1.$7.6 
121 .a 

!H3e 
113.3 
119.0 

OOm 

1o-62 29-73 21-68 15-76 5-64 
151.2 176.6 224.1 227.1 265.1 
IIQ,I 104.6 00.3 7l,Q 63.8 

ANUA~ 

Pl"'ec. mix • .J.t:Js, 
26~ .1 '5/XIV&:& 

'100.0 

21.0 22.5 2-1,1 2C.8 27.9 27.6 26.1) 27,1 ?~.5 25."' 2J.B 22.0 2:).2 

121.e t.ce.3 i•.g i7.2 220.1 311.a J2t.3 3t1,7 5111 .o 404.3 2o:z.1 237,9 3ts..J.4 

a1 .1 oo .a U.J2 .s 



CUADRO 4.9 
ti 

·---~---·----- ~--, 

~ ~ 

CALCULO DEL C L 1M A ( Z~ Sistema de Thornthwoite) 

M E S 
IUMICONCEPTO 

E F M A M ~r 

t • e 23.1 2·1.6 125.2 20.1 29.2 1 2!?.0 

E S 
J A S 

20.6 1 28.9 20.1 

o N 
2C-).8 2G.3 

Tf 
23.5 

VALORC:S, 
r,; EQIOS o 
M:Ut.Lc3 

213.8 

2 1 P (Cm! 1 1&.2:,1 0.01 1 7.12 1 4.48 1 10.351 21.111 20.IOI20.20I32.75I2D.25I 1fl.061· 17.2:! 20,;.s..t 

3 l 10·.1;, 11 .t•li12~3.Q_ I.'J.C5 14.471 1-1.32 14.021 14.24 13.C~i 12.70 11.C-1/~1__: __ ::~ 
...;_~r ce,) e.os 10.!"·'2-0-3.00 1~.0·3 15.eHI 1!i.54 15.24 1SJI7 14.05 13.77 11 ~L--~.;..::~l 

5 F Cl.% 0.001 I.Ql___!_.0~~-~---~-·-1_4· 1.11 1.02 1.00 O.G'l .. r O.~~é------
6 EP (C:n) ~ x~ 7.· .. ~4 U.•l'; 13.30 ~5.LO 17.7¡¡1/.24 17.37 17.17 15.15 1:1.77 _20.7u] __ ~~[ EP• 1¡ 3 .2E 

_7_!-_!"?P. e e~, 7.r.í ~~J-~_:_::? __ ~.3~~--~·2·1 _22·82_~ 1:).1!J ~_:_L~} 7.t.~·.:,_ ____ _ 
:l 1 \!P.S (C.,) O.OG OJ>O ~~z_J:..2..:2l. .. ~I __ L .. S!.Z·___3~~ 10.00 0.001 0.00

1 

o.o-¡ 
J ~!< (c.-,;Y.I.Y.10Cm 10.00 10.00 8./'J 0.00 0.0(1 :3.!37 5.t: 9.71 10.00 10.00 10.00 10.0: 

----;-- r-:-:--:-- ----- ----f-------- ------ --- --- ----f----- ---r--------t-------:-
l~-- S(C,-.) 'o.o1~~~r--9..:.9.Q.... ~--~~::_~~:-:_1~ 17.31 1o>.<:fl 0.18_ 9_:2:\_~...:._2~ 
~ f-- d ( C">) __!L.Q[L __Q_:..Q2_ f---'!.;'22..._ __]_ .03 ___l__:__3__ -~.00 _..2_:_~~00 O .00 O .00 O .00 --~~~ 4 .39 

1?. C(C..,) fl.H ~~.1' . .......?...:QL~~_!2_·2'·~~j O.l2_........!!.·G~>~Q_~~------Q.: .. : .. :.J 
f' 'PP.(? - r. ' -----u;-· 0.86 0.01 --0.•1•- -o.co --0.41 0.22 0.1~ 0.10 1.1(; 1.12 0.75 1.1~ 

l ~ -¡ h • Indico c!s humedad • __ IQ~L_ • 
EP 

:14.89 ')(, 

1 ~ I a • lnd 1 co ~• e r ldtz • 
10 0 

d 
Er ::a fl.81% 

ESTACION Vi\lnhermos¡¡, T¡¡b. 
Lt.r:ruo : 17• 59' N 
l.C~:~I!UD : 92° 55' WG 
AL71TUO : lO m 
PE~1oco: 1948--1976 

S 1 M 
T = Te m poro!u ro medio mensuar 

p = Prec:lpltoclo'n. modio men~uol 

J = Indico de color muuuol 
, ' 

EP = Cvopotronsplroelon polehclol monsvol 

F 

sin ~o r re q -t r 

' = factor C:! correccion 

B O L 

f'PV::1 C'vtl~olrcnt~!r.:JL':Io'n. D~ll'lndnl ~.,_ vatnr,o ~nrt•eJrf!'l 

o 

·--- . 

16 lm • lndlce pluvlol • Ih -- O. 6 :ro 29.81~ 

17 

G 1 A 

S 
C?oc'!ntrodÓn 

::a 1 c'rmic o en el 
V~ ron o 

IO:l (?Y49.~ 

EPa 

FORMULA DEL CLIMII B1r A'a' 

30.43')(. 

Clima hÚmedo (ligerúmente t-·,Gn"\cdo). con peque
ña deficiencia de agua,mes<ltérmico (cftlido), -
con concentr'u.ci6n térmicu en el veranq, normal 
clct r::lif"na. .. 

.EP = t:vopolronsplroc:lo'n portnclol corresido: 

MHS =Movimiento do: oo·Jo en el ~uclo 

HA = Humedad olmoeenodc en el tuob 

S = Oemo!.(O de agua 

d ;: De flclcncio de OIJUO 

EPR = Evtlpotranspirac.ia';t reol 
E = E~cvrrimiento cu~Gr-o ..-;. .~ 

E 
~ 
~ 

!! 
1\l 
o 
(X) 



CUADRO 4.10 , 
1 

. 1 

CALCULO DEL 2.!! Sistema de Thornthwoite) CLIMA 

M E S E S 
\ ~ o>O M 1.1~ ~---J ,..., V V 11: V 1 ,...¡·;,J¡ .... i...L 

1 1 1 l2a..3l2u.1!27.s 

E 
22.4 

UMICONCEPTO 

T •e 

,-i VALCP.cS 
M!':':G!03 Ó 

A S o ~~ "" ,., ,... O ~,·,lJ,.o.~.E~ 

~7.8 j_2G.9 125.7 24.1 22.6 25.0 

--. ~! - -- 1 - --
·- .. ~ 1 .. 

¡l--~--~·~·~-·~·"~------
1 

10.3G 

12.00 14.12 

..!_j p 1 ~.,' 

_u '- t(P '"-' 
~ . -.( p 1 r,.,. t ,-¡ • -. 

20 .42j_35 .06j_ 27 .58 HJ.9 14.53 201.03 
1."::1 .'1"':1¡ t 1'"> "10 i 1., .92 10.(l, 9.(;2 I • 1-14.23 

~ ~ . ' :! 1 1 3 • ¡¡,; 1 1 2 . 00 9 .m! 7.70 

:_~ ¡: ~ P l.~c"'"'""''------
~ 1 .... ! ; .':.:e:.:"'::..·· :..l ----------' 

~~-~C-)..'::_H IOC<!1 

~~~(~e::..~~'-------+~~~~ 

. ·'· __ E i_ C·>o) 0.41 13.82 12.:11 
~~--~-~ 7.70 '1.41 o.oo 

1 :3 fl? ' ..!.:...E!- l (> -0.43 0.53 0.3:._ 0.25 1.48 1.29 1.1q 1.0~ 

14 :t·h • J.'dlc. Ge h•Jmedod • _!.2_2_~ 5I •14.22% 
(P ú"150.51 

16 tm • Indico pluvlol • I~ - O. 6 :ro • 30.21~~ 

lOO 
1 ~ 1 o • lt'i d 1 e t 

----------------~-0-0 d==_1_5_._1_1 ______________________ C_g_o_e_e_,-t.rociÓ:t 

da a r ider • ------- : 10 .03"% 11 S ~ t~tr;¡1cc e:'l ol • ~73. 31 .04% 
r. Pa 

ESTACIOH 
L~";'ITUO 

LC~~I"!'V:l 

t. v: IT u o 
FE R 1:) C O : 

EPr,:::1!:f0.S1 Verano 

Pueblo Nuevo, Tab. 
17° 51' N 
92" 52' V/G 
45 m 
H•·19- 1977 

í Ter.tp·oroturo onedla men,uol 

f' ?r!ei~il'l c. Ión r:'ledio men,ual 

i. I:.C:Ice t:o color mensual , 
' 

SIMBOLOGIA 

EP r .. ~,otronJplroeiQn potencial menauol 

F' 
!.lncarr~v~r . = Foclor ~e cerreccion 

f O R r.1ULA DEL CLIMA B 2 r A' a' 
Cl in1.:1 hGrnedo (moderarJwn•cnte: h(Jmedo) con pe
queño deCicienr:ia de agua,me('latérn"'lica(Cálido) 1 

con un r&~irncn de eficiencia térrnica de verano. 
norn"""~ül 'kl clirna. 

F.? 

¡,;Hs 

HA 
S 
d 

EPR 

Evapotran$plrotlo'n potencial corregida: 

Movirr.lento C:e o(;ua en el 'ut!' 

Hum:tdCI'd ormocenoda en el suela 

Oemo~la d~ Ovuo 
o~n<:\tn<:ia. <Je 1lfJ1JO 

Eva~,f:-onsplrae!Ón' reaJ 
, . E 

EPV:: (.-;polrontpiraclon ?Otonclal on verOr'!IJ ~orr~~:do-··------- RP 
E'currirr:iento cuaCro -4 .3 .. 
l.¡a\n:\~'~..2~.~~~~~--- ·o· 

N 
o 
c.o 



CUADRO 4.11 
~ .. . 

CALCULO O EL C L 1M A ( 2~ Sisft?mo de Thornthwoite) 
V.~.LOR2S 

IUMICONCEPTO 
M E S E S ;;;!:DIOS o' 

E F M A M J ,l S o /'l.t--qJt.L:::s 

22.0 1 23.0 12·1.7 126.3 127-4 bo.8 120.2 b7.1 T • e 28.3 ~?G.9 

~;1.!?2 23.3C, 10.44 16,14!22.3A 13"-.12 c;r,,4~8c1.'f.!_L'1.f14 ~~-;33,371 o"l P?j :1"0.()4 

..:..._.---------t-2··1¿ 10.00 11.2:3 12.:JS 13.11\ -~·1.2-1 13.n ~~13.00 l12.82 11.50 10.G2J; • 147.C• 

·----r-7'-!..0:..:;_:¡I,_~__!Il_2'2. 1:).;'0 ,1,1.?·-, -~~-·17 ~'-:!- 1!'.2-1 ~14.0:l 11 _('(), 0.·1", 
_ 0.07 0.:~1 1.1n I.0-11--:-~ 1,lO!_l 1.12 1.08 1.02 1.01 0.9:-.1 0.971 

·- r .. 7~, 7 .. --· .. ~ 11 .. 02 13.7? ,~-~.nr: \\·::.10 1n.18 t<).4:l tS.3t '4.17 11.02\ 9.tl ( C?: 1~.1.3 

hlc~l l 
[t:'"'' 

5 

" L p \ \.r.l' ~ '1.-;¡ - , .•. ,, P..7·~~-__!__U!2 11.7'?. ,, __ ,- ll_~l.Q.:.z.L_I_'_._,_·._I',.:J1 14.1;' 11~~-----
.. _ . . _1 o JJQj~ _c_J_.o_._n _r_J_. ·_J_o __ o_._c_o_ .!.:2.:_c_c ___ o_._L_n __ o_.,_·c_)_ ~--~~ __ o_~_· _o~ o. cJ 

7 E?ñ'r-' 

e Pltl:i \C.~} 

9¡-;i~.\Y IOC'~n -----'--------~Q]~~ ~ 1o.oo :_::~ 1o.o:::_ 10.oo ~~~:_SJ-~.Q.l1o.co, ___ _ 
~·~-1~ "'·'" '·'" > ,, ~ C.n j"L'' ">e, 1"·" '>. ,, '''~3- 21.51·-r--s-, 22G.GO ---- ------~¡---1-------

f)j sr~"' ------ Q.:.::!fl~C!. o.co o.oo r,.c.o o.oo 1~_n.oo o.oo ~~-o.c.Jl_ d• o.co 
• ·---· 1....2.1-.J.Z.~ 11.m 7 14 7 1-· 1\.21 .lL..!.l..-p~j~l::i.., :.1 -~z ·--1..2J___¿2_J 

3.571 2.131 Q.G7j 0Jl3! 0.41 ¡·1 .10 \1.12\1.3·' ¡2.84 2."3 2.02\ 2.361 

JI 1 d t c.-. l 
)2 Lr tr~\ 
IZo 

1 
P.P • ~ EP 

l .. l h w l:'\dleo ¿e humtCod • -'-0-22~- • 146.781, 16 
EP 

lrn • tTiólets pluv\o1 " Ih - O. 6 I o • 146.78% 

a r 1 d ez ~ _J_Q_Q_L_ 17 5 
Cqr.centroci,'n 100 E Pv40.49 

1~ I a • In~ 1 e e de . 0.00 • 1 e: r mtco en el , = 31 .~.o~~ EP V trono E n~/:34 .38 

ESTACI0N: Teap¿¡, Tab. fORMi.JLA DEL CLIMA ArA'v.' 
LAJiílJO : 17° 33' 1'-l C\irna perh(t~·nedo, con nin0una deficiencia de 
l our, ITUD : ·g2• 57' WG agua, tncqatérmicO (cálido), la eficicnc ia. tér 

:~~\~~~ 0 : 39 m m~ca e_n et vernno, es natur~~\ para e\ t\po.:: 
t • cltm ... 1ltco. 

;,¡ -

T = 
p = 
1 = , 
EP = 

F 

S 1 M 
Tc:J';l porofu ra media m t n su al 

Prtclpi!Otlo'n rno~1o mtntuol 

lndlc:o de cclor men,ual 

' Evop:>1ron·udroclon potont\Q1 mtn,uat 

sin ~o rra otr 

' Factor e:~ corretclon 

BOLOG!A 
EP ::: f\'opotronsplroclo'n potencial corregid-3. 

MHS :: Movlmlonto de o~uo en el su~lo 

HA :,; Humedod almoccnodo en el tuelo 

S = O t m a sí o do a <J u a 

d 

EPR 

\ 

' - E 
E?V _, Cva~ot ror,,pircclon voloncla1 en vorono eor ro1t da-----·-----·--·- f{P 

Oe:flclcnclo de ocuo 

(vopotriJnspirOc!C:n· reo! 
: E'currln,iento 

!ltlccio'n rluvlol cuadro· 4,4 
·--------~---

N 

o 



CUADRO 4.12 
1 

CALCULO DEL C L 1M A ( 2~ Sistema de . Thornthwoite) 

M E S E S 
NIJMICONCEPTO E F M A M J J A -s--.-0 .. N--¡) 

1 1 T •e 1 21.61 22.5 1 24.7 126.8 !27.9 127.6 1 26.81 21.1 1 26.51 25.4 1 23.8 1 22.0 
, 2 1 P ce,¡ 12.78 14,631 9.49 9.72T22.o7j31.76l 32.1c 31.1 so.icf 40.43 28.271 23.79 

VALORES 
fi.EOIOS o' 
A~IJALES 

25.2 
315.34 

. :3 _l ) 9.17 9.751 11.23 12.70113.50 I13.28J 12.7( 12.92 12.4cj 11,71 10.52 8,12¡ I ,139.19 
-<1--¡-u CCml 6.80 7.7aj_1_9..:_oo 13-:77]14.70_J14:4511:-3-.7- 14.0 13.5q 11,90 0.25~-----

_5_! ' _ o.o7~~.o3 __ 1_~!_1_.1_!__!__2_.oe_l 1.1_~~ 1.o4 __ 1_.~~~~-----
-"G~~.:._:_._~--~. 6.59 _ 7.oe __ 1_!_.22 _14.32 ~. 16.31__~2.~-~~--~::..::::: ~.!.::L2.~7\~-~~-~~l..::.::_,14~~ 
~-------(_¡,1( __ ~.,.) 6.C>é> ~ 11 .2~. -~~..!_16.:31 j·!S.GO .)__15.4:._~~_22.:2'?! _ _2~~1~,78]' 6.Qi?.l 
2-1 MH~ ce,.,¡ o.oo~ -:_1_:2_~ ..:._4.6(): 5.76 ..:2.00 1 ~:.':l~i_.:::_~'.<l~~q-~.oo ~ _o.oo_r-----!1---j HA ~~-)''AY.IOCr> 10.001 10,00 8.27 3.G19.43 10,00 [To.Oc.j 10.00 10.0Cj 10.00 10.00j"10.00 ..¡ 
_!O- .=->1 e• 1 . GYJ 7..:.f~ ... _,_.Q~oo o.oo 1 o.oo.f_i_:;.so ~.!.~j 1e.oi14~_:¡_::f2a:~::?L.2Q_Aol~ s• 172:11 
_!_!.__¡ ~! r:.,. 1 o.oo_o.oql o.oo _J2_,gg.J_.Q.:92_ ..J:'-:.:?2..1._~~-~CJ.-O_:.C!_?,~O!~:.?~L.-~o- __ d_• __ _ 

~~ E; '._·,_J_P_.-CP ___ ___!1~ ~~5,22·¡--~-:~.q~_?~~ 14,1~ 20.129.07r24.28

1

20.54 

.1" a? • -7.- o.o3 1 .o61 -o.1s. -0.321 o.35 ~.L.Of __ 1.0. 3,2 2.36 2.21 2.40 
-L----l 

1 4 I h .. -:~le• C:t hurnedod • --'-2...9_~3;~ 1 
120 .. 12% 1\; lm • ln~tto plu·::o\' lh- 0.6 :ro • 120.12'1• 

CP 143.28 
- - 1 

1 ~ I o ' 1rd 1 e • <!' o r idez :J ~-~-.9..-~~00 : o .oo· 17 s ; f~~"·~~~Jreontifr " ~-0-_E.~ 7= 32.22% 
--------------------------------c~r __ 1_4_3_._2_o__________________ _ véé2~ E P 143.28 

ESTACION 

LATITUD 
LOtlGITUO 
ALTITUD 
Pf:f.!.IOOO 

Dos Patrias, Tab. 
17° 36' 
92"49' 

ffi ~os 

T = Temperatura medio 

p = ,recipito tlo"n mel11o 

mensual 

mensual 

j = 1:1 die' de color ~e:uual 

S 1 M 

EP ' Evapotran,plrOt~;n pohncJol mtn,ual = 
"!in correqlr 

F = fJtlOf de ·' corr·ecc;acn 

B o t. 

EPV = Ev-:p.,lrcn!p.rcdn'n t:-':ltc:~clof en urono corregida= S 
-------

O G 1 A 

FOI\I,;ULA DEL CLI1.1A ArA'a' 
Clima perhGmedo con ninguna deficiencia de 
agua, Megatérmico (cálido), con una ef!cle_!l 
cta tén-ntca en verano non~~a\ de\ clima. 

EP = Evopo1rOO"!piroci~:n p'llentiOI corregida.. 

·MHS =: 1.-tovi::"li~nlo dr .l~uo en el suel::t 

liA =: t-tumed.ld olmoceracdo en el loJelo 

S = l> e m os {a de a·g u o 

a = o o t•c•onc•o d~ oq"o 

EPR = E~O!)otransparocio'n r~ot 
E: = Escurri:"7'1i~nlo 
~-~---=-~-r:_~:_: ~~--~-~.'·~~---·---. --.E:.?~~~~---~ 

N 



CUADRO 4.13 

DéTERMlN/--.CION DEL USO CONSUNTIVO 
ESTACION METCOROL.OGICA DI:': PUEBL.O NUEVO 

212 

Cultivo Ccneept.o'-:::---:::---:-;--'M;.:_-"E';-'S"-'=E'-7.5:--~=D_.;"':_L.=;---~A:_..;~-';=---'O"---;::;--~---¡::;-
E F M A M ~ ~ A S O N D 

Lamlna 

"""'~r-a.,¡<:.\\e\"1 

y e kf 
ua = cu 

.,.0.6451 !\ 
u-\1 

z 
V 

k , 
Arf'Oz u= kf 
~0.97 ua= c:u 
... 0.9767 11 

u-11 
z 

k 
Cacao r 
K.> O .67 u = kf 

ua= cu 
e= 1 .00252 \\ 
stem!)ra u - t l 
e.n jun\Q z 

k 
c.,r, r 
K.>O .67 u = kf 

ua a: cu 
c=O.S!>-115 ti 

u-11 
z 

C..?.a de k 
ar:cal" t 
stembr"8 u • kf 

. e.n mAyo ua -= cu 
1(,>0.80 1\ 
c=O .8544 u - U 

z 

Caña de k 
azGcal" r 
stem~ra u = kf 
de f\lov. \.loil = C\J 

K.> O .90 ti 
C"') • 8660 u - 1\ 

z 
V 

Cl"trtcos k 
K.>0.5 r 
o=t0.71&2u e kf 

ua• cu 
ti 

u-11 
z 

0.26 
14.44 

3.61 
3.22 
5.16 

0.41 o.s7 o.ro o.re 
13.73 16.00 17.55 19.22 
5.50 9.6t 12.16 14.94 
4.72 8.12 10.28 12.62 

o. 78 o. 77 o . 70 
18.78 16.06 1S.G7 
14.S.:J 13.02 13.10 
1:2.67 11.00 "11·,07 
12.ro 11.02 10.21 

o .03 -o .02 o .86 

0.63 
16.06 
10.C2 

8.97 
17.53 
-0.56 

0.53 
16.30 
8.63 
7.30 

13.70 

0.43 
14.72 
().35 

5.36 
9.96 

0.33 
14 -~4 
~LCü 

3.94 

7.27 3.11 2.63 ~-08 4.78 

-t .96 
1 

1.61 5.49 7.40 7.84 -6.49 

1 
-4.60 

1 
-3.33 

1 1 1 1 1 1 1 1 

o o !1 5.49 7.40 7.84 o o o o o o 

0.61 o.79 o.74 o.64 
14.44 13.72 16.80 17.55 
11.69 10.84 12.43 11.23 
11.72 10.67 12.46 11.26 
5.18 3.11 2.63 2.68 
6.54 7.76 9.63 6.38 

1 1 

6.54 7.76 !).81 8.30 
0.43 0.52 O.tiíl 0.67 

14.44 
6.21 
6.11 
5.16 
0.93 

1 

o 

1:J.72 16.00 17.55 
7.14 1o.oa 1\.76 
1.03 s.c2 11.57 
3.11 2.63 2.88 
3.92 7.29 a.s<J 

1 1 1 
5.0 7.29 8.1)!) 

0.35 1.25 1.29 
18.78 16.96 18.67 

1 .30 0.65 
19.96 16.38 

6.76 21.20 24.08 25.04 10.65 
6.71 21.05 23.91 25.77 10.58 

10 .€3 1l .02 10 .21 17.53 13.79 
-5.92 10.03 13.70 8.27 -3.21 
2/3 1 

o 10.03 13.:2'0 8.27 o 
o.st 0.43 o.s2 o.w o.o7 o.?4 o.7s o.at 

19.:2'2 16.78 16.96 18.67 19.96 16.48 14.72 14.34 
g.eo s.os o.e2 11.20 13.37 12.12 11.48 11.e~ 

g.B3 8.10 8.84 11.23 13.40 12.15 11.51 11.65 
4.78 12.63 11.02 10.21 17.53 13.79 9.95 7.27 
s .os -4 .sa -:2 ·'e 1 .02 -4.10 1 .64 t .ss 4 .2e 

1 1 1 1 1 1 
5.05 o o 5 o o 5 5 
Q.74 0.78 0.81 0.81 

19.22 18.70 16.96 1&.G7 
14.22 14.65 13.73 15.12 
14.00 t4.42 13.:2 1~.es 

4.78 12.63 11.02 10.2\ 
9.21 1.79 2.50 4.6G 

1 1 
9.21 5.0 5.0 5.0 

0.7(; 

19.QG 

13.4'.0 
13.18 
l7 .53 
-3.65 

1 
o 

o.74 o.~ 

16.30 14.7'2 
12., 2 9.42 
1' .93 9.17 

0.51 
14.~ 

7.32 
7.20 

13.79 9.96 7.2.7 
-1.86 -o.¡.s -o.07 

1 1 

o o o 
O~ti9 O.~ 0.78 O.GS 0.65 

14.43 13.73 16.80 17.55 19.22 
14.25 12.23 13.11 11.32 12.57 

0.75 0.87 1,(.)1 1.01 1.13 
ta.1a t6.G6 1a.e1 16.06 t6.3S 
:.t .03 1.!. 75 10.76 18.57 18.48 
12.41 13.05 16.59 16.0:2 16.34 
12.&3 11.02 10.21 17.53 13.79 
-0.22 2.03 6.36 -1.11 2.55 

1,11 

14.72 
16.34 
t4 .<15 

9.96 
4,49 

, .ce 
14.34 
15.19 
13.43 12.00 10.82 

5.16 3.11 
7.42 7.71 

1 

11.59 

2.G3 
6.96 

10.01 
2.86 
7.13 

11.12 
4.78 
6.34 

1 1 

7.27 
6.16 

1 

cm. 

25.73 

32.00 

52.=56 

4'5.19 

0.87 
14.43 

7.71 
1.01 

13.73 

8.96 
1.10 

16.80 

1 
7.13 
1.1:¡ 

17.55 
10.79 

1 
6.34 
1.11 

19.22 
21 .34 

o 
1.06 

18.78 
19 .O') 

5 
0.99 

6.3B 
o.aa 

16.96 1 o .67 

o 
0~. 7:-:a:--co::'

5
"'.s"s,--o::'

5
"". 6:-:5:--~"-':: ~':-':'-'6"'..0..Q__ 

10.!;6 16.38 14.72 14.34 
12.50 
10.89 
s.19 
5.71 

13.80 16.40 
11.96 15.9:' 
3.11 2.63 
a.85 13.31 

16.74 15,6.:3 
17.15 18.49 17 . .;?4 14.50 14,41 

2.88 4.78 '\2.63 ".02 \0 .. 2\ 
14.27 13.71 4.60 3.46 4.2 

1 1 1 1 1 
s.71 s.es 13,31 14.27 13.11 s.o s.o s.o 

0.63 o.cs 0.67 0.70 0.71 0,72 0.72 Q.70 
14.44 13.73 16.80 17.55 19.22 18.78 19.96 18.67 
9.11 8.91 11.27 12.19 10.59 13,45 14.29 13.14 
6.55 6.41 8.11 8.77 0.77 9.67 10.20 9.45 
5.18 3.11 2.63 2.86 4.78 12.63 11.02 10.21 
1.37 3.3 5.48 5 .ll9 A .99 -2 .96 -<). 74 -o • 76 

1 1 1 1 1 1 1 

5.0 5.0 5.48 5.89 s.o o o o 

13.23 10.57 9.63 10.72 
11.46 s.15 a.:34 g;zg 
\7.53 13.79 0.96 7.27 
-6.07 -~.63 -1.62 2.01 

1 1 1 1 
o o o s.o 75.85 

o.7o o.eo o.&7 o.~ 

16.!)6 16.38 14.72 14.34 
11.84 11.19 9.88 9.18 
a.s1 e.os 1.10 o.60 

17 . .;3 13.79 9.96 7.27 
-9.02 -5.74 -2.66 -0.67 

1 1 1 1 
o o o o ~6.37 

c:onUnua cuadro hoja ~ 2 
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Conttnuac t6n de t cuadro A .11 

Cultivo Concepto -::---=---:-:'.!M:.:...:E::.· _,s:::._.!;E:....;S::<..,.---"O~E:;_L~----'"'A=.__:I'l~,...::O~.....,::---..,.,.---::--
E F M A M J JASO N D 

k , 
Frtjo\ u e kf' 
K=0.6 ua = cu 
o-0.5178 11 

u-11 
z 
V 

k , 
u~ kf 

\.Be CU 

Mafz 11 
1(..0,75 u- 11 
CP0.8835 Z 

V 

k 

' u~ kf 
va a cu 

Ma(z 11 
K-0.75 u -11 
e-0.7643 z 

V 

1.02 
14.44 
14.C6 
9.05 
5.18 
3.87 

1 
5.0 

1.09 1.12 
14.73 16,00 
16.11 18.78 
9.96 11.60 
3.11 o.o 
6.85 11,60 

1 
6.85 11 .60 

0.65. 1 .07 o .95 
14,44 14.73 16.80 
12.32 15.75 15.89 
10.88 13.91 14.03 
5.19 3.11 0.0 
7,14 10.00 14.03 

1 1 1 
7,14. 10.80 14.03 

o.51 o.8s 1.01 o.95 
10.78 16.96 18.67 16.96 
g .so 14.45 00.03 H3 .02 
7.26 11.05 22.95 12.25 

12.63 11.02 10.21 17.53 
-5.37 0.03 12.74 -5.28 

1 1 1 ·1 
o o 12.74 o 

0.63 
14,34 
0.02 
5.57 
7,22 

-1.65 
1 
o 

0.51 
14.34 
7.26 
6.41 
7,22 

-o.e1 
1 
o 

!< o.26 o.41 o.57 0.69 o.78 0.8o ü.77 ~··~ c.63 o.53 o.•3 0.33 
14.44 13.73 16.80 17.55 19.22 18.78 16.96 18.67 16.96 16.38 14.72 14.30 

w....,l"\90 u= kr 3.61 5.59 9.61 12 .. 1e 14.94 14,99 13.02 t3.lo 10.02 e.63 6.35 4.56 
K;::Q,SO ua=cu 3.22 4.72 8.1210.28 12.62 12.67 11.00 11,07 8.97 7.30 5.36 3.94 
e=0.8451 n 5.1e 3.11 2.63 2.89 4.7e 12.53 11.02 10.21 11.s3 13,79 9.96 1.21 

u-11 -1.96 1.61 5,49 7.40 7.84 o.o3 -o.o2 o.ee -e.5e -e.•9 -4.60 -3.33 
z 1 1 1 , 1 1 

Le~mir\3. 

neta
af.'K..¡,aten 
cm, 

31.97 

12.74 

O 5 5 ,¿19 7 ,.40 7. BA O O O O O O O :25.73 

k 

' Pl&.tllno u .. kl' 
Kz:-0.80 va=cu 

c=0.8569 11 
u-11 

z 

k 
Tomate r 
K-=0.70 u-e kf 
o::O.S10C'ua = cu 

11 
u-11 

z 

k 
Zacate f 
1<;::0.75 u= k( 
e:::: O .9630ua = cu 

11 
u-11 

z 

0.69 0.6!J 0.75 0,77 1.01 t.IO 
14.44 13.73 16.80 17.55 19.22 18.78 
9.96 8.98 12.55 15.27 19.3~ 20.s1 
8.56 1.11 10.78 13.11 15,59 11.55 
5.18 3.11 ~.63 2.89 4,78 12.63 
3.38 4.60 9.15 10.23 11.81 5.03 

1 1 1 

s.o s.o 8.15 10.23 11.81 5.03 

0.46 
14.44 
6.96 
6. 71 

6.22 
0.49 

1 

o 

o.46 o.m '.01 o.g.$ 
13.73 16.80 17.55 !9.22 
6.25 11.56 17.76 16.20 
5.6$ 10.52 16.16 14.75 
3.11 o o 4.78 
2.57. 10.52 16,16 9.97 

5.0 
o.se 

13.73 
7.89 
7.61 
3.73 
3.88 

5.0 

10.52 16.16 9.97 
0.74 0.66 o.oo 0.92 

16.80 17.55 19.22 18.78 
12.43 IS.OQ 17.26 17,26 
11.98 14.54 16.64 16.64 
3.15 3.45 5.73 15.15 
8.83 11.09 10.91 1.49 
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Coeficiente global del uso con~untivo. 

Coeficiente mensual del uso consuntivo. 

Valor mensual de lámina potencial del consumo de agua 
en cm. 

Uso consuntivo mensual del cultivo en cm. 

K -

Uso consuntivo ajustado, en cm. cu 

Lluvia efectiva en cm. 

Lámina necesaria dei riego. 

Factor de ajuste por área y duraci6n del riego cons~ 
derando como unidad el mes. 

Lámina neta mensual en cm. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Descripción general de los Suelos, y la Clasificación de la 
Tierra. 

De la información obtenida sobre la ubicación del área y -
los aspectos fisiográficos se tiene que los suelos bajo es
tudio se distribuyen entre los ríos Pichucalco y Tacotalpa
al oeste y este del área de estudio respectivamente; 1 imi-
tan al norte con el río Grijalva y la carretera Vi 1 lahermo
sa-Escárcega; a 1 sur con un tramo de 1 a vi a de 1 ferrocarr i.l 
del sureste; y al noroeste con un 1 imite supuesto que pasa
entre los meridiarnos 92n47' y 92°51' de longitud oeste del 
meridiano de Greenwich. Esta ár'ea cubr·e una supepficie de-
96 000 Ha y corresponde a parte de las regiones del Centro
y de la Sierra. 

Los centros urbanos más importantes en esta
zona son Vi 1 lahermosa, Teapa, Jalapa y Tacotalpa, así como, 
Parrilla, Estanzuela, Subtte García, Pueblo Nuevo de las 
Raices, Francisco Sta. María, El Blanquillo, el Guanal y-

Rinconada. 

Los suelos de esta rea se han desarrollado
a partir de sedimentos aluviales calcareos finos transport~ 
dos por las corrientes fluviales desde la Meseta Central -
de Chiapas y depositados en la planicie durante las épocas
geológicas Pleistoceno y Reciente del periodo Cuaternario;
constituyen las geof'ormas denominadas Terrazas Fluviales -
del Pleistoceno y Planicie Fluvial del Reciente, dentro de
las cuales se han del imitado los diferentes suelos identifi 
cados. 

La siguiente exposisión de las característi
cas senerales de estos suelos, su clasificación taxonómica
y la clasificación de la tierra, se presenta en el orden -
de los suelos menos evolucionados a los más evolucionados. 

Los suelos que se desarrollan en la ?lanicie 
Aluvial del Reciente se han formado a partir de sedimentos
finos producto de la intemperización de rocas calcaneas, -
estos sedimentos han sido- transportados por las corrientes
fluviales (sistma Picucalco-Sierra) provenientes de la Mese 
ta Central de Chiapas y depositados en la planicie. A es-: 
tos suelos se les ha dividido en cuatro grupos. 

1. Suelos aluviales jóvenes sin desarrollo de horizontes 
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pedogen6ticos; profundos, de color caf6 de textura me-
dias a gruesas, estratificados y con manto freático úni 
cumente en las .:Írec1S m<Ís apui'LodilS ¿¡ los cuuces. Las -
c.lr<Jctl'rÍstic,¡s físic,ls dl' 0st.os suC'Ios los h<JC(~Il ser
los mejores del .:Íreil de estudio. Actualmente se les -
uti 1 iza en el establecimiento de platanares y en la pr~ 

ticultura. 

Estos suelos son pobres en nitrógeno, fósforo y potasio 
y el contenido de calcio y magnesio varía de medio a al 
to. El contenido de materia orgánica es medio en los
horizontes superiores YJccrcceirregularmente con la pr~ 
fundidad. La reacción del suelo varía de 1 igeramente
a leal ina y la capacidad de intercambio catiónico es de
media a baja según sea el contenido de arci 1 la. 

Se distribuye a lo largo de los ríos, en las
cercanías a las poblaciones el 81anquil lo, Teapa, Taco
talpa, Astapa y Pueblo Nuevo de las raíces. 

Presentan 1 igeras restricciones para su uso
agropecuario en comparación al resto de los suelos de
la zonp de estudio. El área que ocupan se clasificó-
como tierras de 11 y 111 clase presntando como factores 
de demérito ei peligro a la inundación (1), a la presen 
cía de freáticos(D

0
), y en algunos casos el peligro a: 

encharcamiento y p~rmeabi 1 idad rápida (D
1 

y s
3

). Algu
nas áreas se clasificaron como de IV y V clase con los
mismos factores 1 imitantes. 

Constituyen las series Teapa y Tacotalpa cuya 
clasificación se expone a continuación: 

Los suelos de la serie Teapa por ser recien-
tes y presentar modo de formación aluvial, carecen de
horizontes de diagnóstico; en el sistema taxonómico ame 
ricano. Se les clasificó en el orden [ntisol; Suborde~ 
Fluvent; las caracterísi:icas el imáticas del área que-
presenta altas temperaturas con osci !ación térmica 1 ige 
ra, hacen suponer que el régimen de temperatura del su; 
lo se¿¡ m.:ís cálido que el isomésico, por lo que a nivel: 
de gran grupo se clasifican como Tropofluvent, la ausen 
cia de otr~s curacterísticas difcrenciadoros a excepción 
de un 1 i gero proceso de g! e i zac i ón, 1 os ubican dentro -
del subgrupo típico, Tropofluvent típico. Por su textu 
ra migajonosa, reacción cálcarea y temperatura elevada: 
de la zona, se les considera como integrantes de la fa
milia migajonosa, calcarea isotérmica. 
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Fot· i o tw1 ::o i u scp i e Tcopu es un ¡¡¡ i e::. d..: Po <;e 

!a :n!:Ji: ia ;.;~g~jo:10SQ 1 caic6rca, 
po Tropo .. lu':cn~ típico. 

• ' "' • • 1 • 
1 SOt:<.;r¡,¡ J Ct.J GC t S u._~gr•u-

DETGiAL se 
En e. si s·:.;c1:1w do fi\0/~H;ESCO lilocl i ~ icaco pot· -
con·~·...:.l;:p i u pq¡~u. i os suc los , .. orr.1udos !JO~r .. ~ ---

~cpÓ3 i ·;;os e i U\' i ¿:¡ l e:s I""(;C i cn{;cs :; por t0nto .sin C: i ;:ur·cn-
c i u e i ón ele l1or· í =ontc~ pcúogcné{; i cos, 1 a un i ~.:~~..:i 1 1 uv í --
so i ¡ por com.:ton·.:_; •• c<.mt i ciu(!cs aprcc i uu 1 es üc cw·L>onato -
ac calcio, que se mani,'icstan poi' su r<..:accron al uc¡c;o 

clorhfdrico, se les incluye en la subuniclacl coic6Pico. 

Por· lo ·tant:o los suelos cie la serie '(c,lpa se 
e 1 os i f· i con en este si stcrnu, como F l m· i so 1 es ca! ci.Ír' i cos. 

,. b' · en· ·· 1 1 · de ¡c.o il que a1gunos pcr···• es o prescncr<l-
cle c~rbon~to Je cillcio no es ~vidcntc,a 6stos s~ ics -
con..::; iC:cr·u L~ i ¿_: subun i dud c:uC~·· i co, y se e i us i ¡ i can· como 

FiuvisolPes eu~Picos. 

Lu e: us i ;· i cuc i ón f:rounccsa ele 1 ~>67 pr"'cscntu'-;U 

por la Cor~1isión <.:e Cdu~oiogía y Car·L:o9r-uFfí:! c;c Suclos,

inciuyc u !os su(.;los sin (~í·,--crenciución clc hof'i::otl"Ces,

cient:·o c:c i~ c;~sc 11, Suelos ?oca Evoluciotl~clos. ~ar,~ 

cst,J I:IÍ::;Iilu c:a::;c:, Duci1uuí'our· l>7.J pr·opone un;:¡ ;.;ot:i, ic·u

cióll (que no Lc:0c se!' consi~cp,)(;~ coi:IO cor·rccción) y -

Í<; t.:.:r ei tí·cu:o C:e Suelos con per·;"ii poco ~i.epc,.ciudo, 

tics\.ic ·este pun..~..:o C:c vista, pu¡,a estos suelos S(! p~~c:;:;C!\

ta fu sui.Jciusc: Le: suelos poco c\·olucionucio.s (.son.sus 

str-icto); gr,Lif)O Suelos ~luvi~:cs, y subgrt!po 3uc!os ~:~ 
v·iu!L;S caici:doP~·os. 

Pt,r io t~n~o ios ~L!c;os ¿e la scr,ic ,~G!)il 

sz e i as i ,' i can como Suc:! os Al uv i ¿¡¡es Cal e i l.tol<os e ni---

t.:.n lc:..1 sisteJ;téticu PUSd, cs<:os suelo~> pop no 

ia in.iucncia ..;e j OJ'I:lU-

ción UcUi(.1o ~..:su jLP..?t;n·~uG, :::;c.; it;s consi<~cru con:o <.:~:.:on~.1-

ics, • iuviu9é;lic.os t:r~vpict:1lc.s. üc <JCU 1..:¡~c..:o '"1 j¡.""; cid!.>¡,-¡_ 
c..Jción ¡¡;u:..;-~Pt....:GL~ por· Ju,·;e L::.;(:o!; sucios !;e con~;¡L;cr·~:n 

co:·;~o el j¡;l¿:·;.;.o96nícdl.:en...:c res·i:rin:_¡ic!os, . lu'.·iú!J!nicu.::.. 

~us sueles cic la ~cri~ T~co~dlpa il lo igu~!

q~e los C:c :.:~ .¿.._¡·jc rcupu, son r-:..::cicnt·.;:..:;, :_;in crv:J{~!~r'ü-··· 

! :c. e::..; Lr-:·;:·.·.~. · ··, · ··LLrC'Lé>..:icos /con i.io ..... :o :_·._ .. or·:.;c:¡-- .. ·

cién ,Jiuvi,_;:; ;.~v:· ~.i:u se Jc:.:.~ cJ,-:¡sj, ice ...::cnLr·o c.;ci op-

dcn Eti~oi; stt~0J~Jerl, Fiuvc11t. A nivel de gran grupo --



se clasifican como Tropofluvent, debido a que se In
fiere un r~gimen de temperatura m6s c61 ido que el -
isomésico. 

La taxonomia de suelos americana expone que 
para el gran grupo Tropofluvent solo se ha reportado 
una serie, por lo qub

10
se han definido subgrupos. 

Par~ este caso se propone un subgrupo extr~ 
grado a acuico debido a que presentan manto freático 
que causa gleización en forma no muy avanzada, por -
lo tanto estos suelos a nivel de subgrupo se clasifl 
can como Tropofluvent acuico. 

Por carecer de análisis mineralógicos, est~ 
dio sobre la temperatura del suelo, ó marcas morfol~ 
gicas más relevantes, la fami 1 ia se propone en forma 
tentativa a ser Arcillosa, montmoril lonitica (mezcla 
da), isotérmica. -

De acuerdo a ésto, la serie Tacotalpa, es -
un miembro de la famifia arcillosa, montmori 1 loniti
ca (mezclada), isotérmica, del subgrupo Tropofluven
te acuico. 

En el sistema de !a FAO/UNESCO modificado -
por DETENAL, a éste tipo de suelos aluviales con man 
to freático y proceso de gleización moderado en los 
horizontes infer1o~es, se les clasifica como FluvisQ 
les gleicos. 

En el sistema francés de clasificación de -
suelos, modificado por Duchaufo~r, los suelos deriv~ 
dos de materiales aluviales recientes sin diferenci~ 
ción de hor~ontes, se les incluye en la clase 11, -
Suelos con perfil poco diferenciado; subclase, Sue-
los poco evolucionados; grupo, Suelos aluviales; su~ 
grupo,Suelos aluviales marmorizadoscon manchas de he 
rrumbre (constituyen un grupo de t;ansición con los
sem igl ey). 

Por lo tanto a nivel de subgrupo los suelos 
de la serie Tacotalpa se clasifican cbmo suelos alu
viales marmorizados con manchas herrumbre,transición 
con los semigley. 
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• 
Con respecto a su clasificación en !<r sis-

tematica rusa, los Suelos de la serie Tacotalpa se 
pueden considerar como azonales en transición a los 
intrazonales, ya que no presentan evidencia de evo
lución debido a la influencia del el ima o vegetación 
sino solo un proceso incipiente de gleización, pre
dominando las características 1 itologicas (sedimen
tos aluviales) debidas al material madre pocb alte
rado. 

Por tanto se clasifican como Suelos Fluvi2. 
g~nicos en transición a suelos Hidromorfos. 

2. . Suelos Aluviales Geizados derivados de sedimentos 
finos 1 antiguos; profundos, pero 1 imitados en su zo
na radicular por la presencia de manto freático oscl 
!ante con la época del año, de texturas arcillosas
en todo el perfil, con casos en que las texturas de 
los horizontes inferiores son guesas. Presentan pro
ceso de gleización que se manifiesta en el perfi 1 -
del suelo por la poi icromia de los horizontes supe
riores y colores grices en los horizontes inferiore5 

Su uso es casi exclusivo de la practicultu
ra aunque se les ocupa tambi~n con plantaciones de -
cacao en aquel las zonas donde el manto freático no -
asciende en demasía que por lo general son los diques 
o barrotes formados por corrientes fluviales actual
mente inactivas. Estos diques presentan una a Hura r~ 

lativamente mayor que el resto del área vecina por -
lo que el manto freátic~ se mantiene a ~ayor profun
didad. Tambi~n, parte de estos suelos se les ocupa 
en el cultivo de caña de az~car; otros corno maíz o -
yuca se siembran en superficies pequeñas. 

Desde el punto de vista de su fertilidad, -
son pobres en nitrógeno, fósforo y potasio; el cont2. 
nido de calcio y magnesio varia de moderado a alto; 
el contenido de rnate~ia orgánica es medio a alto en 
el horizonte superficial y decrece con la profundi
dad; la reacción del suelo var'Ícl de 1 i~)et'<Jrncnte iÍci
da a 1 igeramente alcalina predominando esta Gltima y 
la capacidad de intercambio catiónico es media. 

Estos suelos están limitados en su capaci--
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dud c.;e llSO po~-- e 1 li1~1n·co i r·ctit i C.O (0 ) 1 Í ü -i.:.opo~)t"'u·~ ( d 

piuncl que Jii'iculta el J¡'cn.:;je supe;.:,:ici,ll (D 1 ) Y-
los ries!)OS de inum.:¿¡ción (1). Cui.Jr·cn i.J l1hJ)'UP Pdi'LC 

de la Planicie AluvÍ(:d ~el :{ccicn;;c. L~1 c!~.;::,i, íc..:Jci.:)n 
OC j¿¡ tierra pOI' SU C,1pucid.::ci LC U30 1 consiJcr•ui<do 
los fuc·i.:of~cs eJe ücmér~ito sefL:~l~t<..:o.s, v.:-JI'Í~ de ll ¡ o-
VIl clase, SC!)Ún SE:él el gr¡:¡Jo rJe ¡:¡iccctución. 

Constituyen la scr1c de Suelos Morclos, cu
ya clasificoci6n toxonómica se expone a continuación: 

Los suelos de la s~ric ;.iorcios, prcsen~~n 
uniformidad en lu texturu del pcr:'i 1 (arci l !oso), ho
rizontes alterados por ei pr·occso de glei::Gclón, i:lSÍ

como ciertu acumulación de urci! la i luvial por lo que 
se puede definir un ·horizonte c~mbico en el sub-suelo. 

En lo tuxonomfa americana, esta caractcrfstl 
ca ios incluye en el orden íncef)~cisol; por· la pr·cscn
cia de munto :re¿tico ligeramente osci !unto, que ge-
nera procesos reductantcs (gleizoción), se les inclu~ 
ye en ei suborden Acucpt; por tener un r6gimcn ~e te~ 
peraturo del suelo m6~ cálido que ei csomé~tico (in-
ferido), se les clasifico dentro dci grun grupo tro-
poacucpt, y por presenta!' canten idos e! e vados 6c uJ'C i 
I! a que a 1 pcrúer humedud ug:-- i e-'..: un u i per·;: i l, se con
sideran como un suGgrupo inte9rado al orden vértico;
por lo tonto, u nivel ele subgrupo se les clasi ,·¡ca -
como tPopccwipt vértice. A nivel de fami 1 ia so cla--
sifican como arcil iosa, montruori ¡ lonftica c~czclada)
isotérmica. 

De acue¡·cio a 1 o anteP i or, 1 a serie t·.lorc i os -
es un miemi.:>ro ele la fami 1 Íu ai'CÍ i !osa, mentmoPi lloní
t i ca (mcZcc 1 a da), isotérmica, portenec i ente a 1 subg¡·u
po Tropacuept vér~:ico. 

En la clusificoci6n de FAO/UNESCO modificada 
por DETENAL, se les clasifica c11 la unidad de los 
gleisoles, subunidad vértico. Por lo tanto, los sue-
los de la sepic i\loreios se les clasifico cowo Gleiso
les vértices. 

La ciasificaci6n Frcncesa de 1967 ubica a --
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los suelos con manto freático permanente en el perfil, 
que provoca procesos de gleización -reducción del hie
rro acompañada con frecuencia de uan emigración locall 
zada de este elemento que se manifiesta con moteados
en el perfil del suelo- dentro de la clase X, Suelos
hidromorfos, la que distingue tres subclases: una sub
clase orgánica que comprende las turbas mas o menos
evolucionadas; una subclase de suelos hidromorfos me-
diante orgánicos; y una subclase de suelos hidromorfos 
minerales (Duchaufour 1975). 

Esta distinción es val ida para fines practi-
cas y de cartografía, según Duchaufour, pero tune el -
inconveniente de no tomar en cuenta ciertas condicio
ecológicas, en particular el origen, posición y dura-
ción de la capa freática que permitan explicar la g~n~ 
sis de los perfiles. 

De acuerdo a la modificación hecha por Ducha~ 
four a la clase X de Suelos hidromorfos, con objeto de 
hacer más explicativa la génesis de los perfiles y--
"permanecer fiel al espíritu de la clasificación fran
cesa que pone de relieve, a nivel de las subclases, la 
noción del edafocl iman, los suelos de la serie Morelos 
son clasificados de la siguiente manera: clase, Sueles 
Hidromorfos; ~ubclase, Gley; grupo, Gley mineral. 

En la sistematica rusa, estos suelos son cla
sificados como lntrazonales, miembros del tipo gen~ti
co de su e 1 os H i drom6rfos y ' deben sus caracter í st i
cas a la influencia en forma predo minante, del agua -
freática y topografía, como factores de formaci6n del 
suelo; y nó al el ima trop1cal 1 luvioso del área, que -
bajo condiciones de buen drenaje interno y superficial 
formaría suelos de tipo lateritico representativos de 
esta zona el imatica. 

Joffc, considera este tipo de Suelos como-
el imatogenicamentc restringidos y por su característi
cas de humedad los determina como"suelos de predcra hu 
meclus. 11 

3. Suelos arcillosas obscuros originados a partir de sedi 
mentas antiguos depositados en ambiente lacustre; pro~ 

fundos, de texturacPc i 1 1 osa y consistentes, presentan 
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una capa superficial conpredominancia de arcilla o~ 
cura expilnd i b 1 es de tipo- de~ 1 <1 montmor i 1 1 on i L• que 
se c¡griet<:l cuando picr·dc humedad. Este tipo de arcj_ 
lla se ha formado por la influcnci<:l del material de 
origen, (sedimentos aluviales ricos en calcio y mas 
necio); el ambiente lacustre, que genera hidromor
Fra de supct·Ficic; lc1 hidr·ól isis de los mincr<Jics
primarios con 1 iberación de sílice, calcio y magne
sio en forma soluble; la pérdida de sílice y bases 
restringida por la presencia del manto freático y 
una época del año de relativa sequÍa se extiende de 
los meses de febrero y mayo y provoca procesos de -
desecación que favorecen la transformación de los -
geles a redes cristalinas. El manto freático se pr~ 
senta en la parte baja del perfil provocando gleiz~ 
ción en los horizontes inferiores. 

El uso de éstos está dominado por la pro
ducción de pasto para la actividad ganadera, en al
gunos casos se les utiliza en el cultivo de maíz p~ 
ra autoconsumo; en áreas significativas de estos -
suelos, el pasto se encuentra invadido por malas -
h~rbas; por lo que su uso es muy 1 imitado; o bien, 
no se le utiliza. 

Presentan valores bajos para los nutrien-
tes nigrógeno, fósforo y potasio, y medio a alto p~ 
ra el calcio y magnesio. El contenido de materia o~ 
gdn ica varía de medio a <1! to en e 1 horizonte super
ficial y decrece con la profundidad. La capacidad 
de intercambio de cationes es media y la reacéión -
del suelo es 1 igeramente alcalina. 

Como factores demeritantes que restringen 
la elección de cultivos y por tanto su uso en la as 
tividad agrícola, se consideran la textura arci 1 IQ 
sa del horizonte superficial, (S

1
), el drenaje su-

perficial e interno D
1

_
2
), así como el peligro de ~ 

inundación (1). en base a estos factores, el area -
que ocupan estos suelos se clasificó como tierras -
de clase 111 a IV de acuerdo a su capacidad de uso. 

Este tipo de suelos se distribuye en la -
parte noreste del área de estudio entre las ranche
rías de Torno lat'go, la Manga, Lomas Vidal, Las Ga
viotas y Sabanilla entre otras. Constituyen la se--
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r i e S a ba n i 1 1 a • 

De acuerdo a la taxonomía americana, estos -
suelos arcil !osos obscuros, debido a su alto contenido 
de ar6il las expandibles (montomoril lonitas) que provo
can agrietamientos en el perfi 1 cuando seco, son inclul 
dos dentro del orden Vertisol; por su r~gimen de hume
dico (nGnca secos por más de 90 días acumulativos), se 
les clasifica en el suborden Udert (vertisol de zonas 
humedas); y por su color en hGmedo que presenta un va
lor menor a 3.5, se les clasifica, a nivel de gran gr~ 
po como Peluderts; y a nivel de subgrupo como Pedudert 
típico ya que el color en húmedo es el único criterio 
que marca la taxonom(a de suelos americana para su di
ferenciaci6n. 

Por presentar manto freático durante la epoca 
lluviosa que genera gleización en la parte inferior-
del perfi 1 es factible incluirlos, a nivel de subgru-
pos, como un extragrado de acuico y se les clasifica-
ría de esta forma, como un Peludedert acuico, subgrupo 

que no marca la taxonomía americana. 

A nivel de familia se le considera como Arci-
1 losa, montmori 1 lonitca (calc~rea) isot~rmica. 

La serie sabanilla es, por lo tanto, un miem
bro de la familia Arcillosa montmoril lonitica (calca
rea), isot~rmica del subgrupo peludert ti'pico (acuico). 

En el sistema de FAO/UNESCO modificado por
DETENAL, y por las mismas caracterrsticas de tipo y 
contenido de arci 1 la, así como color, se clasifican e~ 
tos suelos, como Vertisoles P~l icos. 

No obstante, presentan poi icromia en la parte 
inferior del perfil causada por procesos de reducci6n 
y oxidación de las sub~tancias del suelo, por lo que
se les puede clasifica¡·s_omo un Vertisol p~l ico, acuico. 

En la clasificaci6n francesa, este tipo de -
suelos arcil fosos obscuros y agrietables cuando secos, 
de la serie Sabanilla por presentar condiciones de hi
dromorfi~ que generan manchas de herrumbre alternando 
con manchas de reducción, se ~s puede clasificar como 
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Suelos hidromorfos (cl~sc X); desde este punto de v¡s
t~ se cons i J,,r<H' (<Hl deHtro de 1 Hl'upo cmp<1rent,1do de -
los PelosoJes; subgrupo Peloso! vcrtico, ~ los que se 
considera como transición hacia los verdaderos vertis2 
les de las zonas el imáticas con estación seca acentua
da. 

Igualmente, estos suelos, por su alto contenl 
do de arcilla inchable y por distribuirse dentro del -
tipo el imático menos h~medo del área de estudio (ver 
punto 4.4. ), con u;:;-a estación "seca" corta, que genera 
alternancias estacionales relativamente acentuadas del 
edafocl ima, se pueden clasificar dentro de la clase --
11 I,Vertisol sin drenaje externo (hidromorfo); grupo, 
Vertisol hidromorfo grumoso (en superficie). 

Este último criterio de clasificación parece 
más adecuado ya que los pelosoles se desarrollan (por 
definición sobre roca madre muy are il losa, y son im
permeables, por tanto sin capa de agua, solo encharca
mientos en la epoca 1 luviosa; condición que no presen
tan los suelos de la serie Sabani 1 la debido al fenóme
no de doble hidromorfia. 

En la clasificación rusa este tipo de suelos 
se clasifican como intrazor.ales ya que deben sus cara~ 
terísticas a la influencia de la topografía en 1 igera 
depresión donde se distribuyen; a la presencia de con
diciones-de hidromorfia y en cierta medida a la compo
sición mineralógica del material madre. 

Debido a carecer de información que precise
su inclusión dentro de algún tipo genftico deter~inado 
no se presenta su clasificación, Joffe menciona a este 
tipo de suelos dentro del capitulo de Lateritas y tipo 
de formación de Su e 1 os Later i't i cos, en e 1 apartado de 
Suelos arcil !osos obscuros de las regiones tropicales 
y sub-j:;ropicales. 

4. Suelos hidromorfos,pantanosos desarrolandose a partir 
de sedimentos aluviales finos en áreas bajas con topo
grafía en 1 igera depresión, de pendiente concava menor 
al 1% y drenaje superficial deficiente. Se trata de 
suelo de color variable de gris de cafe amari 1 lento p~ 
sando por café grisáceo; y de textura media a fina. Se 
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encuentran permanentemente anegados; o bien, presentan 
este problema durante la mayor parte del año. Estas -
condiciones de excesiva humedad y por lo tanto de ca-
rencia de oxrgeno en el suelo, generan el proceso de
gleización en todo el perfil, Caracterizado por la re
ducción de las sustancias minerales del suelo y mani
festado por coloraciones griAes del material del suelo 
Del mismo modo la acumulación de restos vegetales y y 
su descomposición en algunas partes, resulta en conte
nidos de materia orgánica altos en los horizontes supe~ 
ficiales pero si~ 1 legar a constituirse como suefos or 
gánicos. 

Debido a sus condiciones de humedad, estos -
suelos no tienen uso agropecuario; o bien ~ste es res
tringido. La mayor parte del 6rea que cubren es adecu~ 
da solo para el desarrollo de vegetación hidr6fi la, r~ 
presentada en este caso por herbáceas como los popa~es 
y arbustiva y arborea como la vegetación subacuática y 
las selvas secundarias. Algunas áreas con problemas de 
inundación menos severos se les 1 lega a utilizar duran 
te los meses de b~ja precipitación pluvial (febrero a
mayo), para el pastoreo del ganado, con gramas o pasto 
naturales que por lo general se encuentran bastante in 
vadidos de malas hierbas. 

La fertilidad de estos suelos es baja, el con 
tenido de materia orgánica presenta valores de medios
a muy altos, la capacidad de intercambio de cationes -
es media y la reacción es 1 igeramente a leal ina. 

De lo anteriormente expuesto se aprecia que -
el prihcipal factor que incluye a estos suelos de la -
actividad apropecuaria es el exceso de humedad, debido 
ya sea a las inundaciones, a la abundante precipita
ción pluvial, y a la topografía que obstaculiza el dr~ 

naje interno y superficial del agua excedente. El area 
que ocupan se ~s clasificó de acuerdo a su capacidad -
de uso como tierras de VIl y VI 11 clase. 

Estos suelos se distribuyen principalmente en 
la parte centro-sur del firc<l de estudio, tanto entre
los ríos Pichucalco y Teapa, como entre el río Teapa y 
el Tecotlapa; tambi~n se les encuentra el noreste del 
6rea de estudio. En la zona de las Terrazas del Pleis
toceno se presenta este tipo de suelos en las depresi2 
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nes pantanosus entre col1nus. Estos suelos constituyen 
la Serie Sitio Grunde. 

La practica de abrir pozos agrológicos para 
descripción de los perfiles del Suelo, no fue posible -
en esta serie debido a las condiciones de humedad im--
perantes por lo que se carecen de datos para su clasi-
ficación a diferentes ni~es categóricos. 

En forma general, en la clasificación americ~
na se les puede clasificar a nivel de Gran grupo como -
H)'draquents. 

En la clasificación de FAO/UNESCO se bs inci~
Y.e en la unidad de los Gleisoles. 

En la clasificación francesa se clasifican C2-
mo Suelos hidromorfos (clase X). 

En la sistemática rusa se incluyen dentro de -
los suelos hidromorfos gleizados. 

Los Suelos de las t.errazas Aluviales del r'leis 
toceno; se les considera ¿omo aquel los que representan en su
morfología las condiciones del el ima tropical húmedo del área 
de estudio. Así, son suelos zonales, normales o el imato
g¿nico que han sobrellevado el proceso de ferral itización o
laterización caracterizado por: transformación de los minera
les primarios del suelo mediante la hidr~l isis de los si 1 ica
tos con 1 iberación de si 1 ice, Óxidos de hierro y aluminio, y 
bases; pérdida por 1 ixiviación del sílice y los elementos ba 
sicos (Ca.7Mg.), que con-1 leva a una relativa predominancia~ 
de los 6xidos de hierro y aluminio en estado insoluble que-
permanecen in situ, impartiendo la coloración rojiza y amari-
1 lenta al perfi 1 del suelo; y formación de Brcil las con baja 
capacidad de intercambio, del tipo de la caol in ita, que es fa 
vorecida por el períódo de relativa sequía que sigue a la ép~ 
ca 1 luviosa, en el que se promueve la sínteais del sílice y~ 
alumina 1 ibres en redes cristalinas ya sea directamente opa
sando por una fase amorfa. (Duchaufour 1975). Del mismo modo 
dada la vegetación de pastizal que soportan, presentan un ho
rizonte superficial oscuro debido a la presencia de materia -
orgánica en descomposición, constituída principalmente por-
las raíces de los pastos. 
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Estos sue 1 os son profundos, de texturas IIIC-

dias a finas, ~ciclos y pobres en nutrientes. El contenido 
de materia orgánica var r a ele ¡;1ecl i o a u 1 to en e 1 horizonte 
superl'icial y es bajo en los horizontes subyacentes. La c,9. 
pacidad intercambio cati6nico es baja. Se encuentran, por 
lo general, 1 ibres de manto fre6tico a excepción de las-
áreas cercanas a los terrenos del Reciente y a las zonas -
bajas en depresión entre colinas, en donde pr·esentan r.:ant:o 
Freático y pr·oceso de glcizaci6n en los horizon~ccs infcl'i.Q. 
res .. 

La topografía del ter!'eno que ocupan cs~os sue
los es de lomcrfos con pendientes que varían del 3 al 35%. 
Su uso está dominado por pastos, aunque se pueden encontrar 
pequeñas 6reas uti 1 izadas en cultivos como papayo, pifía, -
nuranjo y moí::" 

Desde e 1 punto de vista cie su dr·enaje interno -
y manto freático estos suelos presentan en gcncrul pocos -
proL>Ier;ras en comparación con los suelos de la planicie al.)! 
vial. Sin embargo, presentan otro tipo de restricciones -
en su uso, como el carácter Je: suelo; es decir baja 1ertl 
1 iciad· y acidez, y el rel icve ondulado que junto con las a! 
tas precipitaciones del área presentan un serio riesgo Je
eJ'OS ión, prol.J 1 ema que no se rnun i ¡:: i esta en forma ev i (Ícntc-
clebiclo al e:ecto protectol' ele la cubie•·"ca vcgci:.al(pasto)
sob1·e el hol' i zor,-te super i' i e i o 1 • No o~; stunte, 1 a con, i guPo

ción actual de la superficie en esta ~rea se debe a remo-
siones del materia! del suel.o a "Í:I'avés del tie¡,¡po. 

E i ár·ea que ocupai1 estos Sue 1 os se e i as i ¡ i c6 
por su capa e i clacl de uso como ti crt'as de .!J. a ll e 1 ase, -
tomando como factores de ciem6rito: el re·l ieve ondulado--
(TJ-2 ), ei car·ác-i:er• del Sucio (S) y el riesgo <.1 la ero-
sión (e)·en peoueñas zonas se cla;i.·i~aron tierras de cla-

J • 

se .Y.!. por los mis1;10s factores sefíulacios r.¡{¡s el drenaje in-
tcrno(D). 

Estos sue i os se di str· i buycn en la pc""lrtc centr-o
norte del <Írcu de estut.lio en(;rc i.:1s po0!aciones de i\::wl'i 1 !u, 
Estan::ucla, Su0-(;te. Gar·cí<~, La 1-lu.Jst<..;ca, S<ln Guul•i¡_;i o Co
lonia AgruPciu, Pueblo Nuevo de lus :~c.1Íccs y las i~ .. Jncher·íu~, 
La Li101a y Alvar·acíu entre otr·us. Tau~;ién se iuc.:nti. ic•won -
suelos cic este tipo ai SUI' del ÚI'Ci.1 cic -:::od~udio en j¡¡:.; ccr'c!! 
nías a 1 os terrenos escarpados ,;e i a Si crTa i·~o¡•-,.;c cic c;l i o-
pas; y~~ norocst~ clc¡. 6rea Je sstu~io. 
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En estos suelos se identificaron Las 
Series Huastecas y Estanzuela, esta Gltima con re! ieve de 
pendientes más suaves y con manto freático que asciende -
en la época de 1 luvias y provoca gleización. 

Los suelos de la serie Estanzuela por pr~ 
sentar concentración de arcilla iluvial que ha generado
la formación de un horizonte argfl ico, así como moderada 
alteración de los minerales primarios, se han incluido, -
de acuerdo al sistema de taxonomía americano, dentro del 
orden Ultisol; por su régimen de humedad udico, se inclu
yen en el suborden Udult; por presentar un régimen de hu
medad de temperatura del suelo (inferido) más cálido que 
el isomesico, a nivel del subgrupo se clasifican como tro 
pudult. Con respecto al subgrupo se definen Tropudult or~ 
thoxico, acuico; esto es, un subgrupo integrado al subor
den orthox debido a que presenta baja capacidad de inter
cambio catiónico; igualmente, se añadió el calificativo
acuico, debido a que los horizontes inferiores presentan 
marcas de gleización por los ascensos del manto freático. 
Por su textura, tipo de arcilla (inferida) y regímen de
temperatura del suelo, (inferida), a nivel de farnil ia se
les clasifica como Arcilloso, caol initica, isot~rmica. 

Por lo tant'o, la Serie Estanzuela es un
miembro de la fami la Arcillosa, caol initica, isotérmica
del subgrupo Propudult orthoxico, acuico. 

En el sistema de FAO/UNESCO, estos suelos 
lavados con acumulación de arcilla en el subsuelo, presen 
cia de manchas rojas (concentración de oxidos de hierro)~ 
reacción moderadamente acida y manto freático que ascien
de en la época 1 luviosa que provoca gleización e impide -
el lava total de los productos del intemperismo, han sido 
clasificados como Luvisoles ferricos, gleicos. 

En la clasificación francesa presentada -
por Ouchaufour, estos suelos entran en la clase VI 1 1 sue
los ferruginosos de el ima cálido; subclase, Suelos ferru
ginosos tropicales; grupo suelos ferruginosos tropicales 
lav~dos. Por presentar signos de gleización en los hori
zontes inferiores, se les puede clasificar a nivel de su~ 
grupo, como Suelos ferruginosos tropicales integrado a -
gley. 

En la clasificación rusa debido al proce
so de later¡ zación que sobre! levan, estos éuelos se clasl 
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fican dentro del tipo genftico de suelos lateriticos. Por 
la p~esencia de horizontes gleizados, como proceso secun
dario, se clasifican como miembros del subtipo de suelos 
lateriticos con gley. 

Con respecto a la serie Huasteca, y de acuerdo al sistema 
taxon6mico americano, estos suelos debido a la fuerte al
teraci6n de los mina~ales primarios, perdida de sil ice, -
calcio y magnesio por lavado, y formaci6n de minerales se 
cundarios como 6xidos de hJerro y alumino asi como arci-= 
1 las de tipo de la caol in ita que confieren al suelo una -
capacidad de intercambio de cationes baja, han sido in--
cluidos en el orden Oxisol; por ser los representativos
del tipo el imatico del área se les clasifica dentro del -
suborden Orthox; la presencia de un horizonte superficial 
con alto contenido de materia orgánica y pobre en bases, 
los define como Umbriorthox a nivel de gran grupo. Con -
respecto al subgrupo, se les considera como integrado al 
orden Ultico debido al mayor contenido de arc_i lla en el 
subsuelo que en horizonte superficial, por lo tanto se -
cfasifican dentro del subgrupo Umbriorthox ultico. A ni-
vel de familia se les clasifica como Migajonosa fingu~~~l 
!la, caol inítica, isotérmica. 

Por lo anterior, la serre Huasteca es un 
miembro de la familia migajonosa fina sobre arci 1 la, cao-
1 inftica, isot~rmica de.l subgrupo Umbriorthox ultico. 

En el sistema FAO/UNESCO, debido a sus ca 
racterísticas de fuerte alteraci6n, lavado de bases (Ca. 
y Mg.).,reacci6n muy acida y alto contenido de materia or:, 
ganica en el horizonte superficial, los suelos de la se-
rie Huasteca se clasifican dentro de la unidad de los A-
crisoles; subunidad;"Acrisoles h6micos. 

En el sistema frances (Duchaufour 1975), 
las earacteristicas de evoluci6n que presentan los suelos 
de la serie Huasteca los incluyen dentro de la clase IX, 
Suelos Eerral itieos (ricos en caol in ita, pobres en gibbsi 
ta); subclase, Suelos ferral íticos de moderadamente a muy 
desaturados; grupo, Humífero. 

De acuerdo a la sistematica rusa, estos -
suelos se clasifican dentro del tipo gen6tico Lateritico, 
esto es, aquel los suelos de las regiones tropicales 1 lu-
viosas, que sobre! levan el proceso elemental de lateriza-
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ción caracterizado por la descomposición de los silicatos 
de hierro y aluminio, asf como de otras rocas y minerales; 
pérdida de sil ice junto con los elementos básicos de sales 
solubles y permanencia de scxquioxidos en el perfil como 
minerales secundarios {Duchaufour 1975). Son suelos zona -
les o normales, es decir que manifiestan en sus caracte -
rrsticas morfológicas la influencia del el ima y vegetaci6n 
como factores formadores del suelo cuya acción predomina 
sobre la de los otros factores. 

De acuerdo a la diferenciación de Joffe 1949 
quien divide a los Suelos en Climatogénicos y Climatogeni
camente restringidos, los Suelos de la Serie Huasteca se 
clasifican como Suelos Cl imatog,nicos del tipo lateritico. 

5.2 Descripci6n de la Unidad Cartográfica y de la Unidad de 
Clasificación. 

Los resultados de la investigación acerca de los suelos 
del area de estudio arrojan el reconocimiento de siete se
res de suelo mismas que a continuación se describirán en 
tér~inos de la Unidad Cartográfica y de la Unidad de Clasl 
ficaci6n~ 

SERIE TEAPA 

Descripci6n de la Unidad Cartográfica (S-4) 

Superficie y distribución.- La serie teapa ocupa una super 
ficie de 5 495 ha que corresponde al 6.0% del total estu -
diado. Se distribuye principalmente a lo largo de los mar
genes de los rros. Las mayores superficies de esta serie 
se encuentra al norte de la población de Teapa en el sur 
del área de estudio, a lo largo del rfo del mismo nombre. 
También se les encuentra a margen derecha del Rfo Tacotal
pa, entre las poblaciones de Astapa y Jalapa, asf como en 
la cercanfa de las poblaciones de Pueblo Nuevo de las Rar
ees y Tacotalpa. Del mismo modo, al poroeste del área de 
estudio, en la vecindad del poblado el Blanquillo, se pre
sentan suelos de esta serie. 

Uso Actual.- Las caracterfsticas ffsicas de los suelos de 
esta serie como son su textura, consistencia, permeabili -
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dad, etc., los hacen adecuados para el cultivo del plátano, 
siendo en estos suelos donde se encuentran las mayores ex ~ 
tensiones de este cultivo principalmente al norte de la po~ 
blaci6n de Teapa. También se les utiliza -en la producci6n 
de pastos inducidos {gramas naturales) y cultivados (estre~ 
lla de áfrica) para el pastoreo del ganado bovino. 

La vegetaci6n natural está representada por 
especies arboreas de carácter secundario como el Cedro,(Ce~ 
drela so), Macuili (Tabebufa rosea),S~uce (Sal ix s ,Guazi~ 
ma (Guazuma ulmifol ia)y cocoite (GI iricidia sepium ,entre 
otras, las cuales se desarrol ian a lo largo de los 1 inderos 
sirviendo como cercas vivas, o bien, en forma aislada en 
los potreros. La vegetaci6n arvense la representan especies 
como la dormilona (Mimosa sE),comazuelo {Cassia cornifcra), 
Coquillo (Cypcrus Spp),quieL>ra muelas (Asclepias cupassavi"'· 
~),etc. 

Topograffa.- Estos suelos se desarrollan en planicies al u
viales, la topograffa es plana con pendiente del 1 al 2% y 
el relieve es 1 igeramente ondulado en algunos sitios. 

Drenaje Superficial.- El drenaje superficial en esta serie 
es eficiente, no obstante de sufrir inundaciones en la épo
ca de 1 Juvias debido a los crecientes de les crecientes de 
los ríos. En algunos lugares debido al obstáculo que repre
sentan el terraplen de las carreteras, se presentan enchar
camientos a lado de éstas. 

Descripci6n de la Unidad de Clasificaci6n. 

Caracterfsticas de la Serie: 

Génesis (origen, modo de formaci6n y grado de desarrollo)
Estos suelos se desarrollan a partir de sedimentos aluvia -
les finos de carácter básico los cuales han sido deposita -
dos en la planicie aluvial por las corrientes fluviales 
(rfo Teapa y Tacotalpa). Debido a los aportes constantes de 
materiales aluviales, estos suelos no presentan horizontes 
pedogenéticos sino estratificaciones de materiales manife~
tados por descontinuidades litol6gicas; por ésto, el grado 
de desarrollo de estos suelos es inmaduro. 
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Caracterfsticas Distintivas.- Son suelos profundos de color 
caf6 en diferentes tonal idados (grisficeo, obscuro o amari -
liento), de acuerdo con la profundidad. Presentan disconti
nuidades 1 itol6gicas caracterizadas por variaciones bruscas 
en la textura. La textura es variable desde migaj6n arenoso 
hasta arcilla pero con predominio de las texturas gruesas. 
Sen suelos porosos y poco consistentes; presentan, con res
pecto al drenaje interno, dos condiciones: una sin manto 
freático en las zonas más cercanas a los cauces, y otra con 
manto freático a profundidad variable'que ocurre desde el 
1.20 M. de profundidad la cual se local iza las zonas de la 
serie más alejada de los rfos. 

Presentan semejanza con los suelos de la serie 
Tacotalpa en cuanto a su modo de formaci6n aluvial, pero se 
diferencia principalmente en que en la serie Teapa predomi
nan las texturas gruesas ( migaj6n arenoso y franco). 

Variaciones del Perffl.- Las variaciones en profundidad de 
los horizontes se presentan de la manera siguiente: 

Horizonte 
All 

A12 

C1 

C2(g) 
C3(s) 

Profundidad (cm) 
o - 10/40 

10/40 - 10/60 

10/60 - 61/108 

61/108- 93/170 
93/170-125/200 

El color varfa de café grisáceo oscuro a café 
amarillento oscuro, las texturas son variables desde miga
j6n arenoso a arcilloso, la reacci6n al HCI varfa desde nu
la en algunos perfiles hasta violenta en otros principalmen 
te en los que se encuentran libres de manto freático. Depc~ 
diendo de la presencia del manto fre6tico los horizontes i~ 
feriores pueden o no presentar un 1 igero proceso de gleiza: 
ci6n. 

Drenaje Interno y Manto Freático.- Los suelos desarrollados 
a la cercanfa de los rfos presentan buen drenaje interno da 
do por las texturas gruesas del suelo y la relativa mayor : 
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altura del suelo en la zona de los diq"ues naturales. Sin em. 
bargo en los suelos de la serie ubicados a mayor distancia 
del río y por consiguiente a menos altura, se presenta man
to freát i co var i ab 1 e en profundidad pero por· 1 o genera 1 de~ 
de los 120 cm. 

Salinidad y Sodi~idad.- No se presentan este tipo de probl~ 
ma. 

lnterpretaci6n de los Análisis Físicos y Químicos.- las te~ 
turas del suelo son predominantemente gruesas pero se lle
gan a presentar estratos de textura fina, la densidad apa -
rente es media con valores promedio de 1.3 a 1.2 g/cm2; de
bido a las texturas gruesas la capacidad de ~etenci6n de h~ 
medad es baja. 

El contenido de materia orgánica es medio en 
los horizontes superficiales y decrece irregularmente con 
la profundidad. El contenido de n¡tr6geno, f6sforo y pota -
sio es bajo. la reacci6n del suelo varía de 1 igeramente áci 
do a ligeramente alea! ino. L• capacidad de" intercambio de
cationes es de media a baja. 

Debido a las condiciones de pluviosidad de la 
zona no se hicieros las determinaciones de salinidad y sodi 
ciclad por considerar que no se presentarfan estos problema';, 
lo cual puede ser constatado por los valores reportados para 
la reacci6n del suelo (pH). 

Oescripci6n del Perfíl Representativo.-

Serie Teapa Perfíl No. 176 

Local izaci6n.- Este perfil se local iza a 3.5 Km. al norte 
de la poblaci6n de Teapa Tabasco, a lado derecho de la ca
rretera Villahermosa Teapa, en terreno ocupado por una 
plantaci6n de plátano. 

Horizonte Profundidad (cm) 

Ap o - 30 

Descripci6n. 

Color café amari 1 lento 
oscuro (10YR4/4) 



Horizonte Pro;"und id<.ld(cm) 

A12 30 -56 

11 Cl 56 -105 

ll C2 105 - 112 
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Descripci6n. 

~oca co~pacto, no cementado, poroso 
con algunas cavernas; de consisten
cia friable, poco plástico y poco ~ 

adhesivo; textura fr<mca y estruct_!! 
ra poliédrica subangular media poco 
desarrollada. Las r<1fces son raras, 
finas y delgadas, no se presentan 
concreciones ni intrusiones; la pe.!:. 
meabilidad es moderada, no se pre
senta reacci6n al 6cido clorbfclrico 
ni a la fenolftaleina. 

Color café ar..ari llento~lOYRS/4). no 
compacto, no cementado, poroso .con 
algunas cavernas; de consistencia -
muy friable, 1 igcramentc pl<lstico, 
no adhesivo, textura de migaj6n, 
arenoso, estructura grumosa media, 
rarees rar~s finas y delgadas,sin -
concreciones ni intrusiones, perme.2, 
bilidod muy rápida, reacci6n al áci 
do clorhrdrico muy fuerte y nula a
la fenolftaieina. 

Color ca?é (lOYRS/3), con motas ca
fé amarillento (SYRS/8), compacto, 
no cementado, pocas fisuras finas -
con tendencia vertical, numerosos
poros rinos; de consistencia fria -
ulc, plástico y muy adhesivo,textu
ra de mi~aj6n arcillo limoso, es--
tructura poliédrica subanguiar me
dia, rafees raras finas y delgadas, 
no concr.eciones y no intrusiones; 
la pcrmeai:>iliciad es moderada a len
ta, !a reacci6n al ácido clorhfdri
co es muy ligera y no presenta rea~ 
ci6n a la fenolftaleina. 

Color café a café oscuro(10YR4/3), 
poco compacto, no cemcntndo, sin fl 
suras y con numerosos poros muy fi
nos; do consistencia ;riable, 1 ige
tamentc plástico y muy adhesivo, 



Horizonte 

.11 C3 

111 C4 
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Profundidad( cm) Descripción. 

112 - 172 

172 - 195 

Color café a café oscuro (10YR4/3) 
poco compacto, no cementado, no 
presenta fisuras y los poros son 
numerosos muy finos; de consisten
cia friable, plástico, muy adhesi
vo, textura de arcilla 1 imosa y e~ 
tructura po 1 i édr i ca subangu 1 a1• 
gruesa; las rafees son raras y del 
gadas, no presenta concreciones ni 
intrusiones, la permeabi 1 idad es m.2. 
de rada a r.áp i dí!, 1 a reacción a 1 á
cido clorhfdrico es muy 1 igera y 
nula la reacción a la fenolftalei-
na. 

Color café amarillento oscuro, 
(10YR4/4) poco compacto, no cemen
tado, numerosos poros micro; de 
consistencia muy friable 1 igeramen 
te plástico, no adhesivo, icxtura
de migajón arenoso y estructura 
grumosa media; no se presentan ral 
ces, concreciones ni intrusiones; 
la permeabilidad es muy rápida; la 
reacción al ácido clorhfdrico es -
muy ligera y no se presenta reac
ci6n a la fenolftaleina. 

Las caracterfsticas de drenaje del perffl varfan de 
moderadamente drenado a bien drenado. 
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fig. 5 .• 1 
Por Estereosc6pico del perffl 176 representativo de
la serie Teapa. Se trata de un suelo aluvial inmadu
ro de color caf~ amarillento a cafá oscuro, textur;s 
variables de gruesas a finas, no presenta manto fre! 
tico. 
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fig. 5.2 
Panorámica del sitio donde se ubic6 el pozo 176 de la 
serie Teapa. Estos suelos son ocupados principalmente 
por plantaciones de plátano. 
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REPORTE DE .~N.(l,LISIS FISICOS Y n.UIMIC'JS DEL SUEL() 

Perfil 176 Proyecto B. Tacolapa fecha 5/4/79 

Profundidad (cm) 0-30 30··56 56-105 105-112 112--172 172-·195 

A na l i si s mee . 

arena 22 27 11 31 9 52 
limo 53 58 44 36 53 29 
arcilla 25 45 45 33 38 19 

clas. textural MigajÓn r1igaj6n Arci 11 a MigajÓn MigajÓn MigajÓn 
limoso 1 imoso 1 imosa arcilloso arcillo arenoso 

limoso 

Constantes de humedad 

P11P 11 7 13 11 13 9 
ce 23 17 27 23 27 19 
PS 46 35 55 47 55 38 

Densidad a3arente 1.5 1.6 1.5, 1.5 1.4 1.3 
{g/cm ) 

Análisis de fertilidad (morgan) 

calcio (ppm) 546 1932 714 672 840 966 

potasio 0.91 0.35 1.07 0.86 1.78 0.71 

magnesio 330 355 330 177 330 203 
manganeso 2 4 2 3 4 2 
fierro 0.24 0.88 0.70 1.34 1.01 0.85 

fósforo 1.02 0.27 0.44 0.79 0.33 0.11 

n. nítrico 0.51 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 
n. amoniacal 4.63 3.81 6.31 3.41 4.01 2.43 
m.orgánica(%) 3.8 1.03 2.2 1.1 1.7 0.82 

P.H. 7.3 7.1 7.1 7.0 6.9 6.8 

Capacidad de inte~ 
cambio cati6nico. 7.1 7.2 6.93 7.40 8.8 6.76 
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SER 1 E TACOTAlPA 

Descripci6n de la Unidad Cartográfica ( S-3) 

Superficie y Distribuci6n.- los suelos de esta serie cubren 
una superficie de 2 795 Ha. que corresponden al 3.0% del to 
tal estudiado. Se les encuentra ~n zonas aislada<·tanto en Ta 
parte norte como sur del .Srea de estudio. En la parte norte, 
se presentan a 1 este de 1 a pob 1 ac i 6n de Vi 1 1 ahermosa Tabasco 
a margen derecha del Rfo Grijalva igualmente se les cncuen -
tra en la cercanfa a la confluencia de los rfos Pichucalco, 
Mezcalapa y Tacotalpa. En la parte sur se identificaron sue
los de esta serie en las cercanías al poblado Francisco Sar~ 
bia y al suroeste de la rílncherfa~ El Banquillo 1-lpio. de Te~ 
pa a margen derecha del río Pichucalco. 

Uso Actual.- los suelos de esta serie ubicados en la posi 
e i 6n nor·te de 1 a zona de estudio se 1 es ut i 1 iza para e 1 pas
toreo del ganado bovino, las especies utilizadas son gramas 
naturales o pasto alcman (Echinochloa polystachya);por lo ge 
neral estos pastizales presentan abundancia de malas hierLil;'. 
En la zona sur,la actividad ganadera es de importancia den
tro de 1 uso de 1 sue 1 o y adcr.1ás se encuentran p 1 antac iones de 
cacao (cercanas a Francisco Sarabia) y plátano, a margen de
recha del rfo Pichucalco, así como uníl plantaci6n al parecer 
de Hevea brasiliensis(Hule). 

la vegetaci6n natural está representada por es~ 
pecies aboreas, como el Jobo (Spondias moml>in), macuil i (~ 
bebuiarosea),cocoite (Giiricidia se ium), tinto(Hacmatoxflum 
campechianum),sauce (Sal ix sp), amate ficus,sp), cedro Ce
dr&la,sp); y como plantas arvenses se presentan especies di
versas de cyrperus, granineas, leguminosas, así como araceas 
(~u~queste), musaceas (platanillo) y elechos. 

Topograffa.- la topograffa de esta serie es plana con pen -
dientes del 1 al 2% y 1 igero microrelieve. 

Drenaje Superficial.- Estos suelos presentan drenaje superfi 
cial moderado siendo el &rea más afectada por los anegamiene
tos la de la cercanfa a líl confluencia de los rFos Pid1ucal
co, ~.:ezca 1 apa y T acota 1 pa. 
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Descripci6n de la Unidad de Clasi[icaci6n. 

Caracterfsticas de la Serie: 

Caracterfsticas Distintivas.- Estos suelos se caracterizan 
principalmente por la clasificaci6n textura! de los horizon
tes del pcrffl del suelo que en ueneral muestran texturas fl 
nas, de migaj6n arcilloso y arciJ la, en los horizontes supe
riores y texturas gruesas, de lil i gajón arenoso a franco en 
los horizontes inferiores. En los casos en que el perffl 
muestra estratiFicaciones, las texturas son de carácter fino 
con algunos es-tratos de textura gruesa, Se pueden asemejar -
por su i0 ormaci6n aluvial a los suelos de las series Teapa y 
;.¡ore 1 os. De 1 a serie Teapa se diferencian en que 1 as textu -
ras de dicha serie son por lo general gruesas y presentan e~ 
tratos sucesivos. En la serie Morelos las texturas son, en 
general, más finas que el migajón arcilloso en todo el per
ffl. 

Variaciones de Perffl.- los horizontes de los suelos de esta 
serie presentan variaciones en profundidad como sigue: 

Horizonte 

All 
A12 
A13 
IICig 
IIC2g 

Profundidad (cm) 

0-15/24 
15/24-15/63 
15/63-15/90 
15/90-107/150 

107/150-140/152 

la presencia de manto freático causa dificultad 
en la suudivisión del horizonte e, por lo que solo se mues -
tra a la profundidad de 1.52 m; en un perffl se determin6 el 
horizonte C3g hasta el 1.65 m. de profundidad. 

En color varfa de café y café grisáceo a grfs 
con motead9s ca-fé amarillento para los horizontes inferiores. 

las texturas varfan de franco a arcilla en lo~
horizontes superiores, con predominancia de texturas más fi
nas que el ~igaj6n arcilloso: y de migaj6n arenoso a franco 
en los últi~os horizontes. 
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Drenaje Interno y Manto freático.- No obstante las texturas 
gruesas de los horizontes inferiores y la ausencia de capas 
cementadas o compactadas, estos suelos presentan manto fre! 
tico que llega a concurrir desde Jos 90 cm. de profundidad; 
aunque los suelos de la zona norte no presentaron al momen
to de la descripci6n este problema. Las principales causas 
de la presencia del manto freático en los suelos de esta s~ 
rie son la abundante precipitaci6n pluvial¡ la topografía 
plana y las aportaciones de agua a los suelos por medio de 
las avenidas de los rfos. 

lnterpretaci6n de Jos Análisis Físicos y Qufmicos.- Los da
tos de laboratorio obtenidos del análisis de las muestras 
de suelos tomadas para esta serie indican que las texturas 
son finas en los horizontes superiores y gruesas para los 
horizontes inferiores (no descartando la posibilidad de que 
se vuelvan a presentar texturas finas a mayor profundidad -
de la que la presencia del manto freático permiti6 estudiar). 
la densidad aparente del material del suelo es reportada 
con valores medios. La capacidad.de retenci6n de humedad 
muestra valores medios a bajos en los horizontes superiores 
y valores bajos para los horizontes inferiores. 

El contenido de nitr6geno, f6sforo y potasio 
es bajo y para el calcio y magnesio los valores son medios a 
altos • El sontenido de materia orgánica es alto en el horl 
zonte superficial y bajo en los horizontes subyacentes, de~ 
creciendo irregularmente eón la profundidad. La reacci6n 
del suelo (pH) presenta valores que varfan de ligeramente 
ácidos a ligeramente alcalinos. la capacidad de intercambio· 
de cationes es de media e baja. 

Descripci6n del Perffl Representativo.-

Serie Tacotalpa Perffl No. 188 

local ízaci6n.- Este perffl se local iza a 2.5 Km. al SI'/ de .:. ... l 
la rancherfa El Blanquillo Mpio. de Teapa Tabasco, al suro
este del ~rea de estudio. 

Horizonte Profundidad(cm) Descripci6n. 

-All 0-24 Color gris cafesoso claro 



Horizonte Profundidad(cm) 

Al2 24 - 63 

IICg 63 -110 

244 

Descripción~ 

(lOYR 6/2),compacto, no ce
mentado, con frecuentes fi
suras finas a medias, pocos 
poros finos; de consisten•
cia dura, plástico y adhesl 
vo; de textura de mjgaj6n -
arcilloso y estructura po-
1 iédrica subangular grande; 
con abundantes rafees finas, 
no concreciones ni intrusi2 
nes; la permeabilidad es m2 
derada, nula la reacción 
al ácido clorhfdrico y a la 
fenolftaleina. 

Color gris óscuro(lO YR 4/1) 
con amarillo cafesoso (lOYR 
6/6) compacto, no cementa

do, con pocas fisuras delg,g_ 
das y pocos poros finos; de 
consistencia firme, muy 
plástico y adhesivo; de tex 
tura de migajón ar~illoso ~ 
arenoso y estructura poi ié
clrica subangular grande; 
con rafees finas, no concre 
sioncs ni intrusiones. La -
permeabilidad es moderada
y nula la reacción al ácido 
clorhfdrico y a la fenolft,g_ 
leina. 

Color gris (lOYRS/1) con ca 
fé amarillento (10YR5/8), ~ 
no compacto, nocementado, 
no fisurado, coñ frecuentes 
a numerosos poros muy finos; 
de consistencia friable, li
geramente plástico y ligera
mente adhesivo; de textura 
de migajón arenoso y estruc
tura grumosa fina; raras ra! 
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ces finas, no presenta con
creciones ni intrusiones, -
la permeabil id~d es rápida 
y no se tiene reacci6n al -
ácido ni a la fenolftaleina. 

Este perffl presenta drenaje interno defi
ciente. 
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Fía. 5.3 
Pdr estcreosc6pico clel perPfl 138 representativo de 
la Serie Tacotalpa. Este per~fl presenta color gris 
cin di.erentes tonalidades con moteados de color ca
' é amar i 1 1 cnto. La te;<tura es .· i n<l en 1 os hor i zon -
tes superiores y oruesa en el último horizonte. El 
i~iünto ;·reiltico se prescnt6~ a los 93 cm. de proi.undl 
dad; su presencia causa procesos de 9lcizaci6n en 
1 os hor i ::ontes in. ·cr i ores. 
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Fig. 5.4. 
Panorámica del sitio donde se ul>ic6 el pozo 188 de la 
serie Tacotalpa. El terreno es plano con ligero micro
re( ieve; se le uti 1 iza con pasto. N6tcse la a~undancia 
de malas hierbas. 
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REPORTE DE ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DEL SUELO 

Perfil 188 Proyecto: B. Tacotalpa fecha 4/4/79 

Profundidad o - 24 24 - 63 63 - 110 

Análisis Mee. 
arena 23 23 33 
limo 37 35 42 
arcilla 40 42 25 
Clas. textural arcilla arcilla franco 

Constantes de humedad 
PMP 16 14 13 
ce 33 29 26 
PS 53 26 13 

Densidad aparente (gr/cm3.) 1.47 1.35 1.25 

Análisis de fertilidad U·1organ) 
Calcio (PPM) 504 462 378 
Potasio 1.37 1.37 0.96 
Magnesio 635 686 609 
Manganeso 3.5 3 4.1 
Fierro 7.1 5 3.3 
Fósforo 1.57 0.50 0.16 
N. Nitrico 0.73 0.06 0.21 
N. Amoniacal 4.62 4.62 2.82 
M. orgánica (%) 5.4 1.6 1.7 

P.H. 5.7 6.1 6.5 
Capacidad de intercambio 

7.17 Cationico 8.8 7.81 
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SERIE MORELOS 

Descripci6n de la Unidad Cartográfica (S-1) 

Superficie y Distribuci6n.- La serie Morelos ocupa una supe~ 
ficie de 37 045 Ha. que comprende el 44.0% del total estudi~ 
do. Se distribuye principalmente en la parte sur del área de 
estudio entre los rfos Tacotalpa, Teapa y Pichucalco fuera -
del área de influencia de la serie Teapa. Los principales P.2. 
Liados dentro del área que cubre la serie Morelos son Taco
talpa, Jalapa, El Blanquillo, El Colorado, Mariano Pedrero, 
Manuel Buelta y Rayón, Hermenegildo Galeana, José Ma. More
los, El Guanal y Rinconada. Al norte del área de estudio, a 
márgen derecha de los rfos Pichucalco y Tacotalpa, también 
se local izan suelos de esta serie. 

Uso Actual.- los suelos de esta serie se utilizan principal
mente para la explotaci6n de pastos inducidos (gramas natur~ 
les) y cultivados como pasto alemán, estrella de áfrica y en 
menor proporción el pasto egipto y elefante, los cuales se -
utilizan en la alimentación, mediante pastoreo, del ganado
bovino raza cebú, suizo, criollo, o cruza cebú-suizo, o cebú 
criollo. los sistemas de explotación ganaderos son la erra 
de novillos para engorda y la producción lechera. 

En áreas esparcidas, en las inmediaciones de los 
poblados de Francisco Sarabia, El Blanquillo y Hermenegildo 
Galeana, se les utiliza en plantaciones de Cacao, escogiend.2, 
se suelos con pocos problemas de drenaje superficial y donde 
el manto freático no ascienda a niveles crfticos para el cul 
tivo. En esta misma serie, en forma muy· local izada cercana : 
a la población de Tacotalpa, se utilizan los suelos en la 
siembra de cafia de azúcar, 1• cual se procesa en el Ingenio 
Dos Patrras. Otros cultivos como el marz, yuca, camote, fri
jol, etc., se siembran en. superficies muy reducidas (por lo 
general en áreas individuales de menos de lha) y a nivel de 
autoconsumo. 

la vegetación natural está representada por espe 
cíes arb6reas como la ceiba (Ce iba oentandra), macui 1 i {Tab~ 
bufa rosea),cocoite (GI iricidia sepium),palma corozo (Or¡;-¡-: 
gnya puacuyule), hule (Castilla elástica),zapote de agua (~ 
chira acuática) y mulato (Bursera simaruba , la vegetación 
~se se construye por e 1 coqu i 1 1 o spp), dorm i 1 o-
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na (Mimosa sp),cornazuelo (Cassia corniPera),cola de cabal lo 
(Equisctum sp), corredora (Bicchium piramidatum) y especies 
de la familia de las gramíneas, onagraceas e hydrophyl laceas. 

Topografía.- La topografía en esta serie es plana, con pen ~ 
dientes menores al 1% y 1 igero microrclieve. Esto provoca 
que se presenten encharcamientos en las depresiones los que 
permanecen durante gran parte del año. 

Drenaje Superficial.- El drenaje superficial en la mayor pa~ 
te de esta serie es deficiente, esto se deLe a la escasa pcn 
diente del terreno; a la presencia de microrel ieve; a las al 
tas precipitaciones; y a que el suelo se encuentra permanen
temente húmedo por la presencia de manto fréatico general iz,2_ 
do en la serie, lo que impide la percolaci6n profunda del 
agua y disminuye la capacidad de almacenamiento de ésta en 
el suelo influyendo así, a agravar el problema del drenaje -
superficial. Es por ello que en esta serie es frecuente, la 
presencia de drenes superficiales y a cielo abierto a fin de 
evacuar los excesos de agua perjudicales a las plantas bajo 
cultivo. 

Descripci6n de la Unidad de C~asificaci6n. 

Caracterfsticas de la serie. 

Génesis. {origen, modo de formaci6n y grado de desarrollo}. 
Los suelos de esta serie se están desarrol !ando a partir de
materiales aluviales Finos, antiguos, de carácter básico que 
han sido depositados por las corrientes fluviales provenien
tes del estado de Chiapas. Son suelos hidromorfos y por lo 
tanto intrazonales, es decir sus características están dadas 
por las condiciones de hidromorfra {suelos glcizados) impar
tidas por el manto freático más que por la acci6n del clima 
y vegctaci6n natural. Atendiendo a su grado de desarrollo se 
les considera suelos semimaduros. 

Caracterfsticas Distintivas.- Suelos de color café gr1saceo 
oscuro con gris en los horizontes inferiores y tonos amari -
1 lentos y olivos; fisurados en los horizontes superficiales; 
arcillosos en todo el perfil con algunos casos de texturas 
francas en los últimos horizontes. La consistencia varra de 
friable a firme y son plásticos y adhesivos. La reacci6n al 
ácido clorhídrico es variable presentándose en la mayoría de 
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los casos en cuando menos un horizonte y en otros no se pre
senta. La profundidad del manto Freático varfa de 60 a 165 -
cms. o más. 

Variaciones del Perffl.- Las variaciones en profundidad de
los horizontes presentes en los diferentes perfiles que com
ponen esta serie de suelos son como sigue: 

Horiz:onte 

All 

A12 

B21g 

B22g 

B23g 

Profundidad( cm) 

o- 10/49 
10/49- 26/82 

26/82- 53/1So 

53/180-50/190 

50/190-130/X 

El color varfa de café oscuro a caF6 grisáceo os
curo en los horiz:ontes superficiales y de café amarillento 
oscuro a gris en los horizontes inferiores. En todo el per -
ffl se presenta poi icromra. La textura varfa de franca a ar
cillosa con predominio de esta última. 

Drenaje Interno y Manto F"rcático.- El drenaje interno es de
Ficiente en toda la serie debido principalmente a la abundan 
te precipitaci6n ptuvial de la z:ona (3 000 mm aproximadamen': 
te) y a la escasa pendiente del terreno, ya que no se detec
taron estratos cementados, y aunque la textura es fina, la 
permeub i 1 i dad de 1 sue 1 o( apr·ec i at i va) no presenta prob 1 e mas. 
El manto i'reático ocurre desde los 60 cm. de profundidad has 
ta el 1.65 m. -

Sal inidnd y/o Sodicidad.- No se presentaron signos de este -
pro01cma. 

lnterpretaci6n de los Análisis Ffsicos y Qufmicos.- Las tex
turas son finas, predominando las arci 1 las 1 imosas y arcillas, 
la densidad aparente es media y la capacidad ele retenci6n de 
humedad varra de media u alta. 

El contenido C:c materia orgánica varfa de medio u 
alto en los dos primeros horizontes y decrece con la proFundi 
dad. Las cantidades de nitr6geno, f6sforo y potasio son bajo;; 



252 

y los contenidos de calcio y magnesio son medios. 

la cilpuc i dad e\ e i ntercam;:.¡ o de cut i oncs es me el i <1 

y la reacci6n del suelo (pH) varfa de ligeramente ácida a 1 i
gcramente a leal ina. No se tienen problemas de exceso de sales 
so 1 u!.; 1 es ni cle sodio i ntercum~· i al:: 1 e. 

Oescripci6n del Pcrffl Representativo. 

Ser i e f,lore 1 os Perffl No. 136 

local izaci6n.- Este pcrffl se local iza a 1.5 m. al SW del po
blado El Guanal municipio de Jalapa., Tabasco. 

llor i zon·te 

All 

A12 

Profundidad(cm) Descripci6n. 

o - 19 

19 - 20 

Co 1 or con ,-e nr 1 sacco oscuro 
(2.5 y 4/2)muy compacto, no ce 
mentado, fisurado y poroso, d; 
consistencia firme, ligeramente 
plástico y, adhesivo, textura 
arci !lo limosa y estructure p~ 
liédrica su~angular media con 

, tendencia a prismática; presen 
ta abunéantes rafees muy fina;, 
sin concreciones ni intrusio -
nes. la per1neaGi 1 iclad es mode
radamente lenta, nula la reac
ci6n al ácido clorhfdrico y a 
la fenolftaleina. 

Color gris (SY 4/1) con motas 
café olivo oscuro (2.5 Y 5/4), 
muy compacto, no cementado, f i . 
surado y poroso, de consisten:' 
cia fri~ble, 1 igeramente plás
tico y, adhesivo, la textura 
es arci 1 lo limosa y la estruc
tura poi iédrica subangular me
diana; presenta pocas rafees 
fin~s, sin concreciones ni in
trusiones, la permc~bilid~d es 
moderadamente lenta, nula la -
reacci6n al ácido clorhídrico 



Horizonte 

B22g 

ficiente. 

Profundidad {cm) 

90 - 107 
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Descripci6n. 

y a la fenolftaleina. 

Color gris olivo claro 
(SY 6/2) con olivo(SYS/6), 
poco compacto, no cementa
do, no fisurado, con fre -
cuentes poros finos; de 
consistencia fri.able, 1 ige 
ramente plástico y, adhesl 
vo, de textura arcillo 1 i
mosa y estructura masiva -
(sin estructura), no pre -
senta raíces, concreciones 
ni intrusiones. la. permea
bilidad es ~oderadamente 
lenta, fuerte la reacci6n 
al ácido clorhrdrico y nu
la la rcacci6n a la fenol! 
taleina. 

E 1 drenaje interno de 1 perf r 1 es imperfecto o ce-
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Fig. 5.5 
Pur estcreosc6pico del perfíl No. 136 representativo 
de 1 a Serie f·lore 1 oz. Suelo are i 1 1 oso en toda su profun 
did~d, glei:ado, con manto frc6tico a 1.05 m. El hori= 
:onte superficial presenta fisuramientos debido a la 
pérdida de humedad, y al tipo de arcilla. 
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fig. 5.6 
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Sitio del pozo 136 Serie Morelos, la presencia de es
pecies arb6reas como el Zapote de agua (Pachira agu~
tica) y e! macuili (Tabebuia rosea)son indicadores del 
~so de humedad que presentan estos suelos. 
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REPORTE DE ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DEL SUELO 

Perfi 1 136 Proyecto B. Tacotalpa Fecha 20/4/79 

Profundidad o - 19 19 - 48 48 - 90 90 - 107 

Análisis Mee. 
arena 18 17 16 14 
limo 49 50 51 53 
arcilla 33 33 33 33 
e las. textural arcilla arcilla arcilla are ill a 

Constantes de humedad 
P11P 15 16 15 16 
ce 30 32 30 32 
PS 60 64 60 64 

Densidad aparente(g/cm3) 1.33 1.50 1.46 1.51 

Analisis de fertilidad (Margan) 
Calcio PPM 947 906 947 3460 
Potasio PPM 3 2.19 1.88 1.78 
r1agnes i o PPM 347 448 374 648 
Manganeso PPM 10 4 2 12 
Fierro 32.35 4.54 1.51 7.81 
Fósforo 0.96 l. 70 2.49 3:05 
N. Nítrico 1.17 0.63 0.36 0.40 
N. Amoniacal 4.01 5.04 4.83 4.42 
M. Orgánica 4.28 2.22 1.31 1.59 

P.H. 6.9 7.0 7.2 7.2 
Capacidad de intercambio 
cationico. 8.98 10.56 9.51 . 9.04 
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SERIE SABANILLA 

Dcscripci6n de la Unidad Cartográfica ( S-2) 

Superf' i e i e y Di str i buc i 6n.- Ocupa una super-ficie de 2 683 ha. 
que corresponden al 3.0% del área de estudio. Se distribuye
en la parte noreste de la zona entre las poblaciones de Torno 
Largo, la Manta, Sabanilla,lomas Vidal, Las Gaviotas y Sto.
Domingo, pertenecientes al municipio del Centro. 

Uso Actua 1 • - Estos su e 1 os se ut i 1 izan pr i nc i pa 1 mente para e 1 
pastoreo del ganado bovino cruza de cebú y criollo. Se cncueu 
tran ocupi.ldos por grumas naturales y en algunos casos con pa~ 
tos cultivados como el Egipto y el Estrella de Afrrca. Consi
dcrawles extensiones de esta serie se encuentran sin uso agr~ 
pecuario o éste es muy restringido, estas áreas se presentan 
cub i erJ.::ils pr i nc i pa 1 mente por e 1 pasto cama 1 ote ( Paspa 1 um sp) 
de pobre valor ganadero, y por especies espinozas como la 
dorr.1i lonu ( r.:imosa sp) y el tinto (Haematoxylum campechianum). 

Drenaje Superficial.- El drenaje superficial en esta serie es 
de~' i e i ente se conjugan para e 11 o dos factores: 1 a textura ar
e i 1 losa de 1 sue 1 o y' 1 a escasa pcnd i ente y en 1 i gcra depres i 6n 
del terreno; se puede añadir a ésto las inundaciones anuales 
que ocurren por des!Jordamientos del río tocotalpa; ya que es
ta zona est6 considerada como la planicie de inundaci6n de e~ 
te rro. 

Topografra.- la topograffa en esta serie es plana con pcndien 
tes menores el 1%, el sitio se presenta en 1 igera depresi6n.-

Descripci6n de la Unidad de Clasificaci6n. 

Características de la Serie. 

Génesis (origen, modo de formaci6n y grado de desarrollo.
Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos 
uluviales finos, calcareos, depositados en la planicie de ' -
inundaci6n por las frecuentes avenidas écl Río Tacotalpa. Es
ta situaci6n y la topografía del terreno ~orm6 una zona de 1~ 

gunas que pau 1 at i v.:mcn"'.:c se han ido desecando y 1 o~ 1 echos 1 u.

custrcs han quedado en e~'pos i e i 6n para construir 1 os suc 1 os 
actuales. La composici6n de los sedimentos con abundancia de 
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calcio y magnesio, asr co~o, la 1 i;:iviaci6n restringida por 
la presencia ~e manto freá~ico; y la juventud del suelo, han 
influido en la formaci6n~c arcilla expandiLies de latice 
2:1 del tipo de ~ontmoril lonita las cuales predominan en es
tos suelos y se manifiestan por el abundante fisuramiento 
del pcrffl cuando 6stc pierde humedad. Estos suelos muestran 
un grado de dcsarrol lo inmaduro. 

Caracterfsticas ·Distintivas.- Las caractcrfsticas de estos -
sue 1 os más re 1 evan·i:;es son su co 1 or gris muy oscuro en super
ficie y caf6 amarillento con gris en los horizontes inferio
res; su textura arcillosa y consistencia dura, su abundante 
fisuramiento y la presencia en algunos casos de caras de des 
li:amiento. Presentan reacci6n al ácido clorhrdrico, y con: 
creciones de car~onato de calcio en algunos perfiles, asr 
co:· o, w:mto r re.St i co que genera procesos de g 1 e i z.::~c i 6n en 
la parte in:erior del pcr;rJ. 

Variaciones del Perfft.- Las variaciones en profundidad de-
1 os horizontes en esta serie se prcsenJ¡;an de 1 a sigui ente m.2. 
ncra: 

Horizonte Proi-undidad(cm) 

All o - 8/32 

A12 8/32 - 32/68 

A13 32/GS - 48/102 

Clg 48/102- 70/157 

C2g 70/157- 103/170 

Los últimos horizontes C, presentan variaci6n 
con respecto a 1 totu 1 e; e 1 os perf i 1 es 1 es óec ir, en algunos 
perfiles solo se determin6 Cl, por motivos de profundidad. 
En todos los perfiles se presenta C2, y C3, s6lo se present6 
en un por-:' r 1 • 

Las varia.cioncs en color son de café oscuro a 
gris muy oscuro para el horizonte superficial y de café gri
s5ceo oscuro a cui'é omarillento con tonos grises para los h.2, 
rizontes inferiores. 
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la textura es arcillosa en todo el perffl con 
algunas variaciones hacia arcilla limosa~ o migajón arcillo
so, y 6sporádicamente hacia texturas francas en los 61timos 
horizontes. la reacción al ácido clorhrdrico es variable. 

En esta serie se presentan casos en los que el 
suelo tiende a asemejarse a la Serie Morelos o Tacotalpa; -
a éstos se les puede considerar corno inclusiones. 

Drenaje 1 nterno y f·lanto freát i co.- E 1 drenaje interno se PI".!:, 
scnta deficiente con manto ?reático que 1 lega a ocurrir des
de el 1.40 m. de profundidad. 

Sal iniciad y/o Sodicidad.- No se presentan estos tipos de pr2_ 
blemas en los suelos de esta serie. 

Interpretación de los Análisis físicos y Ourmicos.- La text~ 
ra de estos suelos según el análisis mecánico , se reporta 
arcillosil, la densidad aparente del material ~el suelo pre
senta valores medios. La capacidad de retención de humedad 
es 1 igeramente alta. Con respecto al contenido de nutrientes, 
para el nitrógeno, fósforo y potasio, los valores son bajos 
y para el calcio y magnesio se tienen valores 1 igeramente al 
tos. El contenido de materia orgánica varra de medio a alto
en los primeros horizontes y decrece con la profundidad. La 
reacción del suelo(pH) presenta valores que varran de 1 igera 
mente ácidos a ligeramente alcalinos predominando estos últT 
mos. La capacidad de intercambio de cationes es media. -

Descripción del Perfrl Representativo. 

Serie Sabani 1 la Perfr 1 No. 11 

Localización.- Se local iza a 4Km. al este de la Ciudad de Vl 
1 lahermosa Tabasco. 

Hori:z:on-te 

All 

Pro;'undidad (cm) Descripción. 

o - 20 Color gris muy oscuro(SYR 
3/1) con caf6 a caf6 os
curo (7.SYR4/4), compacto, 



Al2 20 - 40 

Al3 40 - 77 
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no ccrncn-l::uclo, con numero-
sus fisuras y grietas gruc 
sas, porosos, de consiste~ 
cía muy dura, plástico y 
oclhcs i vo; de tex·tura are i-
11 osa y estructura po 1 ié -
drica suSangular a angular 
gruesa tendiente a prismas, 
las rafees son abundantes 
y finas, no presenta concrc 
cioncs ni inJ.;rusiones,. la: 
pcrracub i l i dad es moderuda -
mente lenta y no se tiene -
reacci6n al ácido clorhfdrl 
co ni a la fenolftnleina. 

Color gris oscuro (SY 4/1) 
con cu~'é amar i 1 1 ento oscuro 
(SYI-!4/4), muy compacto, no 
cer:1en·tado, con numerosas f i 
suras finas y grietas grue: 
sus poroso; de consistencia 
dura, plástico y adhesivo; 
de textura arcillosa y es
tructura poliédrica su~angu 
lar u angular gruesa tendi;n 
te a pr i smá·(; i ca, prcsentu -
raíces muy finas, no concr~ 
ciones ni intrusiones. la -
permeabilidad es moderada
mente lenta y nula la reac• 
ci6n al ácido clorhídrico y 
a la fenolftaleina. 

Color gris muy oscuro(5YR3/1 
con café oscuro (10YR3/3), -
muy compacto, no cementado, 
con abundantes fisuras finas 
y grietas gruesas, poroso; -
de consistencia friable, plás 
tico y adhesivo; de textura
arcillosa y estructura poi ié 
drica subangular gruesa ten: 
diente a prismática., con 



Clg 

C2g 

77 - 114 

114 -130 
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rafees finas, sin intrusiones 
ni concreciones. La permeabi
lidad es moderadamente lenta 
y no presenta reacci6n al áci 
do clorhídrico ni a la fenolL 
taleina. 

Color café amarillento oscuro 
(10YR4/2) muy compacto, no e~ 
mentado, fisurado, poroso; de 
consistencia fria~le, plásti
co y adhesivo; de textura ar
e i 1 1 osa >' estructura po 1 i édr i 
ca subangular media; raras · ~ 
raíces muy finas, no concre -
ciones ni intrusiones, la pe~ 
meabil idad es moderadamente 
lenta y no se tiene reacci6n 
al ácido clorhídrico ni a la 
fenolftaleina. 

Co~or café grisáceo oscuro -
(10YR4/2), con gris (5YR4/1), 
compacto, no cementado fisu
rado y con pocos poros muy 
finos, friable,plástico y 
adhesivo; de textura arcillo 
sa y estructura po 1 i édr i ca -
subangular media, con muy ra 
ras raíces muy finas, no pri 
senta concreciones ni intru
siones. La permeabilidad es 
moderadamente lenta, no pre
senta reacci6n al ácido clor 
hfdrico ni a la fenolftalei= 
na. 

En este perfil el drenaje interno es deficiente. 



Fig. 5.7 
Par cstcreosc6pico del pcrffl 11 representativo de la 
Serie Sa~anil la. El suelo es de color gris oscuro, en 
los hori:ontes superiores y café amarillento y oscuro, 
con gris en los horizontes inferiores arcilloso en to
do el perffl y fisurado. Presenta gleizaci6n en la pa~ 
te iní'erior clel perfíl. 
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Panorámica del sitio donde se describió el per
frl No. 11 representativo de la serie Sabani 1 la. 
E 1 terreno se cncllentl"a ocupado poi" pasto cama 1 o 
te ( Paspa l um sp). No se lo ut i 1 iza en 1 a act i vi: 
dad agl"opecuar i a. A 1 fonc:o un pequeño Sosque de 
tinto (Hcamato~ylun campechianum). 
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REPORTE DE ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DEL SUELO 

Perfil 2 Proyecto B. Tacotalpa fecha 30/4/79 

Profundidad (cm) o - 20 20 - 40 40 - 77 77 - 114 114 - 130 

Analisis ~lec. 

Arena (%) 10 10 14 22 16 
1 imo 22 24 26 37 29 

;) 

arcilla 68 66 60 41 55 
Cl as. textura 1 arcilla arcilla arci 11 a arcilla arcilla 

Constantes de Humedad 
PMP 15 15 15 13 19 
ce - 31 31 31 26 29 
PS 63 63 63 52 59 

Densidad a,¡Jarente.~..:, 
(~r/cm.)) 

1~90 1.46 1.47 1.62 1.66 

Analisis de fertilidad (~1organ) 

Calcio (PPr4) 3561 1484 1441 1653 1526 
Potasio 0.41 0.36 1.17 0.66 0.76 
Magnesio 462 143 322 244 296 
Manganeso 0.00 0.00 0.00 3 0.00 
Fierro 2.41 0.91 0.91 0.10 0.15 
Fósforo 4.03 0.00 0.67 0.00 2.22 

N. Nitrico 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 

N. Amoniacal 0.55 0.18 0.00 0.00 0.36 

M. Orgánica(%) 3.174 2.415 2.070 1.173 1.173 

pH 6.1 6.5 6.8 7.2 7.6 

Capacidad de Inter 

cambio catiónico. 9.6 9.7 9.5 7.8 9.1 
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SERIE ESTANZUELA 

Dcscripci6n de la Unidad Cartográfica (S-5) 

Superficie y Distribuci6n.- Esta serie cubre una superficie 
de 5 594 ha. que corresponde al 7.0% del área estudiada. Se 
distribuye principalmente en la parte norte del área de est~ 
dio en la cercanfa a los poblados de Parri 1 la y Estanzuela 
entre el rfo Pichucalco y el Tacotalpa. Asimismo se locali -
zan suelos de esta serie en la zona noreste del área de est~ 
dio en terrenos del ejido Dos Montes, Coronel Troconi y Sto. 
Domingo, y también, al sur del área de estudio en las partes 
bajas de las colinas de la sierra del norte de Chiapas. 

Uso Actual.- Los suelos de esta serie se ocupan principalme~ 
te en la actividad ganadera con la explotaci6n de pastos na
turales para la alimentaci6n, mediante pastoreo, del ganado 
bovino raza cebú, suizo y criollo. En algunos sitios se pre
sentan pequefias siembras de cafia do azúcar para complementar 
la dieta del ganado, asr como, algunas plantaciones de papa
yo que ocupan áreas pequefias. La finalidad de la explotaci6n 
ganadera es principalmente la producci6n de leche y la erra 
de animales para la engorda. 

La vegetaci6n natural está representada por especies 
como el cocoite (GI iricidia sepium), guazima (Guazuma ulmi -
folia),mulato (Bursera simaruba), jobo (Soondios mombin),pa! 
ma corozo (Oruignya guacuyule), nanche (Bxrsonima crassifo.~ 
1 ia), tinto (Haematoxylum cumpechianum),macui 1 i (Tabcbuia ro 
sea). zapote de agua (Pachira aguática) y otras. Estos, se -
desarrollan como cercas viva~ o en forma aislada en los po
treros. También se llegan a presentar árboles frutales aisla 
dos como el mango, naranjo, guayaba y aguacate. La vegetaci6n 
heruácea la representan gramas naturales como el coquillo 
(Cyperus spo), quiebra muelas (Asclepias curassavica), bere~ 
jena (Solanum sp), cornazuelo (Cassia cornifera)y otras espe 
cies conocidas localmente como camaroncil lo, pasto caoez6n-; 
y pasto Jolochil lo. 

Topograffa.- El relieve en esta serie es de lomerios suaves 
con pendientes menores al 10%, el cual so ha configurado en 
las partes bajas de Terrazas del Pleistoceno. 
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Drenaje Superficial.- las características toponr6ficas de e~ 
ta serie generan condiciones de \,uen drenaje superficial en 
las partes altas de las lomas, mientras que en las partes b~ 
jas o depresiones entre lomas el agua se acumula causando 
proGiemas de anegamiento, por lo que el drenaje superficial .. 
es deficiente en estas depresiones. 

Oescripci6n de la Unidad de Clasificaci6n.-

Caracterfsticas de la Serie. 

Génesis.( origen, modo de formaci6n y grado de desarrollo).
Estos suelos se han originado a partir de sedimentos finos del 
P 1 e i stoceno. Para s·u formac i 6n se ha estado soL re 1 1 evando 
el proceso de ferral itizaci6n o laterizaci6n el cual se manl 
fiesta por las coloraciones rojizas y amarillentas del per
fil. Este proceso se real iza en forma restringida debido a 
la presencia del manto freático que ocurre principalmente en 
la temporada de 1 luvias el cual impide el libre lavado de 
los productos del intemperismo (elementos básicos y sfl ice) 
y genera el proceso de gleizaci6n que se presenta en los ho
rizontes inferiores caracterizado por tonalidades de gris. 
El grado de desarrollo de estos suelos es maduro. 

Caracterfsticas Distintivas.- Esta serie se caracteriza por 
presentar color café en di i:erentes tonalidades (grisáceo, 
amari 1 lento, rojizo) y moteados rojos; así como, colores gri 
ces en los horizontes inferiores. la textura es franca en su 
perficie y arcillosa en los horizontes su~yacentes. La per = 
mea~i lidad es moderada y no se presenta rcacci6n al ácido 
clcrhfdrico. El manto Fretítico ocurre durante la época.de 
lluvias (de junio a enero) y desciende en la 'poca de esti~ 
je. Por las marcas dejadas por el proceso de gleizaci6n se 
infiere que se llega a presentar desde los 80 cm. de profun
didad aproximadamente. Esta serie se diferencia de la serie 
Huasteca en que el proceso de laterizaci6n o fcrralitizaci6n 
no es tan severo; en que presentan glcizaci6n en los horizon 
tes inferiores,y en que el relieve es menos accidentado. -

Variaciones del Perffl.- las variaciones en profundidad de 
los diferentes horizontes del perffl del suelo se presentan 
como siguen: 



Horizontes 

Al 
Bl 
821 
BZ2(g) 
B3g 

Profundidad (cm.) 

o - 12/29 
12/29 - 42/55 
42/55 - 60/89 
60/89 - 82/150 
82/150-135/180 
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En esta serie se 1 legan a presentar los horizontes A2 y 
323g que no se incluyeron en el cuadro de arriba por consid~ 
rarlos poco significativos. El color del suelo varía, en el 
horizonte superficial, de café oscuro a café gris6ceo muy 
oscuro y hasta negro, y en los horizontes subyacentes varia 
de Célfé amarillento con moteados rojos, a café rojizo y rojo 
amarillento con colores grises en los horizontes inferiores. 
La textura varía de Franca a migaj6n arci lioso en el horizo,!l 
te superficial y de rnigaj6n arcilloso a arcilla en los suby,2_ 
centes. 

Drenaje Interno y Manto Freatico.- El drenaje interno en esta 
serie es deficiente presentando manto freático oscilante en 
profundidad que en la época de estiaje 1 lega a descender por 
debajo de 1.50 m. y en la épocadc lluvias puede ascender ha~ 
ta posiblemente los 80 cm. de profundidad. 

Salinidad y Sodicidad.- No se presentan este tipo de proble
mas en esta serie. 

lnte~pretaci6n de los Análisis Físicos y Químicos.- Las tex
turas del suelo son francas, en el horizonte superficial y 

de migaj6n arci 1 loso a arcilla en los horizontes subyacentes. 
La densidad aparente del material del suelo presenta valores 
medios así como la capacidad de ~etenci6n de humedad. 

El contenido de nutrientes, nitr6geno, f6sforo, potasio, 
calcio y magnesio es bajo con excepci6n del nitr6gcno, calcio 
y magnesio que en algunos casos se muestran ligera~ente menos 
pobres. El contenido de materia orgánica varra ce medio a al
to y disminuye con la profundidad. 

La reacci6n del suelo (pH) presenta acidéz moderada o 
débil. La capacidad de intercambio de cationes es ~aja. 
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Descripci6n del Perffl Representativo. 

Serie Estan:ucla Perf r 1 No. 24 

Local i:aci6n.- Este pcrffl se local iza a 2.5Km. al NW de la 
Poblaci6n de Parrilla municipio del Centro en terrenos del 
rancho San Roman. 

Horizonte 

Al 

81 

8_12 

Profundidad(cm) Descripci6n, 

O - 15 Color café oscuro (10YR3/3}, 
poco compacto, no cementado,-,. 
con frecuentes fisuras finas 

15 - 50 

so- 72 

y numerosos poros finos a me
dios; de consistencia friable 
ligeramente plástico y 1 iger~ 
mente adhesivo; con textura 
franca y estructura granular 
a poi iédrica, las rafees son 

abundantes finas a delgadas, -
no presenta concreciones ni -
intrusiones; la permeabi 1 idad 
es moderadamente rápida, nula 
la reacci6n al ácido clorhf -
drico y a la fcnolftaleina. 

Color café amaril lctno oscuro 
( 10 YR3/ 4), compacto, no cernen 
tado,con frecuentes fisuras y 
frecuentes poros; de consis -
tencia friable,! igcramente 
p 1 ást i co y 1 i geramente adhesi 
vo, clc textura de migaj6n ar: 
cilloso y estructura poi iédri 
ca subangular, comunes rafee; 
finas, no concreciones ni in
trusiones; la permcabil idad
es moderada, la reacci6n al 
¡ciclo clorhfdrico y a la fe 
nolftalcfna es nula. 

Co 1 or café amar i 11 ento ( lOYR-
5/6) con motas rojo amarillen 
to (5YR 5/6) compacto no ce : 



Horizonte 

822 

83g 
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Profundidad(cm) Descripci6n. 

72 -100 

100 - 150 

mentado, con frecuentes fisu-· 
ras y frecuentes poros de CO.!!, 

sistencia friaGie, plástico y 
adhesivo; textura de migaj6n 
arcilloso y estructura granu
lar a prismática fina; con r~ 
ras rafees finas y frecuentes 
n6dulos ferruginosos, no pre
senta intrusiones; la permea
bilidad es moderada, nula la 
reacci6n,al ácido clorhfdrico 
y a la fenolftalefna. 

Color café palido (lOYR 6/3)
con motas rojas (2.5 YR 4/8), 
compacto, no cementado, con 
frecuencias fisuras finas y P2. 
ros finos; de consistencia 
friable, plástico y adhesivo, 
textura de arcilla limosa y e~ 
tructura granular a prismática, 
rafees raras y finas, abundan
tes nodulos.ferruginosos, sin 
intrusiones. la permeabilidad 
es moderadamente lenta no pre~ 
senta reacci6n al ácido clorhf 
drico ni a la fenolftaleina. -

Color gris a gris claro (lOYR 
6/l),con motas rojas (lOYR 4/8), 
compacto no cementado, con fre 
cuentes fisuras finas y fre -
cuentes poros finos, de co~sis 
tencia firme, plástico y adhe: 
sivo, de textura arcillosa, e~ 
tructura poliédrica angular fi 
na, raras rafees finas, frecu;n 
tes n6dulos ferruginosos, no -
presenta intrusiones, la per -
meaGilidad es lenta y la reac
ci6n al ácid6 clorhfdrico y a 
la fenolftalefna es nula. 



Cg 150 - 175 Color gris a gris claro 
(10YR6/1) con motas rojas 
(10YR4/8), compacto, no e~ 
mentado, no fisurado, con 
frecuentes poros finos; de 
consistencia firme, plásti 
co y adhesivo; de textura 
arcillosa y estructura po
I iédrica angular fina a m~ 
dia; muy raras rarees fi -
nas, no concreciones ni in 
trusiones. la permeauili: 
dad es lenta, no se prese~ 
ta reacci6n al ácido clor
hfdrico ni a la fenolfta -
lefna. 

El drenaje interno del suelo es deficiente. 
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Par estereosc6pico del perffl No. 24 representativo de 
la Serie Estanzuela. El suelo es de textura franca en 
la superficie y arcillosa pro~undidad, presenta proce
sos de ferral izaci6n con manifestaci6n de manchados -
ocres; y de gleizaci6n con tonalidades grises en la 
parte ini'erior del perfil. El manto l'reático se presen 
t6 a 1.60 m. de profundidad. -
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REPORTE DE ANALISIS FISICOS Y QUH4ICOS DEL SUELO 

Perfil 24 Proyecto B. Tacotalpa fecha 21/4/79 

Profundidad (cm) 0-15 15-50 50-72 72-100 100-150 150-175 

Análisis Mee. 
Arena 37 33 29 28 23 23 
Limo 42 36 32 32 27 23 
Arcilla 21 31 39 40 50 54 
Cl as. Textura 1 Franco Migajón Migajón Migajón Arcilla Arcilla 

arcilloso arcilloso arcilloso 

Constantes de humedad 
p M p 11 11 11 11 13 17 
e e 22 22 22 22 27 34 
p S 44 44 44 44 54 68 

Densidad apa3ente 1.6 1.4 1.6 1.5 1.6 1.6 
(gr/cm ) 

Análisis de fertilidad (Morgan) 
Calcio(pmp) 169 212 0.0 0.0 0.0 996 
Potasio 0.36 0.20 0.20 0.25 0.61 0.97 
Magnesio 100 176 406 279 583 455 
Manganeso 0.0 0.0 1 1 2 2 
Fierro 19 5.4 3.3 1.4 0.83 1.37 
Fósforo 1.44 1.9 2.15 2.09 1.41 4.43 
N. nítrico 0.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
N. amoniacal 4.83 5.46 5.67 4.22 1.86 2.43 
M. orgánica(%)2.89 1.58 1.31 0.41 0.82 0.69 

p H 5.3 5.0 5.3 5.0 5.0 4.8 
Capacidad de inter_ 
cambio catiónico 8.23 6.3 6.12 6.71 6.42 6.07 
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SERIE HUASTECA 

Descripci6n de la Unidad Cartogr,Pica (S-6) 

Superficie y Distriuuci6n.- Esta serie de suelos cubre una -
super i' i e i e de 1:.: 529 ha. que representan e 1 15. 05~ de 1 totu 1 
del 6rea de estudio. Se distri~uye principalmente en la par
te centro-norte del 'rea de estudio en las inmediaciones a 
los po0lados de suuteniente García, la Huasteca, y PueGio 
Nuevo de las raíces; entre los ríos Pichucalco, al oeste y 
Tacotalpa al este. Tambiln se local izan suelos de esta serie 
a' sur del área de estudio, en las cercanfas a la rancherra 
Nariano Pedrero y po01ado El Blanqui 1 lo, en los terrenos on
dulados al pie de la sierra del norte de Chiapas. Asfmismo 
al norte del 6rea de estudio, en terrenos del Ejido Coronel 
Troconi y limitando con la carretera Villahcrmosa Macuspana 
(1 fmite del área de estudio) se presentan suelos considera
dos como variante de la serie Huasteca, por presentar su 
textura más arcillosa y reaccci6n fuerte al ácido clorhí
drico. 

Uso Actual.- Estos suelos se dedican en su mayor parte a la 
actividad ganadera siendo el sistema de explotaci6n la pro
ducci6n de lccl1e y la cria y engorda de novi 1 los. Las razas 
de sanado en explo::aci6n son ce:_,ú, suizo o cruza de ambos. 
Tam0ién se tiene ganado criollo cruzado con las razas ante
riores. Es de~ido a esta actividad que casi la totalidad 
del área de esta serie se encuentra ocupada o cu0ierta por 
pastos que pueden ser inducidos, representados por gramas -
nuturales, o cultivados como el pasto pongala (Digita.ria 
decumDens), o el Elefante (Penisetum Purpurium/. 

Se tienen otros cultivos como pifia, papaya, mafz y na
ranjo que ocupan pequeñas superficies con respecto al total 
de la serie. 

La vegetac i 6n natura 1 1 a componen especies como e 1 Nan 
che (Svrsonina crossir'ol ia),Boj6n (Cordia all iodora),palma
corozo(Oruiqnia quacuvule),pochote (Cochlosncrmum vitiFol i
um),palo mulato (Burscra simaruba)y cocoite (GI iricidia se
;i"um). Estas especies se dcsarroll<:n como cercas o bi6n, en 
forma aislada en los potreros dando la apariencia de una v~ 
getaci6n del tipo de sa~ana. 
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Topografía.- En toda la serie, el relieve es de lomerios 
con pendiente entre el 5 y el 30%,aproximadamente; las áreas 
menos afectadas donde el relieve es más suave se local izan 
en la parte central de la serie entre las poblaciones de Su.!2, 
teniente Garcia y La Huasteca; por lo general, el relieve se 
presenta m~s accidentado a medida que se va hacia la perife
ria de la serie. 

Drenaje Superficial.- Las fuc~tcs pendientes en esta serie
provocan que el escurrimiento superficial del agua sea rápi
do, aunque en las depresiones o partes bajas entre lomas, el 
agua se acumula durante todo el año presentando condiciones 
de empantanamiento y por lo tanto, en estas depresiones el 
drenaje superficial es deficiente. 

Descripci6n de la Unidad de Clasificaci6n. 

Características de la Serie. 

Génesis.- (origen, modo de Formaci6n y grado de desarrollo).
Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos finos 
del Pleistoceno, sobre superficies est~bl•s, es decir, que no 
han c,í do perturbadas por depos i e iones de materia 1 es ni por 
rcmosiones bruscas del material del suele existente. De ahf 
que estos suelos sean considerados como los representativos 
de las condiciones bioclimáticas de la regi6n, (suelos el ima
touénicos, normales o zonales). El proceso de formaci6n que se 
ha sobrellevado en estos suelos resultado de alta precipita
ci6n y temperatura asf como del Gucn drenaje interno, es el 
de lnterizaci6n o ferral itizaci6n caracterizado por una alte
raci6n completa de los minerales primarios lo que conduce a 
la pérdida de sílice por migración profunda arrastrando consi 
go a elementos ~ásicos (calcio, magnesio y potasio) y 1 ibera~ 
do oxidos de fierro y aluminio que permanecen en el perffl. 
De esta manera, estos suelos han alcanzado un grado de desa-
rro 1 1 o maduro 

Caracterfsticas Distintivas.- Los suelos de esta serie se 
caracterizan por la coloración oscura del horizonte supcrfi -
cial y amarillenta o rojiza de los horizontes in~eriores; por 
1 a presCijlC i ü de n6du 1 os tJ 1 andos de co 1 or rojo, i'crrug i nosos y 

por la textura, que puede ser franca o de migajón arcilloso 
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en el horizonte superficial y du migaj6n arcilloso a arcilla 
en los horizontes subyacentes. No presentan manto fre~tico a 
excepci6n de las zonas más bajas cercunas a las áreus inund~ 
bies. En superficie, esta serie de suelos se caracteriza por 
su relieve ondulado. 

Variaciones del Perffl.- las variaciones en profundidad de
.os horizontes presentes en los perfiles de la serie se pre
senta como sigue: 

Horizonte Prol"undidad{cm) 

Al o 20/36 

81 20/36 20/69 

821 20/69 50/115 
8'"1 .:.- 50/115 - 89/160 

83 89/160 - 130/X 

El color del horizonte superficial varfa desde el café 
amarillento oscuro hasta el.negro, pasando por el café grisi 
ceo oscuro. En los horizontes inferiores el color varía en -
diferentes tonalidades del rojo, amarillo y café. La textura 
del horizonte superficial varra de franca a migaj6n arcillo
so y en los horizontes inferiores varía de migaj6n arcilloso 
a are i 11 a. 

Drenaje Interno y Nanto Freático.- En general las caracterís 
ticas de el iminaci6n de los excesos de agua en el perffl so;;" 
buenas en esta serie, por lo que en términos generales se 
les encuentra 1 ibres de manto fre,tico. 

Salinidad y Sodicidad.- la pérdida constante de elementos bá 
sicos {Ca, Mg, K) por lixiviaci6n debido a las caracterfsti: 
cas el im5ticas de la zona (alta prccipitaci6n pluvial), evi
ta la acumulaci6n de sales solu~les en el perffl por lo que 
este proLiema no se presenta, sino'que más bien se generan 
condiciones de acide: en el suelo igualmente negativas para 
el buen desarrollo del cultivo. 
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1 nterpretac i 6n de 1 os Aná 1 i Si S f r S i.cos y Qu r micos.- las tex-__ 
turas de estos suelos son medias en los horiz;ontes superio -
res y 1 anas en los horiz;ontes inferiores; asimismo, la densi 
dad apare~te del material del suelo y su capacidad de reten~ 
ción de humedad presentan valores medios. 

la fertilidad de estos suelos desde el punto de vista
químico es 0aja puesto que el contenido de elementos nutrieu 
tes como nit~6geno, f6sforo, potasio, calcio y magnesio se 
presenta bajo en toda la serie. Unicamente el contenido de 
materia orgánica es alto pero sólo en el horiz;onte superfi -
cia l. 

la capacidad de intercambio de cationes es uaja y la -
reacci6n del suelo (pH) varfa de moderadamente ácida a muy 
ácida con algunas excepciones en las que se presenta 1 igera
mente ácida. 

Descripci6n del Perffl Representativo. 

Serie Huasteca Perfrl No. 55 

local iz;ación.- Este perffl se local iza a 2.5 Km. al norte del 
poolado la Huasteca a lado derecho de la carretera Villaher
mosa-Teapa. 

Horizonte 

Al 

Profundidad(cm) Descripción 

o - 27 Color café grisáceo muy oscu
ro, (10YR3/2) poco compacto, 
no cementado, con rrecuentes 
fisuras finas verticales y 
abundantes poros micro; de 
consistencia ulanda, plástico 
y poco adhesivo, de textura 
franca y estructura poi iédri
ca subangular fina; presenta 
abundantes raíces; no presen
ta concreciones ni intrusio -
nes;r la permeabilidad es rápi 
da, nula la reacción al ácid; 
clorhrdrico y a la fenolfta,M 
reraa. 
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Color" fJ;.¡¿-¡¡ .. ¡ l ;o c,-,fesooo (10YI~ ó/6) 
con t~ojo üf:~cur'-' (~:.5Yl~ 3/ó), COill

f.li1Ct:o, no cetilen"tt··<..:o, con .·ecucntes 
, i su ras ¡¡,e(; i <.lS y i ·r·c:cuan ;:<'s poros 
rnicr•o, de consistencia ¡ riil¡_.~Jc, ; -
pl6stico y adhesivo; con textura de 
mi9aj6n n~ci llosa y estructura po-
I i <~dr i c,l su .. ·<li1!JU 1 ;u• f' i rw ¡ 1 as ru í
ces son a:., unduntcs, no presenta 
concreciones ni intrusiones; la 
f>CI"'Iifü~1·"¡ Í 1 j <.;tld CS idOdt:l"'€ld'-l 1 no r'Ct1E, 

e Í OJVl u ( .:ÍC Í do C 1 or•ÍI f Jr j CO n 1 0 1 u 

; en o 1 ; t.i1 1 .. ~ i nn. 

Color .Jn•,lPÍ !lo f:h~l ic:o(2.5Y Jj,;) 
con POjO OSClii'O (:.:,. .)'{l( 3/6) 1 lliU)' 

COiiipflcLo, no ccucn::u(:o, con pocus 

, i sur .. ¿;--; y .;.): ~ un<.LJtYt: es !"'Oros -; i nos; 

tic; consis~:enei,l ,piu .. lc, plástico 
)' pocü D .. :hc(oivo; ~,.-;e tcxtur~u de ::IÍ

!J<•jÓn <H'C j. 1 1 o 1 i 1:1oso y cstPuctur<~ 

[)O 1 Í {l:t" i Gil su: ,-Jnsu) C:}f" f Í n<l COnt i e

ne poco!:.; r-oí ces ; i ll·::tS 1 no con ere -

e i oncs ni i ni: rus i one~>í 1 u perii•C<:t>l. 
1 i ci;)d es Ll(:"(~e.rnc~a 1 no present.a rcu_s 
ción ul 0cido elor·híJPieo ni 0 !.::1 
; cnol, t<:lcinn. 

Color Pojo oscuPo(2.5YR3/6) con ·
uli1nco(lO'm3/2), rnuy comp<lcto, no 
ceu~cn ::\ido 1 con <"1;}und~.1ntes por· os ml 
ero; Ue consisi-.enci.:J rri..l;,(e, pli)~ 

tico y .::dhosivo, con textur.:~ de 111Í 

~pjón .:wci llo 1 in•oso y cstructurn

poliéc:ric<'l su.unaul<Jr wuy; ina, no 
prcnt~;)til t'orccs, concreciones ~~ 

intr·usioncs. Lu pc:rwcuhi ( iüaü es 
tno(";ú.r·.¡-d,) 'n re. \ice i ón ~ l 6c ido e¡ or: 
¡, í Jr i co ~/ a r u ; e no 1 .·-ca 1 e i na es n.ll 
1 a. 

E 1 pcr :- í 1 ;:>Pesen ~:a (Jr'enuJ e e. i e i ente. 
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Par estereosc6pico del perffl 55 representativo de la Se -
rie Huasteca. Este suelo presenta proceso claro de lateri
zaci6n o ferral itizaci6n, n6tese la coloraci6n amarillo 
rojiza de los horizontes inferiores, impartida por la pre
sencia de 6xidos de i'ierro y aluminio 1 ibres. 
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Fig. 5.12 
Panorámica del sitio donde se dcscribi6 el perffl 55 re 
presentativo de la Serie Huasteca. El terreno se cncue~ 
tra ocupado por gramas naturules; lu topografía se apr';; 
e i a de 1 ome r i os y 1 a vege·i.:ac i 6n aruorea 1 a componen 1 a
palma corozo y el tinto. 
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REPORTE DE ANALISIS FISICOS Y QUIMICOS DEL SUELO 

Perfil 55 Proyecto B. Tacotalpa fecha 10/4/79 

Profundidad (cm) 0-27 27-60 60-115 115-157 

Analisis Mee. 
Arena 40 22 26 30 
Limo 34 23 23 22 
Arcilla 26 55 51 48 . 
Clas. Textural Franco Arcilla Arcilla Arcilla 

· Constantes de humedad 
p M p 14 17 15 16 
e e 28 34 30 32 
p S 57 69 61 65 

Densidad a~rente 
(gr/cm ) 

1.7 1.8 1.5 1.5 

Análisis de fertilidad (Morgan) 
Calcio (PPM) 126 42 42 126 
Potasio 0.41 0.31 0.36 0.25 
Magnesio 127 139 25 50 
Manganeso ., 
Fierro 0.15 0.05 0.91 0.19 
F6sforo 4.02 10.22 1.57 2.35 
N. Nítrico 0.36 0.29 0.06 0.00 
N. amoniacal 1.86 3.41 3.41 3.41 
M. orgánica (%} 5.8 0.89 0.62 0.34 

p H 5.5 4.1 3.4 3.6 
Capacidad de intercambio 
cati6nico 6.23 7.57 7.40 6.47 
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SERIE SITIO GRANDE 

Descripción de la Unidad Cartográfica (S-7) 

Superficie y Distribución.- Esta serie ocupa una superficie 
de 18 666 ha. que representan el 2Z.OO% del total del área 
de estudi.o. Se loca·li::a principalmente en la parte centro -
sur de la :tona en los terrenos bajos en depresión de la pi~ 
nicie aluvial; también se identificaron suelos de esta se
rie en las zonas en depresión de las Terrazas del Pleisto -
ceno, y al noreste del área de estudio, en terrenos de la 
planicie de inundación del rfo Tacotalpa. 

Uso Actual.- Por ser suelos pantanosos con agua en la super
ficie durante todo el año o~gran parte de él, se encuentran 
ocupados principalmente con vegetación natural ya sean herb! 
ceas o arbustivas y arboreas. En algunas zonas se les util i
::a pürcl e 1 pastoreo aunque de manera muy restringida. 

Topogruffa y Drenaje Superficial.- La topografra es plana en 
depresión y constituyen las :tonas más bajas del área donde -
se acumula el agua ya sea de 1 luvia o de las inundaciones. 
De esta í'orma el drenaje supcrí'icial en estos suelos es muy 
deficiente. 

Descripción de la Unidad de Clasificación.-

Caracterfsticas de la Serie. 

Génesis.- (origen, modo de formación y grado de dcsarrol lo).
Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos alu
viales finos. Son suelos hidromorfos pantanosos y por tanto 
intrazonales que maniFiestan en el material del suelo fuerte 
proceso de gleizaci6n. Por su grado de desarrollo,atendiendo 
a las caracterfsticas del sitio se pueden considerar maduros. 

Caracterfsticas Distintivas.- la característica principal de 
estos suelos es su hidromorffa provocada por la permanente -
saturación ele agua que genera e 1 proceso pedogcnét i co de gl e
izaci6n, reducci6n de las sustancias minerales del suelo po; 
carencia de oxigeno en su atm6sfera. 
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Variaciones del Perffl.- Las condiciones de humedad en es-
tos suelos no permitieron la práctica de e~cabar po%os agr~ 
lógicos para el estudio de los perfiles del suelo. Se prac
ticaron en estos suelos barrenacioncs para la extracci6n de 
muestras de suelo notándose que en ciertos casos el contenl 
do de agua en el suelo ero tal que no se obtenfa material 
(el agua lo lavaua de la barrena) y en otros casos se podfa 
o~tcner hasta cierta proFundidad; de estas muestras se oL -
servaron las siguientes variaciones: el color varfa de cai~ 
gris6ceo oscuro a gris muy oscuro y la textura varfa de 
franco a migajón arcilloso en las capas superficiales y de 
migaj6n limoso a arcilla en las capas inferiores. 

o 

Drenaje Interno y Manto Fre6tico.- Las condiciones de hume
dad de estos suelos ya expuestas, hacen que el drenaje in
terno es deficiente y el manto freático 1 lega a concurrir 
desde la superficie del suelo. 

lnterpretaci6n de los Análisis Ffsicos y Qufmicos.- Las te.25, 
turas de estos suelos varfan de medias a finas, la densidad 
aparente presenta valores medios, la capacidad de retener 
humedad varfa de media a alta. los nutrientes nitr6geno, 
f6sforo y potasio se muestran ~ajos y de medio a alto el 
contenido de calcio y magnesio, la materia orgánica varfa 
de muy alta a media y decrece con la proFundidad. La reac -
ci6n del suelo (pH) es ácida y la capacidad de intercambio 
de cationes es media. 

Descripci6n del Perffl Representativo. 

Serie Sitio Grande Barrena No. 13 

Local izaci6n.- Se localiza a 0.750 Km. al noroeste de la 
rancherfa Alvarado, la descripci6n del perffl del suelo en 
este caso se hará de acuerdo a las observaciones hechas del 
material extraído con la Larrena. 

Capas Profundidad(cm) 

1,2 y 3 o - 60 

Descripci6n 

Color gris muy oscuro, plástico y 
adhesivo; textura de migaj6n arci-



4 y 5 óO - 100 
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1 loso, no presenta concrcci~ 
nes ni intrusiones; 1 a re.ac
ci6n ol 5cido clorhrdrico y 
a la fenolftalcino es ~ula. 

Color gris muy oscuro (7.5YR 
3/0); plástico y adhesivo, -
arcilloso, sin concreciones 
ni intrusiones, y no presen
ta reacci6n al ácido clo~,r
clrico ni a la rcnolftaleina. 



-------- ---------------------~-----------------------

.t.,. . \ 

fig. 5.13 
Barrena 13 de la Serie Sitio Grande, En este caso, el 
contenido de humedad del suelo momento de la ooserva
ci6n no pcrmiti6 la extracci6n del material. 
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REPORTE DE ANAUSIS FISICOS Y QUIMICOS DEL SUELO 

Barrena 13 Proyecto B. Tacotalpa fecha 

Profundidad {cm) 0-20 20-40 40-60 60-80 . 80-100 

Análisis Mee. 
Arena 20 21 19 23 26 
Limo 18 12 9 9 9 
Arcilla 62 67 72 68 65 
Cl as. Textura l Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla Arcilla 

Constante de humedad 
p M p 18 17 18 18 19 
e e 36 34 36 36 38 
p S 72 68 72 72 76 

Densidad aparente 1.6 1.5 1.6 1.4 1.4 
(gr/cm3) 

Análisis de fertilidad (Morgan) 
Calcio (PPM} 865 783 1030 989 934 
Potasio 2.03 1.53 1.48 1.48 1.40 
Magnesio 249 399 374 448 457 
Manganeso 0.5 4.0 5.0 4.5 5.0 
Fierro 30 27 28 0.75 Q,02 
Fósforo 0.27 0.22 0.91 0.61 1.70 
N. nítrico 0.73 0.52 0.73 0.27 0.40 
N. amoniacal 6.10 6.74 1.67 1.86 1.29 
M. orgánica(%)6.0 . 5.18 2.83 2.62 1.93 

p H 5.6 6.0 5.2 6.5 6.4 

Capacidad de intercam_ 
bio catiónico. 
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5.3 Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso. 

Factores Demeritantes.- La clasificación agrrcofa del área -
de estudio se reafi:ó tomando en cuenta fa capacidad de uso 
de la tierra d~ acuerdo a Jos Factores de dem6rito que se ·
presentan actualmente en cada caso en particular. Dichos Fac 
tores se di. vi den en permanentes y tempora 1 es. -

Los factores de demérito permanentes son aquel Jos que, 
en forma pr~ctica, no pueden ser camLiados por medio de mej~ 
ras que s~ le hagan al terreno. En el área de estudio, se to 
maron comofactores permanentes: fa topograffa, considerand-;::; 
la pendiente y el relieve (TJ_z); la profundidad o espesor
del suelo biológicamente activo, o el carácter de éste, de 
acuerdo·a su fertilidad(S2); el peligro de erosión que puede 
ocurrir por mal manejo del suelo(c), la textura demasiado ac 
cil fosa del horizonte superficial del suelo(S3); y el el ima 
lluvioso, que limita la selección de cultivos comunes, cons
tante para toda el área. 

De Jos factores anteriores, fa topograffa,carácter del 
suelo y el pef igro de erosión, se presentan en Jos suelos de 
~as series Huasteca y Estanzuela, y fueron usados en la cla
sificaci6n ~e éstos como factores deméritantes; fa textura 
del horizonte superficial se utiliz6 como factor de demérito 
en los suelos de la serie Sabanilla por presentar éstos, una 
capa superficial con predominancia de arcillas oscuras expau 
di0fes; por último, se considera a todos Jos suelos del área 
de estudio afectados por el factor el ima, aunque en los ma -
pas cfasificaci6n no se utilice su siniliolo (w) para definir 
las clases. 

Los factores de demérito temporales son aquel las carac
terfsticas del suelo o medio ambiente que se pueden corregir 
a través de obras de mejoramiento. En,el área de estudio se 
tienen como factores de carácter temporal al drenaje del sue 
lo tanto superficial como interno (Dt-2), y al peligro de l;s 
inundaciones (1) con daño al cultivo debido a los desborda
mientos de los rfos. 
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Estos factores afectan en mayor o menor proporci6n a todos ~ 
los suelos del área de estudio, a excepci6n de los inclufdos 
un la serie Huastcca, y fueron utilizados para su clasifica
ción tomando en cuenta la situación actual y conside.rando que 
de real izarse obras de drenaje y control de inundaciones que 
al ivicn la situación, los suelos mejorarfan de clasificación; 
asf, un suelo clasificado de sexta por el peligro de inunda -
ción y el drenaje superficial e interno {VI 101-2) que 1 imitan 
su uso como sitio de pastizal, al real izarse las oLras de mcj2 
ramicnto, se le tendrra que reclasificar en ~ase al grado de
persistencia del pr-oulema, cambiando a cuarta, tercera o aún 
pr-imcl'a clase. Tal es el caso de los suelos del área de estudio. 

Clases Agrfcolas. 

La clasificación agrfcola de los suelos {tierras) del 
~rea de estudio tuvo como Laso los criterios empleados en la 
clasificación de Tierras por Capacidad de Uso, por Kl ingebicld 
y Montgomcry. La definición general de las clases empleadas se 
expone a continuación. 

T 1 ErmAS CONVEN 1 ENTES PARA LA AGrn CULTURA Y OTROS USOS. 

Clase 1. Tierras con pocas limitaciones que restrinjan su 
uso (no existe esta clase actualmente en el área 
de estudio). 

Ciase 11. Tierras con algunas limitaciones que reducen la~ 
elección de cultivos o requieren cle prácticas de 
conservación moderadas. 

Clase 111. Tierras con severas limitaciones que reducen la 
elecci6n de plantas y/o requieren prácticas espc
~iales de conservación. 

Clase IV. Tierras con muy severas 1 imitaciones que restrin
gen la elección de plantas y/o requieren un mane
jo muy cuidadoso. 
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TIEf~~:,s LI::JTAOAS Ei~ SU U3C, GENEíiAu.:nm: NO CONVENIENTES PA~ 
RA LA AGRICULTU~A, SE PUEDEN REALIZA~ EXPLOTACIONES GANADERAS 
CON RESTíHCCiüNES. 

Clase V. 

Clase VI. 

Tierras cuyas restricciones actuales las hacen -
inútiles para la agricultura; son áreas con pro
blemas de drenaje superficial e interno, y en al 
gunas zonas sujetas a inundaciones. 

Tierras cuyas restricciones actuales hacen impo
sible la agricultura y 1 imitan su uso principal
mente como sitios de pastoreo, Gosques o vida ~
si 1 vcstre. 

las condiciones ffsicas de los suelos son tales 
que es práctico aplicar ciertas medidas de mejo
ramiento a los pastos, si es necesario, tales e~ 
mo Fertilizaci6n, encalados, protecci6n contra 
inundaciones etc. 

Clase VIl. En esta clase solo se puede practicar en forma
extremadamente restringida la actividad de pasto 
reo durante el estiaje. Las condiciones ffsicas
de los suelos de la clase VIl, son tales que no 
resulta práctico aplicar aquellas medidas que 
fueron mencionadas para la clase VI. 

Clase VIII. Esta clase corresponde a pantanos o zonas inund,2. 
das todo el afio en donde no es posible actualmen 
te la práctica agropecuaria y/o forestal. Este 7" 
tipo de áreas junto con las de la clase anterior 
pueden llenar ü constituir por muchos años o in
clusive permanentemente zonas ele reserva natural. 

De acuerdo a lo anterior, la serie Teapa se clasificó como de 
clase 11 y 111, considerando el peligro de inundación, el dre 
naje interno y superficial, y en algunos casos la permeabili~ 
dad r6pida. La serie Estanzuela fue clasiricada como de clase 
IV y V, tomando en cuenta los mismos factores limitantes men
cionados para la serie Teapa. 
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L;¡ serie f·lorelos se clusi í'ic6 de clase 111 a VI derneri -
tfinJosc por el drenaje internoy supcrficiul, asr como el pell 
gro de inundaci6n. 

La serie Sa~anilla presenta clase 111 y IV demeritándosc 
por la textura arcillosa del horizonte superficial, el drena
je interno y superficial, y en menor proporci6n, el peligro 
de inundaci6n. 

La serie Sitio Grunde por sus problemas de drenuje super 
ficial e interior se clasií'ic6 como de clase VIl y VIII. -

l<'l serie Estanzuela se clasific6 como de clase 11 y 111 
dcmeritándose por la topograFCa, el dre11aje interno y en alg~ 
nos casos e 1 r i csau n 1 a eros i 6n. 

Por Gltimo la serie Huasteca fue clasificada como de 
clase 11 o IV presentando como factores limitantes la topogr~ 
fr~-pendiente y rel ievc; el carácter del suelo, y el peligro a 
la cposi6n. 

Clases y Superficies. 

En el cuadro 5.1 se anotan las superficies ocupadas por 
cudu clase de tierrus. 

5.4 USO DEL SUELO 

Agricultura. 

Sistema de Explotaci6n.- La actividad agrrcola del área de es 
tudio está dominada por tres sistemas de explotaci6n. El pri: 
mero se reFiere al cultivo de plantas perennes tales como el 
cacao, pl,tano, ca~a de az~car y, en menor proporci6n, el pa
payo, mango.cftricos, pimienta y palma de coco. El segundo 
sistema es el del establecimiento de pastizales cultivados o 
inducidos, para el pastoreo del ganado Govinb; este tipo de 
explotación ocupa la mayor parte del área de estudio. El ter
cer y último sistema se basa en el cultivo de especies anua -
les corno el mafz, yuca, chile, camote, etc. para autoconsumo 
principalmente, aunque el caso de los tres últimos cultivos, 
los excedentes son vendidos en el mercado. Este tipo de expl.2, 
tación ocupa pcqucfias superficies. 



292 

La agricultura en esta ~rca es poco diversificada, ésto 
se debe principalmente a las condiciones del el in~, agua en 
el suelo, y car,cter del suelo que limi~an la selecci6n de 
cultivos; esto es, en los suelos de la planicie Aluvial Fact2 
res tales como el manto fre~tico, drenaje superficial y los 
peligros de in~ndaci6n con dono al cultivo eleGido a las avenl 
das de los ríos, impiden el uso ¿e suelo en cultivos anuales 
y 1 imitan su uso a la praticultura o al establecimiento de 
cultivos perennes. 1Jo co: s to11te 1 en 1 as cercanías a 1 os ccn 
tras ur:.;;anos, se si cmi.>ro ma fz, yucü y ü 1 gunos otros cultivos, 
para sa~isfacer lo demanda de la ~amil ia campesina. 

En los suelos de las Terrazas del Pleistoceno, la topoor~ 
ffa de lomerios y el car6ctcr del suelo con referencia a su 
acidez y oaja ·Ferti 1 idad son factores que como el caso anterior 
limit<:~n lü selecci6n de cultivos, utilizándose solo con pastos 
o plantaciones perennes. En este caso también se llegan a loes 
1 iz<:~r pequcnas superficies de marz generalmbnte en las zonas 
donde la pendiente es más su<:~vc. Este tipo de cultivos anuales 
de escarda no son.propios.-para esta .Srea ya que con las prácti 
CüS de lci>r<:~nza que requiere el cultivo, el suelo queda, aun: 
que temporalmente, desprovisto de la cu0ierta vegetal protecto 
ra; esta situaci6n junto con el rel ievc ondulado del terreno ; 
la a0undante precipitaci6n pluvial de la zonü representan un 
serio pcliuro de p6rdida por ~rosi6n I1Fdrica de la capa super
ficial del suelo, que en este caso, dado el car,cter de los 
suelos, resulta especialmente importante evitar este fen6meno 
mediante prácticas de conservaci6n de suelos y sclecci6n de 
cultivos adecuados a las condiciones de la tierra. 

Cultivos Actuales.- Como ya se ha expuesto, el ~rea de estudio 
se encuentra en su mayor superficie dominada por pastos para -
la ganadería siendo este cultivo por tanto el de mayor impor
tancia en la actividad agropecuaria del área. Otros cultivos 
importantes pero que comparativamente con el total del área 
ocupan superficies menores son: plátano, caña de azúcar y ca -
cao. Cultivos tales como mafz, yuca, camote, chile; y frutales 
como man_,o,papayo, cítricos y palma de coco, o especias como 
la pimienta, igualmente ocupan áreas reducidas que en el caso 
de los anuales pueden ser menores de 2 ha. por ejidatario o 
agricultor y la actividad en sí no es extensiva por lo que no 
se presentan grandes áreas cubiertas por estos cultivos sino -
lunares dentro del total dominado por pastos o vegetaci6n nat~ 
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ral. Es de anotarse que la siembra de cultivos anuales ae re!!, 
1 iza por cjidatarios que destinan parte de su propiedad a la 
obtenci6n de alimentos básicos, o bién, que por no poseer ga
nudo ::.o dodican <1 la actividad agrrcola, es por ello que este 
tipo cle cultivos sobre todo marz y yuca se les puede encontrar 
en toda el área de estudio donde existan terrenos ejidales; -
yu que los pequeños propietarios dedican sus tierras a activl 
dades m6s remunerativas como la ganaderra o con cultivos pe -
rennes. 

Con respecto a los frutales (excluyendo al plátano), és
tos tamGién constituyen verdaderos puntos dentro del total 
de 1 .Sr ca >' aunque 1 as paree 1 as dedicadas a estos cu 1 ti vos pu2_ 
den ser del orden de lOha, sin embargo, la superficie total 
cu~ierta por ellos es poca. 

En resumen a lo anterior se tiene que los principales ~
cultivos explotados en el área de estudio son: pastos, pláta
no, ca~a de azGcar y cacao los cuales representan plantacio -
nes comerciales de gran in1portancia dentro de la economra del 
¿reuo El resto de los cultivos anuales y perennes ya enuncia
dos no tienen la significnncia económica de los anteriores ya 
se~ por sus bajos rendimientos o áreas reducidas, o por am~as 
causas. En el c~so Je los frutales especfricamente del papayo 
se nota una tendencia a <~umentar la superficie dedicada a es
te cultivo. 

Prácticas Agrícolas. 

Las labores agrícolas que se real izan en el área de est~ 
dio para coda cultivo de significancia, en cuanto a su impor
tancia económica y superficie ocupada, se reseftan a continua
ción. 

Cultivo: Plátano. 

Variedad: Las variedades que tienen mayor demanda por su aceg 
toci6n en el mercado y que por tanto dominan entre las planta 
ciones son; Valery, Enano gigante y Dátil. De menor demanda
so pueden encontrar las variedades Macho, Manzano, Morado y 
Crecienton. 

Epoca de Plantación.- La época de plantación se extiende en 
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estu zona desde el mes cio ;·e[;rcPo a mayo. 

Preparaci6n del Terreno.- Cuando se trata de terrenos que yb 

est&n dedicados a este cultivo y en los que se tienen planta
ciones viejas que se requieren renovar, la prcparaci6n del 
terreno consis~.::e en tumbar lil planta vieja y picnrla con ma -
chete sobre el terreno; pusar el urado de discos para incorp~ 
rar lu materia orgánica con dos pasos cruzados, en seguida se 
rastrea y de nuevo entra el arado de discos seguido con otra 
operaci6n de varios pasos de rastra hasta dejar el terreno li 
bre de terrones. En áreas no enmontadas donde se va a introdu 
cir el cultivo, la preparuci6n del terrepo se limita a los p~ 
sos de urndo y rastril. El objeto de utilizar varios pasos de 
arado y rastra es dejar el suelo lo más mul 1 ido posible y 1 i
bre de terrones cons i derundo que ya esta~J 1 ce ida 1 a p 1 antac i 6n 
el terreno no se removerá en varios afios. 

Se 1 e ce i 6n de 1 r.:ater i a 1 de P 1 ontac i 6n.- E 1 productor se 1 ecc i o
na la cu~cza o rizomu que util izurá en la nucvu plantací6n de 
plantas que muestren vigor y que sean de la variedad requeri
da. Asfmismo, la cabeza seleccion~da debe estar 1 ibre de en -
fermedades o plag~s. 

Método de Plantaci6n.- Despu6; de preparado el terreno se bali 
za a un~ distancia de 4X4m y en cada punto se h~ce un hoyo o
cepa de GO cm. de hondo y 40 cm de ancho, lugnr donde se colo
cará la caueza que dará origen a la nueva planta. 

Tratamiento de l•iater i a 1 de P 1 anta e i 6n. Las cabe:as que se ut i 
lizurán en la plantaci6n son tratadas con Dieldrín en d6sis de 
1/2 lt.en 200 Jt. de agua. 

Ferti 1 i:uci6n.- Antes de colocar la cabeza se aplican 200 grs. 
de urea al fondo de la cepa y se cuLren con una capa de tie -
rra, la cabeza se coloca enseguida y se tapa con tierra. La 
baliza pcrm~necc hasta que ~rota la planta a fin de indicar
la necesidad de replante. 

Al mes de la plantaci6n se agregan otros 200 grs. de ure~ 
por mata, repitiendo cada 2 meses. 

Cuando la planta estó en floraci6n se aplican 200 grs. -
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por mata de la f6rmula 18-9-18 +potasa mezclados en rclaci6n 
1:1. Esta aplicaci6n se realiza cada 2 meses o en forma vari! 
Glc dependiendo de la disponibilidad de trabajadores, disponl 
~' i 1 i dnd de dinero o de 1 interés que e 1 productor ponga a 1 cuJ. 
tivo. 

Plagas: La principal plaga que ataca al cultivo en esta zona 
es el picudo negro, el daoo lo real iza en estado de larva ba
rrennndo el rizoma y tal lo a los que pudre. Su comLate se re.2, 
lizo nplicondo Dieldr(n a la cabeza con bo~Ja o regadera en 
dosis de 1 lt./200 de agua. (No se tiene calculada la superfi 
cic que se cuure con esta cantidad). -

Enrcrmedades.- La enfermedad m6s importante que se presenta 
en variedades comerciales es el chomusc9, enfermedad fungosa 
que a·i:aca a las hojas.causando amari !!amiento en partes de é~ 
t.:~s hasta mostrar áreas 11 Cluemadas". Esta enfermedad se presen 
ta en i'orma genera 1, por 1 ~ _,ue su prevcnc i 6n y comLate se ha: 
ce constante durante todo ül tiempo que dure el cultivo. El 
producto empleado es Citrol ina, no se tiene la dosis exacta -
pero se estima que sea de 10 lt/ha. La primera aplicación se 
hace a los 4 6 5 meses do edad y posteriormente las apl icacio 
ncs so hacen cada 22 dfas para la variedad Dátil, y cada 10 -
clíus puru las variedades Valery y Enono gigante. Estas apl ic!l 
cioncs se hacen con avi6n. 

La enPermodad "mal de panamá" ataca principalmente a las 
V.:Jrieduúes Manzano, !•lacho, Roatan y Crecienton. 

f·ia 1 as h i erL>as: E 1 combate de ma 1 as hierbas se hace mediante -
pasos de rastra o se llega a aplicar Gramoxone. 

Siniestros.- Como siniestros que causan daoo al cultivo se 
tiene a los vientos los cuales se presentan durante los meses 
de junio a agosto llegando a arrasar con plantuciones comple
tas raz6n por la cual se les considera el enemigo n6mero uno 
del platanero. 

Las inundaciones o crecientes de los r[os es otra causa 
de dufío al cultivo, cuando dura más de 4 dfas caso contrario, 
la planta se beneficia. 



Producción.- En ápoca de zu;ra que se extiende en los meses 
de marzo a mayo se lleoan a cortar 10 6 12 ton. cada tercer
dfa. En los restantes meses del aéío el corte se hace cada 12 
dfas con igual producci6n. Estos rendimientos están referidos 
a plantucion~s de aproximadamente 10 afios de edad, y para una 
superficie de 40 !la. 

En plantaciones nuevas hasta los 7 años, durante la épo
ca de za,"ru se llcgon a obtener las 10 6 12 ton. diariamente 
y en el resto del afio este rendimiento se oLtiene cada cuatro 
dfas. 

Otras Labores Agrfcolas.- Las necesidades de cuidado para es
te cultivo demandan que en la plantación haya trabajadores em 
picados durante tocio el a~o para desarrollar, aparte de las -
labores ya enunciadas, otras como Jilear,que consiste en 1 im
piar el surco de malas hierbas, hojas muertas y vástagos inac 
tivos. Deshojnr, quitar a machete las hojas muertas. Desahi : 
jar, se realiza esta actividad cada ~es o cada dos meses y 

consiste en eliminar los hijos y retoéíos de menor vidor. Dre
naje, apertura de drenes para eliminar los excesos de agua en 
el suelo. Des0el lote, doblar a mano la be! lota para dar mayor 
fuer~a al racimo. E~Jolse del racimo, para evitar que se aca
nele a causa del frfo durante ·los meses de diciembre a :'ebre-
ro. 

Este cultivo se distribuye dentro del área de estudio ,
al sur de la misma, exclusivamente; a mi'irgenes de los rfos Pi 
chucalco, Teapa y Tacotalpa encontrándose su mayor extensi6n
a am0as r.1i'irgenes del rfo Teapa, donde los suelos son aluvia -
les pro~undos de texturas medias a gruesas y con pocos proble 
mas de manto l'rcático elevado. Estos fueron identificados-co: 
mo Serie Teapa. 

Cultivo: Caña de azúcar. 

Variedades:NCO 310 de maduraci6n temprana, se usa como inicia 
dora cíe zaFra, se corta del primero al último de enero. -
B43ó2 püra cortar de febrero en adelante. 
Mex. 57473 variedad tardfa,prometcdora, en prueba. 
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Preporaci6n del Terreno. El barbecho se realiza con arado de 
di5cos durante el mes de noviembre aunque la época en que me
jor se presta el terreno con respecto a las condiciones de h.!:!, 
mudad os Jo febrero a mayo durante ésta época se da un paso 
de arnclo y en scauida se rastrea. Se vuelve a n~ter el arado 
cle disco en trazo perpendicular al anterior y después se pasa 
unn rastra pesado seouida por una liviana. 

El surcado se hRce a 1.8 m de distancia entre surco y 
surco. 

Epoc.::~ de Si enJi,ra.- Se ti en en dos épocas de siembra de nov i cm
bro a febrero y del 20 de mayo al 30 de junio. 

la s~nilla uti 1 izada es de cafia de planta o planti 1 la 
que se proarama parí\ estar en grado 6pt i mo a 1 os 8 6 10 meses; 
1 a v;w i ec:ad NCO 310 se si em0ra a cord6n senc i 11 o ya que an1uco 11 a 
dcmasia~o, y la variedad B 4362 so siembra a cord6n cruzado si 
el terreno es de textura oruesa y permeable; si el terreno es 
arcilloso y causa pro~lemas para la germinación, si sicmLra ~ 
corc:ón Jo:-> le. 

ta densidad de si em:H•a es de 8 ton/ha para 1 a variedad 
NCO 310 y ele 10 a 12 ton/ha para la variedad G43Q2. 

fcpti 1 i::aci6n.- La i'crti 1 izaci6n se huce a la sieml,ra aplica!! 
do SOO K9/ha de 1 a í·ór-mu 1 a 17-17-17, esta 111 i sma d6s i s y fórmu 
1 a se ap 1 i ca después de cada corte ut i 1 i zanJo i'ert i 1 i zadoras 7 
Se han usudo otras :'ór-mulas como la 18-9-18, 12:-12.,.12- y 
13-13-13, con igual d6sis, se ha observado que las necesidades 
en n itrógcno han i e: o en aU1;1cnto con í'orme transcut're e 1 ti cm!3o, 
por 1 o que se opta por u·:.: i 1 izar :' 6rrnu 1 as con mayor cantidad 
de este nutriente. 

lgw1l ~1ente, se han pr•obado dos ap 1 i cae iones durvnte e 1 -
ciclo vegetativo del cul'.:ivo, una a la siemura o después de 
c6da corte util iznnclo ;crtil izadora y la segunda a mano a los 
cu.:wcnta )'cinco (:ras después de la primera aplicación. Esta 
pP5ct. i Cü no ha d.:~do L. ucnos res uf tados ya que or<m parte de 1 
i'ori.: i 1 i zuntc se vo 1 at i 1 i zu y no es uprovechado por 1 a p 1 anta, 
lo o,uc pe su 1 ta caro tanto por e 1 costo c.\e 1 ; cr··;: i 1 i zunte no 
üpt"ovcchudo cor.1o por e 1 co::;to de 1 jornu 1. Esta es 1 u r.:1::Ón 
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por 1 a cua 1 actu<ll mente so 1 o so r<><t 1 i Zi"l una ap 1 i c<Jc i ón o 1 a 
siem:...ru. 

Plagas y Enfermedades.- Entre las plagas que atacan al culti
vo se tiene 1~ mosca pinta o salivazo; se presenta durante 
los meses de julio a agosto >' se comL•u'tc con GHC al 3%, en d.é, 
sis de 60 a 90Kg/ha con apl icaci6n dirigida a la espuma. El 
combüte de esta plaga ha sido efectivo yü que anteriormente 
se presentaba en todü la zona cañera y actualmente se presen
ta solo en los 1 rmites o áreas colindantes con los terrenos 
de pasti::ul. 

la rata de campo es otra plaga que causa daño al cultivo• 
Esta se com~ate despu6s, ¿e la zafra, con cebo envenenado; se 
emplean 500 Kg de walfarina al 5% (anticoagulante) mezclado 
con 5 ton de mafz queLrado y aceite. Esta cantidad se utiliza 
pura las aproximadamente 1 000 ha que ocupa este cultivo lo 
que rcpresent.il una cuntidad promedio de 5.5 Kg/ha de cebo en
venenado. La apl icaci6n se hace en los drenes donde la rata 
se oculta después de la zaí-ra. 

Según informes de las autoridades del Ingenio Dos Patrias, 
hace aproximadtlmente 10 años se tuvieron problemas con el gu
sano Larrenador, para su comLate se aplicaban 30 Kg/ha de BHC 
al 3%, esto di6 resultado y actualmente no se presenta esta 
plaga. 

En lo referente a enfermedades, no se tenfa este problema 
o b1en era mfnimo. A partir de noviembre de 1978 se ha presen 
tado con mayor incidencia el ataque de la roya, enfermedad -
rungosa que daña a las hojas (causada posiblemente por alguna 
especie del hongo Hclminthosporium). De las variedades exis -
tentes en esta zona la 8 4362 es lü que muestra mayor suscep
tii>i 1 idad y la t.\ex 57473 presenta mayor r•esistencia, para su 
control solo se ha recomendado quemar los plantas afectadas y 
sembrar variedades resistentes (fig. s.to). 

La reducci6n en el rendimiento no ha sido evaluada ya 
que es el primer ciclo que se presenta pero es posiGie que en 
la variedad B 4362 que es la m6s üfectada, la producci6n sea 
bajü con respecto a los rendimientos anteriores. 

Otras labores como rcspadil las, paso de cultivadora, eh~ 
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polco, limpia de andadort::n, aporCJues, limpia de drenes, etc.-, 
se re a 1 i ;:an per i 6d i ca~o:ente a Fin u e muntener n 1 cu 1 ti vo 1 i '->re 
de r;:,ll i1S 11 i CP• :as. E 1 ·:;pazo de apenes es i nci i spensau 1 e para 
prevenir 1 os cnchorcütJJ i cntos y muntener e 1 agua í'rc6t i c.:~ a nJ. 
veles que no causen Jn~o a lo plan~.:~. 

r.cnc:itaicn·:;os.- la tcmporud<.1 de zn:·ra dura dc-noviemure o mayo 
y se IH'n O••ten ido re m: i 1;1 i en tos pl'omed i o de 90 ton/ha ca 1 e u 1 D.!,! 1 

do (]tiC ,:o cada lOO ton. de cofín se out ienen 9 ton. de azúcar. 

Lo curcr í' i e i e seHt•-'rüda de cnfía de azúcnr en e 1 &re a de 
estudio et> de oproximadar.wrri;c 1 000 ha las que so encuentran 
1 o cid i zudos en e 1 c:<trc111o sureste de 1 tíre<l de cstud i o, en 1 os 
ccrcanfos n la po~laci6n de Tacoto1pa. El Ingenio Dos Patrias 
!Woccsu la cafí.1 de ozúc.~,. para In outenci6n de a;;:úcor, mi les 
i nct' i sen 1 i ;:a.) 1 es y <1 1 c~;.:iw 1. 

Cultivo: C.:1cao. 

V .:1r i cd.:Jdon.- las var i cd.:1dcs r<t,ís comunes son e 1 Puntuclo o Guuy.1 
qu i 1, y e 1 Patat i 1 1 o este ú 1 timo con mayo1~ número de semi 1 1 u S 7 

E~.;tn:._, 1 ce i ¡;¡ j cni:o de 1 a 1 núc i !JO: [ 1 amEle i !JO ele clomlc se o:-'tcndl'á 
lo p 1 un{;a p<wa e 1 nuevo huct'"i.:o, se estai., 1 eco dentro ele una IH i~ 
lilu r 1 antac i 6n de c.:1coo, par•u e 1 e l'ecto, se escooe e 1 sitio p1•o 
curando que sea 1 iwpio de plont<ls y que ~el suelo no tcnaa r¡J 
ces. Con un u ver u se hucen surcos someros íl el i stnnc i a de 10 cc1. 
en c:l los so colocu la semi !la o hn~•a, tamL·ién a distancin do 
lO CJ;I y so cuí>rc con una cupa del sa(:u de ti erra. 

La semill<1 utilizoda pi.ll'a el estu;_,lccimicn{;o del almficiso 
so selecciona de plantos vigorosas, sanas, de alto rendimiento 
y prot\tcc i ón un i ¡: ormo. 

lo ;.>lon>ca durn en ol~:·áciao ce 5 a 6 l:JCSCS. Se csta:,Jecc t1 

)' i nes c:e aíío y se p 1 on-L.:1 e n-i; re 1 os meses de junio y aoosto. 

Tt•asp 1 arri.cc: E 1 esta.· 1 ce i 111 i c;nto de 1 a p 1 anta e i ón se hace en t:c
Prünos dcsc,ont.aclos ut i 1 i Zü11<-io sombreado at't: i ¡' i e i a 1, por e 11 o 
sir.Jui-L:ance;;JCn'i:e al est<J>•It!cimicJYl:o del urnáciao, en el terreno 
que ocu:)ur.) lu plun{:iJCit..!)n, !-;c. !;ÍCil\~~run tos L1ri"~oles que da.r6n 
som._~ra ul c\IC·:lO~ lu!:i c..:~spccics miis uti 1 izudils son cocoitc, 
~:lncJ:.oyi:H1CZJO o sal~1ún, y t.lildrc t~\uns.n, todas de lo ~·umi 1 ia (:e las 
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lcgwilinoses. L<J Jistancia entre tit' .. •olc5 
cocoíte, y ¡.:adre nH'lnsn y ele :~Om p<wa el 
timo ti ene muyor co .. •crtura. 

es de 5i<5t•J paro e 1 -, 
sum0n ya que este úl 

El cacno se plani::u en t••nrco real a CltS'l.;ancia de 4-X4 m., 
en cepas y ho:-·o de 50 cw. de honcJo por• ~}O cm. (;e 1 a do. Lu ép2, 
ca do trasplante es al iniciarse la temporada de 1 luviaS• 

f eri:: i 1 i ::u e i 6n.- E 1 proc!ucto u1.: i 1 i zuclo paPa 1 a ;·ept i 1 i zac i 6n 
de 1 cilcao ta 1 es 1 u urcu; se up 1 i cn O. 5 Kc por .5r,>o 1 en la -
:ona de goteo, el ;·crti 1 i:ontc se coloca poclcado el 'r~ol o 
en triAngulo alpccledol' Jol tronco pero sicmpl'c Ctl la zona de 
goteo, Si 1 os ,íp; .o 1 es cst.5n a un u cqu id i stanc i a de 4 m, se -
tenclPán 625 ár •. o i es por hccttirea 1 o que represen·tan ~H2Kg. 
de ;'erJ.:: i 1 i :ante poi' ap 1 i e oc i 6n. Estus up 1 i ene iones se hacen 
cadn 3 meses. 

To::1:, i én se lrt í 1 í zon ·:' crt i 1 i zantos i'o 1 i <Jres como e 1 Gro
Greco; éste se apl íca 20 dfas después de la apl icaci6n de u
rea en d6s í s de 1 l(g/ha. 

En plant<Jciones j6venes las cantidades aplicadas pueden 
ser reducidas a menos de la mitad scoún sea la edad del ár -
Lo l. 

Plag<JS y Enfcrmcdodcs.- Entre las plagas rcportndos se tic -
ne a los pulgones que ~~<Jcan los Hojas, éstos se com~aten 
con poration metil ícoo 1 inJano en d6sis de 300 cc/200 lts de 
ugua puru una hect.:írca, la apl Ícélci6n se lwcc con mochí lu de 
r.:otol' cad,1 20 6 30 d fas duNmte e 1 i nv i crno y cada 2 meses 
en los restnntcs meses del a~o. 

Otro tipo de placas que atacan ol :·ruto disminuyendo 
su calidad y rendimiento son las <Jvcs como la cotorra y el 
chejc 6 pajnro carpintero para los cuales unicamente se uti-
1 izan los cspantapajaros. 

Cor.1o cnfcr¡;¡edades se pPescnta 1 a manchu o puclr i e i 6n de 1 
{'puto y de la hoju para la cual no se totu<Jn medidas para su 
control. 

:.:alas Hierbas.- Estas se conJlJaten por medio de chapeos los -
ct:rales se practicun según se necesite. 
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Drcn0j e.- E 1 C<JCílO re'lu i ero e: e un l>ucn abastec i mi eni:o de <~gua 

pvr•.:1 Datisi·acer su::; noccsidudes fisiol6oicas por lo que los
suelos con alta cupncidad 2c retenci6n de humedad son adecua
dos pur<J su de sarro 1 1 o 1 no o: .• ntante tamo i én rc'lu i ere de que 
lo :ona radicular se encucn~re 1 i0re de manto fre&tico y que 
6sto no aacicnda por perfodos de tiempo prolongados a niveles 
c¡uc sean fJCrjudiciules al cultivo. Es poi' el lo que para el e~ 
ta~lccimicnto de plantucionos do cacao se prePiercn los sue -
1 os con rilan;..: o ;'roát i co re 1 at i varnente pro ;'un do (mayor de 1. 20m), 

Esta condici6n por lo soncral se encuentra en las zonas 
(:e :~r·po"i;<~s o diques do corPientcs superFiciales. A lo igual 
que con lo9 cultivos anteriores, so hace necesario el cstai.l~ 

e i 111 i cnto (:e el renos supcp ;· i e i al es y puPcc 1 arios Q,Lre evucúen 
1 os .,;;cc::;os de o gua. La up<.:¡•tuPa de 1 os drenes 1 a hace e 1 pr2, 
ductor· poP su cuenta y el tra:o de 1 os mismos se Peul iza si 
~uicndo ci c~currimicnto superficial na-tural y In pendiente 
c:el t(wr>cno. 

l't•o<:ucción.- La prirnet'a cosecha se o~>tiene n los 4 6 5 ilí'ios 
,_k e~r;:a" ice ida 1 a p 1 an i;.,c i 6n. Actual mente 1 os pend inri e¡1tos 
O• tcrliJos 1 cuando la producci6n es Luena 1 son del orden de 
{~\;,':\~9/;li"l 1 c:ttr'onte e 1 pcp f 0(;0 COillprcnd Í do de sept Í emi Jl'e a dÍ 

e i cr;; .. pe 1 en e 1 c¡ue se cortun Cildu 15 d ras 300 l~g/2 000 6rbo -
les. E::;to poí-laci6n 1 plnntmla u 4x4m cul.•re uno $Uperficie de 
<lpro:; i r.1<.1dnr.'cnte 3ha 1 1 o que si on i ;· i ca <llle en e u da corte. se O!.!, 

~ i <.:non lOOKg/ha durante e 1 p<w i 6clo ürr il>a anotado. 

Las plantaciones de cacüo se local izan dentro del área 
l:e cst trd i o 1 n 1 sur de 1 a misma, genel'u 1 rnen·i;e en terrenos a 
mtirgcnes de 1 os causes a~•andonados donde se tienen menos pro
¡., 1 emas do i nundac i 6n y IJlarréo i ¡•efí·t i cos e 1 evudos con ¡•aspecto 
a los terrenos vecinos. 

EntPe 1.-:~s pobluciones ccrcanas,··en las cuales se tiene 
<!ste cul :; i vo 1 se pueC.:cn norn"rur E 1 G 1 onqu i 1 lo 1 franc i seo Sara 
1:. i el, ;.;unuc 1 Due 1 ta y l~uy6n' llermcncg i 1 do Ga l Cüllil y i·.'¡m• i ano p~ 
clr·cro. 

Cultivo Pusto: 

Esr1c:c j es: EDtrc 1 1 a de A ;·r i e u, ( Cynodon P 1 cctost~1chus) 1 A 1 cmán 
(c~:tinochloa Polystachy,¡) 1 [lc,·an·te (Pcnnisetum purpur>iuw), 
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f'.:mgolu (Digituria úccumi;cns), [gip·to (no idcntL icado) Y Gr.2, 
llOS natura i cs. 

El cultivo cic pastos es el que ocupa In muyor superricie 
del área Jc os·~udio. En~re lus especies cxplo~cndas, es nota -
Lle la presencia de grumos naturales o pastos inducidos, és
tos est6n siendo sustituidos por pastos cultivuclos que mues -
tran mayor adap~aci6n, rendimiento y palata~i 1 iclad al ganado 
en"cre 1 os e un 1 es Estro 1 1 a de M'r i C<l y Id e1nán son 1 os de mayor 
uso, seguidos por Pnngola, Elci.onte y Egipto. 

El csta~lecimiento de pastos cultivados cst6 en funci6n 
de las condiciones de hu1nednd y textura del suelo; de esta 
manera en suelos húr.~ec!os, arci liosos con pro:Jiemus de dren.:Jje 
superficial e interno y sujetos a inundaciones pcri6dicas, se 
prc.' i ere al Pasto Al er.llin y en menor propoa~c i 6n e 1 E~ i pto. 

En sue 1 os tam;_) i én h6medos pero de textura mod i as a 1 i gc
rus y menos pa•o.d cmas de drcnuje super:- i e i a 1 e interno, Estr~ 
1 la de Africu clcmuest~a ~ayor adaptaci6n. 

En los suelos Je fu zona de lomerios sin proLicmas de 
drenuje interno y super:icial, como pasto cultivado se tiene 
al Pangola y se ouservaron algunos potreros con pasto Elefan
te en el lado oeste ele esta zon.il cerca del rro Pichucalco. 

De estos pastos, el Estrel fu de Africa y Alemán reducen 
1 a inciden e i a de r.1<1 1 as h i eruas dcb ido a su cree i miento agresl 
vo que cuLre abundantemente la superficie del terreno impi 
clicndo el desarrollo de otras especies. El Pasto Alemán pre -
senta ta 1 1 os suiJterraneos o rizomas que forman capas y ayudan 
a evitar que el ganado se hunda cuando el suelo es hGmedo. 

la praticultura es favorecida por las condiciones el im&
ticas y ed&:icas del área de estudio. El contenido de humedad 

.del suelo es adecuado para mantener el pasto o grama natural 
permancn-'.:emcnte, no se ti en en r>roL• 1 e mus de forraje severos 
que pongun en peligro la actividad ganadera. Más a~n, el dis
poner cle cspec i es con i.·ucn·: dcsarro 1 1 o en sue 1 os húmedos perml 
te la e;•pans i 6n de esta a e'.; i vi dad u tire as en donde 1 as cond i
cioncs uct~alcs, no prospGr~n los cultivos comunes. 
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L~s pr~cticas cuitur~les o da manejo que se :e d~n al 
po::; i: i zn i son escasas y en a 1 8Unos casos no se , e ti ene ningún 
cuidnrio. Esto se cleue a :~ falta de recursos par~. :'inanciar 
1 a actividad, a 1 as cond i e iones de 1 rned i o que lwcen i ncostea
iJ 1 es ci i chas práct i c¿1s, o ni interés part i e u 1 ar que e 1 produc
tor tenga en el cultivo. De esta mnnera, es frecuente el ou ~ 
scrvnr terrenos dedicados a la ganaderfa ocupados ~or pastos 
i n(:uc i cios en 1 os que prospernn p 1 <Jntas cons i derncias corno ma -
las hicr:>as que el garElcio no consume. 

Son los pequeRos propietarios quienes dan más cuidado al 
pnsti=,-,1 por contar con mejores recursos, es en el los donde 
se notn rnnyor tendenci.:~ <1 l<1 t<~cni:icación al sustituir las
[JI'i1!:t<1S n.xtura 1 es por pa~:;tos cu 1 ti vados con e 1 ¡·in de nr€,jorur 
¡., c;1rot i d,,d y cnl i daJ de 1 i'orpajc. Pr5ct i cas como i ert i 1 i :z:a -
ción, comlJate de m.:~lezas y plugas, rotación de potreros, <~per: 

turn de ~renes y conservación de l0s mismos, son real izados 
con re a u 1 .,r i dad pO.r estos productor·,~s.2unque qu i :z:¡) no en ¡'or
ma 6rtim<1;es decir, las d6sis de ierti li:z:ación por lo general 
so11 'J"jas o no se ut i l i z.on cuando e 1 pasto es inducido, e 1 
com~,a te de ma 1 e zas se reo 1 iza con eh apeos dos o tres veces a 1 
<1~o pasado una rastra 1 igera o un rodillo y aplicando her~ici 
c!ils como Gr<u~JOxone o Tord6n. La rotaci6n de potreros se huce
scg~n necesidades de iorraje y fa apertura de drenes sa reall 
:.:a por lo general en las zonus cercanas a los ríos. 

E 1 rendimiento ele una hectárea de terreno 'Selll•)rada con 
p~sto no se tiene calculudo, pero se estima que en ésta super: 
ficie se pueden mantener dos ca~czas de ganado, es decir, un 
coc. iciente de agostadero da 2 unidades animal por hcct~reo. 

Cultivo: ·Maí.J:. 

Variedad: Criollo. 

Epoca de SicmGra.- Se tiene dos épocas para la siwnGra marz; 
una Jel 15 al 30 de mayo y otra en el mes de enero. La fecha 
de siemi,ra de este cultivo está condicionado <JI el irna y hume -
C.:ad del suelo. 

Preparaci6n del Terreno.- Consiste en barbecho y rastreo aunque 
se 1 lega a prescindir de esta práctica. 
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;.:¿todo y fk:ns i dud e: e Si e1;1:: ru.- E 1 cultivo se si cm: ·ri1 <1 una 
di stu nc i <1 entre h i 1 eros do l. 20 <1 l. 50 ¡;, y con distancia entrl~ 
piantas de 1.20m. por lo general se utilizan de 3 a 4 plantas 
por r.1a·ca. la densidad de si em;>ru es de 15 a 20 Kg ele semi 1 1 i1 

por hect6rea. Para lu siem~ra no se utiliza yunta o maquinaria, 
si mp 1 emente con unfl var., o espeque se hace un hoyo en 1 a ti erra 
y se depositan en él las se1;1i 1 las. 

Pr6cticas Cultur~les.- Estas la~ores son mfnimas, la ferti 1 iza
ción, com:•ate de plagus y malezas, escordas, y otras la;_,ores no 
se llevan a e•ecto o se real izan. en ior¡,¡a r:.uy restringicla. 

La (alta de la~ores culturales oportunas causa que los ren 
di mi entos e: e este cultivo sean l •ajoo, menores a 1 ton/ha por 1-;:; 
que 1 <1 produce i 6n se ut i 1 i z¿¡ p<lt't'l autoconsumo. los rencl i mi en tos 
se pueden incrcme~tar, con el uso de icrtil izantes, el co~~ate 
de plagas y malezas, y otras lat•ores ~.:endicntes a tecni:'icar al 
cultivo. 

Este e u 1 ti vo no cui .re superf i e i es gP.:mdes, COI,JO ocurre con 
los otros ya mencionados sino que se presenta en parcelas aisl~ 
das generalmente en terrenos cjidalcs, ya que el peque~o propio 
torio y aún el ejidatario clcC.:ica sus suelos a la explotación g-;; 
nadcra o al cstawlecimiento de especies perennes m's remuncruti 
vas. 

En e 1 área de estuci i o es evidente 1 a :o 1 t.J de asesor<JIIl i en
te ~6cnico para la explotaci6n agro~ccuaria por lo que el ~ane
jo ¿,3 los cultivos se rcul iza de n•nnera e,;¡pfricn. 

La trans.crcncia de conocin•ientos se hace a través dp las 
di:cpc,.tcs ,\soci<,cioncs sc9Ún sea la activici<:d, o ¡,jén, ele mane 
r<l pcl'sorwl. Estos conoci1.1ientos son ac:quiric.!os por' mcJio de -
los escasos contactos con personal técnico; de los viajes real i 
;:¿¡dos por los proC.:ucl:ores a di,'crcntcs partes del pufs y aún al 
extranjero donde se tienen los mismos cultivos; cle la lectura 
de 1 i. ros especinl izados; y de la experiencia in·terna soure el 
cultivo. 

De 1 mismo ¡;¡oclo es evidente que e 1 apoyo té en i co a esta zo
na resultar& en ~ene. icio de la producción, teniendo especial 
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interés en el mcnejo de pastizales, en el cultivo del cacao Y. 
111•1 í z, así cor;ro en otros e u 1 ti vos que se pretenda introducir y 
cle los cuales no se tenga experiencia entre los ~roductorcs 
ele In zona, tales como pn~ayo, cítricos, mango, especias y 
otr-os. 

Gunnclcreía. 

En la zona de estudio el ganado que predomina es el hovl 
no; y el porcino, que en otPus regiones del estado es muy im
portante, aquí s61o se cnc~cntra a nivel de granjas ~ami lia-
res .. 

Sistema de Explotación.- El sistema de explotación que se utl 
1 iz<J es el extensivo-aprovechando los zacates naturales e in
duciclos que existen en el área de estudio. 

La principal ,·inal idad de la explotaci6n de Govinos en 
la zona ele estudio como en todo el estado de TaL>asco, es la 
erra de animales para engorda, siguiéndole en importancia la 
explotación leche¡·a mediante el sistema de rejequería. En ter 
cer y 61timo lugar se encuentra la engorda de animales, que
sólo una pcqu-fia parte de ganaderos la practican. 

La al imantación clcl ganado depende del pastoreo directo. 
Todos los ganaderos tienen superficies con zacatcs que los 
<1n i ¡;;;:JI es consumen Ji pec·::amente a través de 1 pastol'co. Estos -
<we .. •s en su mayoría est6n a 1 am~>rudas pcp i metra 1 mente, e i nter. 
n¿¡mcnte se les ."racciona en potreros. 

· En esta zona como en tocio el Estado, la organizaci6n que 
ex i stc en 1 a mayoría .de ranchos, es 1 a ur.)s primitiva, ya que 
una gran cantidad de ganadnPos pastorea a sus animoles en con 
junto sin ninguna clasi •. icaci6n utilizando toda la superfici; 
si no se ti ene •'Pace ion ocia o 11 ovando a todo e 1 hato de un po 
trcro a otro si estos existen en la ?inca. Una nrinoria si el; 
si i'ican u su ganado pul'u pastorear lo, dejando los mejores po-: 
trcros para los animales que Jes vun a redituar ganancias in
r.lCd i atas, corno son 1 as vacas 1 cchcrus y 1 as de. cnoor<J.:J. Cons i 
dcr<1ndo como 1 os 1:1ejores potreros a aquc 1 1 os que ti cnen p<lS -: 

tos cul ti vodos, sin m a 1 us h i cr .. •as y que ti en en m6s e u ida Jo. 
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E 1 su:;¡¡ ni stro (:e ;··orP.:,j e ~l i Ccldo tHuy pocos ~_F111~1dcr-os 1 e, 

rroporc i on.1n y so Jos dAn n :os "tüPO~'; que: ;)r,!pilr".J.n p.aa---n ox;-..osj_ 
e iones y u J [JUnos se 1 os ~L.:tn u sus vacctS 1 ech~r0s que se ven 

f ¡ acC~s o en, ·crrii0S. 

Con e 1 uso c_;c rae iones conceni:r<H:as paso 1 o 1;1 i SlilO que con 
e 1 . orri';1je cor--·:...:~¡t.Jo. So 1 o muy pocos 0r:1n,1Je:Pos dun cr;·(.e tí pó de 
o 1 i mentos · a su tpnaC:o y 1 o usan 1 os que cstfin ¡:>J'epnrando a sus 
vacos para 1 levar las a exposici6n, o algunos rejcgueros solo 
para cor.~pro.,.)t• su ut i 1 i duC: en 1 ü produce i .Sn do 1 eche o paru 
il}'Udar a sus ;_,eccrros, y aunque 1 os g;::¡n;¡Jer-os vean un numento 
en 1 a proú1cc i 6n, 1 a di :' i cu 1 i:ad. c_ie conseguir este tipo de a 1 i
mento, su costo y el desconocimiento de la t6cnica de su uso~ 
hace que el pr-oductor- no lo use. 

Es una práctica com6n entre los ganaderos de la zona, dar 
sup 1 en;cnto r.1 i ncrul a 1 gunado; -·<1s i comente se 1 e sulil in i stru sa 1 
común. El suministro de otra iucntc do minor<1lcs es poco común 
en la reui6n. 

La 6poca de empadr-e la pr6ctica unu peque~n parte de gan2 
deros, la m~~orfn tienen siemrre juntas a los sementales con 
1 as vac,,s. 

La i nsc1:1 i n.1c i 6n urt i :· i e i a 1 pr.Sct i camente no se hace, por
que la mnyorfa In desconoce y algunos que tienen conocimiento 
e: e ésta té en i ca no 1 a usan de;_. i <.lo a c¡uc les ha dado ma 1 os re -
sultudos. 

La edad media de destete del becerro es de 9 meses. 

Los nov i 1 1 os sa 1 en o 1 mercado con un promedio de 3 aí"ios, 
despllés de un rer- i 6cio de engorc:<l que ;·¡ uctúo entre 1. S a 2 ... 
afíos. Los sementa 1 es comienzan· n montar de 2-3 a líos con una m!;, 
~ i a de 2 níío::;. Ti en en una vi dn út i 1 en e 1 h.:~to Je 3-4 aílos y 
son d;1clos de ; ··•J a a un u edad rromcd i o de 7. élfíos, mm que ex i stc 
una tcndenc i o a d..;sc>char 1 os rn<'ís jóvcne:s por e 1 ·tc¡;¡op de 1 gana
c;cro a l u enC:ocP í u. 

L.:1 nov i 1 1 o na rec i .. e toro por ::>r i mer-a vez genera 1 mente a 
i os dos uí"íos; pet•o como e 1 semcnt,c¡l est6 con e 1 hato todo e 1 
tiempo ést0s pueden ser e u;, i er tas ap<m<Js presenten 1 os pr- i lliC 
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Pos si anos de uct i vi d.:;d r0.proC:uct: i Vil, ho;> i en do un i rno 1 e:;; (!U e se 

proliun a Jos 1.2 ó 15 l:iCGCS <io ec:nd prornc~.l i o \l 1 a que 1 a VUC1U i-
1 lu :~uro es u los tres uílos; ounquc puede u(lelani:orse si ;·,Jé 
cu.·icr•L:ü i1ntes Jc los <.:os .:.1fio!:t. 

Lu cduci promc,; i o d,; c:csecho ele 1 us vacas es 12.5 afios. 

Si c;.:;)r"'.!: y cuando St:.~,, un•' v.-len nop1:1a 1 , !)o&•r¡uc ::; i ti ene i rrl:éPv~-
1 os ~~e pt~ré.o j rr-cf)u 1 ~1r·~,.~~_.; o no ;>aPü, ~:: i !J::n.:-g;<."!PO 1 t'l vende en 1 a 
primera oportunidad. 

Es¡-Jccies )' r;<lZ<lS.- En el <ÍI'Ci) de estudio preJomina el gonado 

CI'U:":<l~:o son :-'ocos 1 os ~F1nnderos qt1c ti e non ra::as puras. 

Los ganaderos que tienen razus puras se inclinan por el -
Ce; • ú, des i !Jnnn<.lo co1:1o Ce. ·Ú, nn i m a 1 es que ti en en en di. ·ercntcs 
¡wopoPeioncs rasgos ~e Cebú, lndo•·rosi 1, Gir y 13rahumun, sin 
u 1 c<Jn:.:ar uno colllp 1 eta di .cpcnc ¡ ac i 6n hac i ü algunos de esos ti
pos de Ce~ ·Ú. 

Con e 1 nurncnto ele ganaderos que so dcci i can a 1 a orclefía, 
1 ns r,·,::,c¡!; 3u i ::o y G i 1' ·í; i cncicn a i ncrcmcni.:arse >' algunos o-í; pos 
9-lntH.k~r .. os que se dCd i can tl 1 a cngorJn de !Jélnddo ti encn Sant:a 
GcPCru~is que toci<:~vfa no ulcunza la completa aceptaci6n. 



SERIE 

~1orelos 

Sabanilla 

Tacotalpa 

Teapa 

Estanzuela 

Huasteca 

Sitio Grande 

Subtotal: 

Zonas Urbanas 

Cuerpos de Agua 

Ríos 

Bancos de Material 

Obras de Pemex 

Area Cerril 

Subtotal: 

TOTAL: 

CUADRO 5.1 

SERIES DE SUELOS 

Ha 

37 045 

2 683 

2 795 

5 495 

5 594 

12 ·529 

18 669 

84 810 

89 

6 977 

2 750 

45 

34 

495 

11 190 

96 000 

SUPERFICIE 

308 

% 

44 

3 

3 

6 

7 

15 

22 

100 

8 

62 

24 

1 

1 

4 

100. 

100 



Las clases agrícolas delimitadas y sus superficies se anotan a 
continuación: 

CUADRO 5.1 

Clases de tierras y superficies 

Superficie 
Clase Ha. % 

I 
II 2 163 3 
III 21 510 25 
IV 18 642 22 
V 13 777 16 
VI 9 552 12 
VII 12 036 14 
VIII 7 090 8 
Subtotal: 84 810 100 

Zonas Ubrabas 889 8 
Cuerpos de agua 6 977 61 
Ríos 2 750 24 
Bancos de Material 45 1 
Obras de Pemex 34 1 

Area Cerril 495 4 
Subtota 1: 11 190 100 

TOTAL: 96 000 ha 

309 
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6.1 Conclusiones. 

Con r<c:srcc~:o .:: 1 il dd' i 11 i e i 611 eL.: conccp::o su·.:: 1 o, S•-' pu<~den 

l10c~r ¿on nprccii1cion·.!s: Ur1~ (.n lu ~l~~~ ~~ su(~l·o es cot1si 
c::.:r.~,:>:> co:.;o un cu,..;r-¡)0 n~>::urol intk;;)·.:.·1dien ...... :: procluc·:;.o ¿._ ld . 

.:::cción conjun ..... ~:;. J_~ los as¡"·~nccs l1;.l~t:rn1ct-;, cu~·o orí8~.:n .:n 
iil i1a...,urol·~;z("1 .. s. cnt.1po de ~·s·::u<.¡io J~ (a puclologín; ;: ol.rn 

en lo (:ur; el suc:io tos vis~o co;"o h:cl:or cie producción il!Jl"l 
col.:~, c;u•_; _s·..; pl"QSCrr~;.-: CU~.<rÍcni::o ).;¡ Sllpct•ficj,, -cerr<.!S!,r::: C2, 

,,¡o un con·c i nuo. 

En '-' 1 pr i ''~'-"" punto e:.~ '' i s'Lc1, r;· 1 Slk 1 o es cl.:,_,f in ido cor.1o un 

cucr;>o n~Ti:ur·-::l r!o... cons_ituycnL.: ... s OI'D,1nicos :/ tidncr~~Jcc, dl 
f.:r,_aci.::do "n llori;:on::,.s, V<Jrioble ._:;n pl'ofundiuad, y que 
O j f j :_¡•.:;_ Gc 1 L.'l :: ;;¡• Í i} i SliO)'ilCCil ·-;; ,;n ;¡¡opfo J og Í d 1 COI.lpOS j C j Ón 

físicn, cOt~tpo;:.;icic..Sn ). propí,~c!i~-LL.~ quLidct2.\S y curuc·;.c, .. ísLi
cus biofógic,:;s. 

En •..; i z . ..;nun¿o c~~~.:.•o, ~;p 1 i c.-.:b 1 e con ; i n:.::s de obtener· IHnpl!s 

l:.·~t·:,:n(;OS L:.::, ... :.~!(,.)¡" rr·.~clic;_.ivo u~.iii.:.:.:;c¡os ~::n ¡,.) pltHl,::ución 
e:,, 1 uso 

ii'H . .'ivic.:uo .n ·;i con·:~ii"\UO c¡uc sopor-tu plunl.as su pcrt..:! u6s 
su::.L.:t"'¡ ici..::l ·2!3 Ju super; icie d~:.: iu ·t:ic~r·ru, su 1 í:nit~<.! infe

rior ,_:s·i.:(¡ dcriniL~o por lon 1 Ítai ..... -..;s c:/1:;:; inferiores u donde 
l :cg~ ·¡a acci6n ,¡= ios procesos tlú fol"l:lQCi6n del sueln, y 

~.,us i a~o.5 :;o¡¡ l Í;;; i L:ss con o·::PDS e J us(;S <;e suc 1 os en doncJo 

s .... ;:>1" • .s...:nLLn Cl; ... utos en un .. t o 1~6s t.L; lus ct:a"ucl;eríoé.icas 
Jif(·t'(;I1CÍ;)l;oras ¡•,:iucionadós a su vez con uno o n:.5s de· los 

facLor0s g~n(~icos. 

;\horu L i ~:n, un i r i c,:;ndo_ es ~~os conc0p·~:os de e u E.: rpo n.:rC ura 1 ·e 
Í no Í V Í J UO 1 '-' J SU(; jO pUe<:c ser d·:;f Í n j <30 COhiO UlliJ CO ( CCC j Ón 

(_;-:::.cuer-pos nc.CliPL'!l~s qtl(.! soporC.,:Jn pJun~us :1 que ·tienen ·cci
r<:c·.;:,rísiic<:!S debidos al ::;i'.;,c;.;o in~:c~:¡ra<-:o J0l el j¡¡¡¡:¡ y ora;2 
n i·s::~os vi vos .:rcl..ucn<.;o !3oLrc e f :n~~-:'-~r i u 1 pClrcnt:a 1 en conci i
cionLs de r,,¡ icv.:' ¡ sci,r·:.> pcr·íodo::; Jo 1:.ior:1po. 
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Sobre los LevantamienLos del Suelo. 

Se concluye que los levantamientos del suelo han sido rea
l izados con el propósito de asistir a las decisiones en 
torno a la planeación agrícola. 

Dentro de este amplio rango de decisiones, se presentan di 
ferentes ~ipos de levantamientos para cada propósito en 
particular; a saber, para inventario del recurso, local iz~ 
ción del proyectos, factibi 1 idad, desarrollo de la tierra, 
y manejo. Ahora bien para cada tipo de levantamiento se -
tiene una escala definida de trabajo o nivel de elabora--
ción que puede ser de reconocimiento, semidetal lado y det~ 
1 lado básicamente; y los suelos en cada caso son definidos 
a diferentes niveles de generalización. 

Es necesario remarcar ésto a fin de comprender, de acuerdo 
a las necesidades del trabajo, qué nivel de elaboración se 
debe de emplear, e igualmente, a qué nivel se requiere que 
los suelos sean definidos a fin de escalonar debidamente -
los estudios del suelo. 

Por otro lado, es importante sefialas en estas conclusiones, 
que los estudios de suelos en México se iniciaron con la -
creación de la Comisión Nacional de Irrigación, y por lo -
tanto, unicamente para fines de agricultura de riego, que
dando las áreas temporaleras sin estudios sobre este recu~ 
so. 

Sobre las Unidades de Clasificación y Unidades tartográfi
cas. 

En este punto se concluye la importancia que reviste el d~ 
finir los suelos en términos de unidades de clasificación 
considerando las modificaciones actuales que ha tenido la 
Taxonomía de Suelos; y por otro lado, definir la unidad 
cartográfica en términos de la unidad de clasificación ha
c~endo notar que dependiendo del nivel de estudio y del pa 
tron de los suelos en la naturaleza se pueden uti 1 izar, p; 
ra su representación, unidades de mapeo simples o compues~ 
tas incluyendo estas ultimas dos o mas clases de suelos di 
ferentes que no pueden ser separados en forma práctica, o
bien, no es conveniente su separación. 

Igualmente se expone que desde los inicios de los levanta
mientos del suelo en nuestro medio, se les ha clasificado 
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en series, tipos y fases; en la actualidad, se les sigue -
clasificando así en los estudios agrolóHicos practicados -
en nuestro país, mSs es necesario mencionar que el deéarr~ 
1 lo de la taxonomía de suelos americana ha real izado cam-
bios en la definición original de estos conceptos, de tal 
manera que la serie la define con rangos más estrechos de 
variación y· la uti 1 iza como el nivel categórico mas bajo -
del sistem~; 'el tipo. lo ha eliminado de la taxonomía; y 1~ 
fase, la utiliza para cumplir con los requerimientos util i
tarios del sistema aplicable a cualquier nivel categorico 
uti 1 izando para su definición factores externos de los su~ 
los tales como: pedregosidad, topografía, susceptibi 1 idad 
a la erosión y otros criterios que no están relacionados -
estrictamente con las características del perfi 1. 

Por otro lado se concluye que la unidad de clasificación -
mas usada en los levantamientos o estudios del suelo es la 
serie (nivel categórico mas inferior de la taxonomía ameri 
cana); que en mapas a escala de detalle para propósitos d~ 
uso y manejo agrícola se le uti 1 iza junto con fases de sue 
los, si las ha~ y se presenta en unidades cartográficas si; 
pies. A escala de reconocimiento y semidetal le, es usada~ 
tambi~n la s~rie de suelos-como unidad de clasificación y 
para definir las unidades cartograficas, que a esta escala 
generalmente son unidades compuestas (asociaciones y gru-
pors indiferenciados). 

Por último,. se expone que la uti 1 idad de la serie en lata 
xonomia americana (como la de la fami 1 ia) es principalmcn~ 
te pragmática, para servir a fines agronómicos, y que la -
serie como es usada en la taxonomía es conceptual ya que
su significado no es igual al proyectado en los mapas de
suelos, debido a que una área definida como una serie de-
terminada, puede contener inclusiones de suelos de otras
series. 

Sobre la Clasificación Taxonómica de Suelos. 

De lo expuesto en este punto, se aprecia que en materia de 
clasificación de suelos, existe aún bastante divergencia -
en cuanto a la forma de ordenar los suelos con objeto de -
crear un sistema de clasificación de carácter internacio-

nal similar al empleado en la clasificación botánica y--
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:::oologica; teniendo como principal punto de contacto .;;) decidir -
si la clasificación ha du ser morfológica o gen6lica. Por esta 
f<ll-:.:o; de unific.:lción un crit. ... ,rios se ha propiciado el surgimie!!_ 
to d2 diversas ta~onomfas de car&cter nacional. 

Con respecto al requerillliento de que la clasificación sea nat:u- -
ral, se puede decir que todos los sistemas expuestos cumplen con 
s~r naturales segGn el criterio expuesto por Mosterin, ya que a 
partir del concepto clasificatorio, no import:ando el sist:ellla, 
se pueden emitir juicios de valor prcdictivo o explicativo, as-
pece o i 1::portante p<lra cubrir 1 os usos para 1 os cua 1 es se e! i seña 
una cl~sificaci6n, que son: comunicación, archivo de información, 
Lr,lnsferc:ncia de infor.nnción 7· orgnnización del conociuiento. 

Por oU'o lo¿o resulta ck importancia el considerar los antccc -
c:cnLcs que .iusLificun lu C1<1isión c:e cad.;¡ sist:..olila de cl<~sificación 
, lo.c Fines que persiguc11 en pat'Licular, antes de COi<ip<ll'arlos 
pdrd J~fi·nir .. cuáJ ~s , ... d HH:;jor. 

Aé;Í s•,, •J;:>rccia que c:l zisle.ll<.1 de FAC/UNCSCO fue disdíüdo par·a 
~l proy~clo del Mapa de Suelos del Mundo a escala 1:5 000 000, 
con obje·c:o dt:: obtenG:r una teruiÍnologfa universal que pcrlllitior.:J 
1 u comun i cae i ón ;• ·transf<::rcnc i u de exper i ene i as entre e i cnt ff i cos 
clul suelo de diversas lengu<Js. 

El sistc,,;a americano de clasificación ele suelos, lilejor conocido 
co1..o SGp~i,;w uproxi111ación, surge por la necesidad de agrup.:~r, 

dentro de los niveles Jera~quicos o categorfas superiores del 
sis~~~a, les difercn~es serios de suelos identificad.:ls, ya qu~ el 
anterior sistema de 1)33 r~sultaba ialsuficiontc, Este sis~ema se 
inici;c, a purtir de las unioali<,s inferiot'es, Series y Tipos. 

3oLre !a Clasificaci6n ~e Tierras. 

ilcsuiLa relevante la Jiscinción entre los tGr~inos suelo y tierr~; 
"'l :.w i ,,.e ro como un¿: Ct'c <.•e i ón de 1 ¿, natura 1 eza, y "1 scqundo i nc l u 
yenc!o todos los f:Spectos del •. Jcdio ütnbicnte d0 los cuüles .¿;J sue-: 
io es uno de el los. 

Con r"speclo a la towa C::e dc;cisioncs sobre el liSO¿,,.¡ sm:lo, .:-.Je

IH.~s eJe: consid.~r-nr sus c.J.r.::c,__.c-¡ .. jst.ic~;s, S(:: ti~n~ qu·.:· i::llt-li iz~p tG.¡¡

Lién 1~:. influencia que: ,_.iencn o-r.t.,o.s fuc~.Or'.:;s co:r:o, el i.~.iJ, i...o¡)OCJr!! 

fí0 l) inunc.:~·¡ción los CL:,~:lcs z;st.Gn consic:cr::dos de:n:.r·o e!~! con. t~p
._.o :..i~..:rora; C(: ahí fn Ít·~:-)ort:.anci<J d...::. rcl¿_;cior!-::r· <Ji suo(;-~lo co_;-. los 
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t'.· ¿'..;¡~~S.);\ t.:s Le c¿;r~~~:c-....:::.:t" gc:ncr·.:;i ··~:··iic.¡b!~ ~-:~ V~d··ios uso~ nl~epn¿;

tivos¡ ) el c'e la Oficina <~e ,'. 1cjor.; ... icn,:o del ;.:ini:;terio C:cl lnte
rior de los Est:;dos Uni~os es C:e curf.cL<:r csp<:>cífico por,¡ un tipo 
C.: e t1so Ce 1 a t. i errt: que es el eJe i u C8P j e u i turu de r i C80 .. ;\;:;Gos son 

si st·::::;,1S e val u;¡Lor i os que ponen en re 1 i ..::ve 1 ilS cur<JCter í st i c,1s de 
1,, 'l:ierril que inFiu;,cn en la producción c!e coscch¿¡s, y la cinsifi .
can en bese a su capaciclacl o aptitud cle uso. 

5ocore lo fo;,;ointcrprct:ación en los Lcv.:,nt<llóiÍentos del Suelo. 

Se inclu/c J¿l j¡;,por'C•!ncié) de este~ 'L~~cnicn de invcstigución nptica
ble no sólo a los cstu¿ios clel suelo, sino a cualquier otro ciencia 
tcrrescre y cuyos beneficios se reflejan en rnpid~z de trabajo j 

precisión de 1 hl i s;.1o. 

F.:-,ra i a .-:;>:ll i e oc i .Sr. e'-' ! <1 fo <:o in-t. Cl'pt'c (;;~e i ón un 1 os 1 E: v,-cn i~~"' i cn't;os 
CJoa suelo es cles~.:~blc~ qu~...-: e; fot:oini.:érpr·c~·.c tens8 conocÍLlienLos só
: iCos soi.n~c p;:(:olcsÍ-t1 :. ... d~-;i;:cJs cienciL~::i ~:c, ... :--csLr·cs ü fin de Oeducir 
fcnó ... ,~nos ¡ juzf)c11' su .sisnific;:;Üo a pcr~iP ckl nn01isis fo·L:o inter
pretntivo; es clec¡r, se requiere un l1ivcl ~e referencia espcciaiizQ 
¿~ en :1:~teri~ de suelos por p~rtc dci fotoi,lt~rprete. 

1 su u i ;.¡ente, se res~ l-:.:.:..: l2 ncccs i ~wJ C1.) co.nocer ~os di ver•sos ;¡¡étodos 
d0 fo··:ointerpretilción c'lpl icauos a los lcv¿wt<'lmienl.os del suelo con 
e i propósito de h<~cer t:.tis si stc,nát i co el un .S l i si s foto i nterprct;:~t i
vo, ,,;.:::jorür In ciüsificación de la L;é~¡en, y hacer deducciones so
bro las c~ractcrísticas de los suelos. 



Sobre el Método de Trabajo. 

Resulta muy importante lo referente a la revisión bibl io-

gr~fica como, prime~ contacto con el área de estudio, y de 
ésta depende las consideraciones siguientes tanto en el a~ 
pecto de la fotointerpretación como en lo referente al tr~ 

bajo de investigación en campo. 

Por otro lado, es importante señalar que la base pedológi
ca que tuvo la fotointerpretación y los resultados obteni
dos demuestran que conforme el foto interprete amplie sus -
conocimientos en pedologfa y ciencias como geologia, geo-
morfología, el imatología, etc., la calidad y cantidad de
sus deducciones fotointerpretativas será mayor. 

También se sobreentiende que la investigación de campo de
be ser real izada por las mismas personas que efectuan la -
fotointerpretación, a fin de comprobar personalmente los -
resultados de esta etapa del trabajo, corregir errores y -
afinar sus apreciaciones con vistas a futuros trabajos. 

Del mismo modo durante todo el proceso de elaboración del 
estudio, .se debe de contar con los recursos necesar1os a -
fin de evitar el entropecimiento de labores que traigan co 
mo consecuencia mala calidad en el trabajo. 

Con respecto a la clasificación taxonómica de los suelos -
identificados, se tiene que este tipo de trabajo debe de -
partir con el análisis minucioso del perfi 1 del suel~, lo 
que sugiere que dicho análisis sea practicado por especia
listas en la materia (pedólogos o edafólogos) o técnicos
debidamente entrenados; ya que un análisis morfológico de
ficiente conduce a la clasificación erronea del suelo. 

Por otro lado, se debe de contar con la elaboración de aná 
1 isis físicos y químicos especiales contemplados por cada 
sistema taxonómico en particular, a fin de precisar la cla 
sificación. 

No obstante el carecer de este tipo de análisis en la rea
lización del trabajo, se puede considerar que fue provech~ 
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so, ya que marca la necesidad de contar con estos procedi
mientos para la clasificación de los suelos, y para efec-
tuar investigaciones que nos conduzcan a conocer m(¡s del -
cuerpo suelo. 

Sobre las Series de Suelos Identificadas. 

Se identificaron siete ser1es de suelos: serie Teapa, se-
rie Tacotalpa, serie Morelos, serie Sabanilla, serie Sitio 
Grande, serie Estanzuela y serie Huasteca; las cuales pre
sentan características que las diferencian entre sí y que 
son impartidas por cambios en los factores de formación 
del suelo, principalmente, relieve y tiempo. 

La inclusión de las ser1es dentro del marco de la clasifi
cación taxonómica, permite organizar el conocimiento adqui 
rido sobre suelos, tanto en el aspecto de su formación co= 
mo en lo referenta a las respuestas de su uso. Igualmente, 
permite hacer mas accesibles las experiencias obtenidas y 
apl icarias a suelos similares. 

Por otro lado, permite el control de los estudios de sue-
los por real izarse {y sugiere la rehabi 1 itación de los es
tudios efectuados), ya que par~~etriza las observaciones 
de tal manera que un mismo dato debe significar lo mismo
para cualquier persona, y evita así, las apreciaciones de 
carácter personal que pueden 1 levar a definir como suelos 
diferentes a aquel los que en realidad son similares y v1ce 
versa. 

Por lo tanto, las inversiones real izadas en la elaboración 
de este tipo de estudios serían mas provechosas, y los be
neficios se manifestarían en cohocer nuestros suelos de 
acuerdo a los avances real izados por la ciencia del suelo, 
así como, estar en condiciones de adquirir más conocimien
tos acerca de los dos componenetes de importancia; el ori
gen y formación de los suelos en la naturaleza, y su mejor 
aprovechamiento agrícola. 

Sobre la explotación agrícola. 

Las características de humedad en el área de estudio res--
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tringen la actividad agricola al establecimiento de culti-
vos perennes en las zonas en donde los problemas de inunda
ción y drenaje son menos severos. 

Los cultivos de cacao, platano y caña de azúcar son los 
que más relevancia tienen dentro de la actividad agricola 
aunque la s~perficie total ocupada por estos cultivos no
es mayor al 10% del total del área. 

De las observaciones de campo con respecto a la agricultura 
de la zona, se concluye que es necesario apoyar esta activi 
dad con asesoría técnica y financiamiento sobre todo en re
ferencia al cultivo del cacao manejado por ejidatarios -
quienes son los que mas carecen de recursos. 

Los cultivos anuales como maíz, frijol, yuca y otros, que
en el área se siembran en forma rudimentaria, careentes de 
practicas de cultivo-, reportan bajos rendimientos. Esto ha 
ce igualmente necesaria la asesoría técnica que transmita
al agricultor las prácticas adecuadas de cultivo y asi mis
mo, el otorgar créditos para la realización de dichas prác
ticas. Este tipo de cultivos anuales por lo general se siem 
bran por ejidatarios de la zona que entre los agricultores
del área son los que mas necesitan de este apoyo. 

Con respecto a los suelos y su influencia en el desarrollo 
de los cultivos, se observa que son en primer término las -
condiciones de excesiva humedad las que 1 imitan la activi-
dad agricola, por lo que para incrementar tanto los rendi-
mientos como la superficie dedicada a la agricultura en ne
cesario aparte del apoyo técnico y financiero-, 1 levar a ca 
bo obt•as de recuperación de sue 1 os ta 1 es corno drenaje y co~ 
trol de inundaciones a fin de mejorar sus características
hidricas. 

En los suelos ferral itizados de las series Huasteca y Estan 
zuela en los que se tiene el peligro de erosión debido a -
los fuertes pendientes del terreno, se deberá tener espe--
cial cuidado en el manejo del suelo si se le dedica a la ac 
tividad agricola, el cual consistirá ~n prácticas de conse; 
vación como surcado en contorno y surcado 1 ister. En los sT 
tios de mayor pendiente es recomendable uti 1 izar los terre-
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nos con cultivos perennes y evitar los anuales. Estos sue-
los requerirán de fuertes aplicaciones de ferti 1 izantes de
bido a que son los mas pobres del área de estudio. 

Sobre la explotación ganadera. 

La actividad ganadera ocupa la mayor superficie de los su~ 
los de la región, esto se debe a que las características
de humedad y topograficas impiden su uso la agricultura, -
relegandolos como sitios de pastizal; se uti 1 izan pastos
inducidos notándose la tendencia a sustituir los pastos i~ 

ducidos o gramas naturales por pastos cultivados entre los 
cuales, los de mayor aceptación por resistir a los excesos 
de humedad y al pastoreo intensivo son el pasto aleman, el 
estrella de africa y el pangola. 

A lo igual que con la agricultura, se requiere para la ex
plotación ganadera asesoría técnica en cuanto al manejo de 
los pastizales ya que se observó que la mayoría de éstos, 
sobre todo los inducidos, se encuentran muy afectados de 
malas hierbas, por lo que se necesita su rehabi 1 itación 
sustituyendolos por pastos cultivados. 

Incrementar la superficie de pastos cultivados favorecerá 
la actividad ganadera al aumentar la cantidad y mejorar
la calidad de forraje ~isponible; sobre todo si las obras 
de drenaje y control de inundaciones no se plantean .para -
un futuro inmedi~to. Por otro lado si se 1 legan a real izar 
estas obras, los suelos se podrán dedicar a la agricultura 
lo que reducirá la superficie uti 1 izada en el pastoreo, és 
to hará necesaria la rehabi 1 itación de los pastizales y el 
uso de complementos alimenticios, para poder así aumentar 
el número de cabezas de ganado por hectárea. 

La g~nadería de la zona está representada por las razas e~ 
bú, suizo y criollo presentandose cruzas entre éstas. Los
sistemas de explotación son la producción lechera con el -
tradicional sistema de la reje~uería; la cría de novi 1 los 
para engorda uti 1 izando pastodirecto y suplementos alimen
ticios; y en menor proporción, la cria de sementales. 

De estos sistemas, generalmente van asociados la produc--
clon de leche y la cri.::t de novillos pi.lra en~Jor>da, siendo
ésta una característica de la ganadería del t.ropico húmedo. 
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La producción de leche por animal en el área de estudio es 
baja (de 3 a 5 Lt) en comparación con otras regiones del -
país, esto se debe a que las razas existentes sobre todo
el ganado cebú y criollo, no son los optimús para este re~ 
glón; por tal razón, se están implementando programas de
colaboración interinstitucional en el estado de Tabasco, a 
instancia del Colegio Superior de Agricultura Tropical, -
tendientes a rehabilitar esta actividad. Para el lo se está 
promoviendo la introducción paulatina de razas productoras 
de leche, mediante la cruza del ganado de la región con r~ 

zas europeas especial izadas; la introducción de pastos cul 
tivados; y el manejo tecnificado tanto del ganado como del 
pastizal. Todas estas medidas para mejorar la producción
lechera, deben ser implementadas en el área de estudio ya 
que aproximadamente el 50% de superficie se dedica a esta 
actividad, lo cual indica la importancia que tiene dentro 
de la economía regional. 

Sobre la potencialidad de los suelos. 

Con respecto al recurso suelo, el área de estudio tiene 
gran potencialidad ya que cerca del 80% de la superficie -
se encuentra afectada por factores temporales susceptibles 
de corregir, como son el drenje y el peligro de las inunda 
ciones, cuyo mejoramiento significa la posibi 1 idad de am-: 
pi iar y diversificar la agricultura, o bien reforzar la ga 
nadería. Con estas mejoras, asesoramiento agropecuario, y
cr~ditos de avío y/o refaccionarios oportunos, se impulsa
ría la actividad agropecuaria de la zona en forma signifi
cativa. 

Los suelos afectados con factores permanentes como topogra 
fía, carácter del suelo y peligro de erosión (series Huas: 
teca y Estanzuela), que representan aproximadamente el 20% 
del área de estudio, su manejo debe ser muy cuidadoso si -
se les uti 1 iza en la agricultura, ya que se corre el ríes~ 

go de degradarlos más y reducir su capacidad productiva al 
hacer un mal usó de el los. Por esta razón, se sugiere cion
tinuar uti 1 izandolos como sitio de pastizal; o bien, 1 le-
var a efecto estudios agrológicos a mayor detalle en esta 
zona, con objeto de definir el manejo mas adecuado del sue 
lo, tanto en el aspecto de cultivos, como con referencia~ 
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1 as prácticas de enmienda que permitan aumentar su fe"rt i 1 ¡
dad. 

6.2 Recomendaciones. 

De la exposic1on de este trabajo, basicamente se pueden de
linear las siguientes recomendaciones generales: 

Que los levantamientos del suelo o estudio agrológi 
cos sean practicados por especialistas en la materia (pedó: 
logos, edafologos, agrologos), o profesionistas debidamente 
entrenados y de preferencia con larga experiencia en este -
tipo de trabajo. 

Que los levantamiento del suelo mediante el uso de 
fotografías a áreas, o cualquier otro tipo de imagen, y- -
aplicando los métodos de fotointerpretación deben ser reall 
zados por profesionistas debidamente entrenados en esta té~ 
nica con sólidos conocimientos en pedología y ciencias te-
rrestres. 

Que para la presentación de la distribución de los 
suelos en mapas, se uti 1 icen los diferentes tipos de unida
des cartográficas (expuestas en el Manual de Levantamientos 
del Suelo del USOA), de acuerdo al nivel del levantamiento; 
y que éstas sean definidas en términos de las unidades de
clasificación de los suelos que contienen. 

Que en lo suces1vo las unidades de suelos identifi
cadas en los levantamientos sean definidas dentro de un sis 
tema de clasificación taxonómica de suelos a fin de asegu-: 
rar su uso continuado. 

Que se promueva la atención sobre el recurso suelo 
y la importancia que éste tiene en la producción agrícola, 
no solo en el aspecto de riego sino también en las areas
de temporal-, mediante una mayor difusión a los estudios -
del suelo dentro del marco taxonómico, no importando por -
el momento el sistema a emplear, ya que esto despertará el 
interés de los profesionales en agronomía con respecto a 
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lo que es el suelo y sus potencialidades de uso. Por otro 
lado, este tipo de investigaciones permitiran, en primer
t~rmino, un mayor conocimiento del sue1o, y como resultado 
de ~sto, su mejor aprovechamiento 

Que las decisiones que se tomen en torno a. la pla
neacton agrícola dentro de las unidades de producción, es
t~n apoyadas en un análisis a conciencia de las caracterí~ 
ticas del suelo y la influencia de los otros factores del 
medio ambiente que determinen las directrices de la explo
tación; todo el"lo producto del estudio agrológico previ6. 

Que se promueva la clasificación de la tierra con 
el propósito de 1 levar a la práctica el agrupamiento de sue 
los en clases de capacidad, que además ayudará a la ubi~ 
cación de cultivos de acuerdo a los factores 1 imitantes de 
la tierra; o bien a hacer predicciones sobre los usos a los 
cuales el suelo no tiene vocación. 

Con respecto a la actividad agropecuaria de la zona 
se recomienda la elaboración y ejecución de programas de 
apoyo t~cnico y financiero dirigidos a los productores, con 
objeto de aprovechar al maximo la potencialidad de los sue 
los de 1 a región. Asimismo, 1 1 evar a efecto obras de mejor-; 
miento y rehabi 1 itación (drenes, bordos de contenci6n, - -
obras de conservación, etc.) que contribuyan a aumentar la 
capacidad produ~tiva de los suelos estudiados. 
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