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RF.S\JMEN 

En este trabajo se describe el levantamiento de suelos a nivel de rec~ 

nacimiento (Escala 1 :250 000) realizado en el norte del Estado de Yucatán, con 

la finalidad de sentar las bases de estudios posteriores en los que se requie

ra de información básica, indispensable para precisar algunos problemas rela-

cionados con el uso y maneje• de los suelos 1 con prop6si tos agrícolas, pecua- -

rios, .forestales o de otra índole. 

Mediante la interpretación de fotografías aéz:-eas, recorridos de carr.po 

y apoyo de laboratori<:>, se delimitaran 39 unidades y asociaciones de suelos, -

así como la capacidad agrológica de las mismas, representándose en un mapa a -

escala 1 :250 000. 

Incluye la descripción mor.fológica y físico-química de 78 perfiles de 

suelos, los cuales fueron clasificados utilizando el sistema FAO/UNESCO 1970, 

modificado por CETENAL ( 1975) y posteriormente fueron correlacionados con el -

Soil Taxonomy (Soil Survey Staff' 1975) hasta un nivel de gran grupo. La capa

cidad agrológica se realizó con la clasificación de tierras para uso potencial 

(DETENAL 1978), la cual está basada en el Land Capabili ty (U,S.D.A.). 

Se contempla en forma general una serie de consideraciones sobre la -

geología, clima, vegetación, fisiografía y topografía de la zona, en relación 

al origen y evolución de los suelos, a su composición y características gener! 

les. 

Se encontró que existe una relación estrecha entre los suelos, el cli

ma, la topografía y la vegetación, ya que se puede decir que están más desarr~ 

!lados (como es el caso del Luvisol crómico) en las regiones que tienen climas 

más hui:nedós {Aw
1 

y Aw
2

)., un relieve ondulado y una vegetación predominantement.e 



subperennifolia, caso contrario de los suelos delgados y escaso desarrollo 

(Litosol y Rendzina) que se localizan en las regiones con climas semisecos 

(BS
0 

Y BS
1
), relieve casi plano o ligeramente ondulado y vegetación caducifo-

lia. 

Los análisis físico-químicos indican que la mayoría de los suelos son 

ricos en nutrientes, moderac:imente alcalinos, con alta capacidad de intercam-

bio cati6nico total {excepto en Regosol y Solonchak) 1 valores altos de magne

sio y calcio, bajos los de fósforo, así como una alta salinidad y sodicidad en 

los suelos de los alrededores a las costas, lagunas y ciénegas. 

La capacidad agrológica de las unidades cartográficas delimitadas des

tacan que sólo 76 1 026 Ha corresponden a suelos con buen potencial de producti

vidad agrícola (suelos de clase 3 como· el Luvisol y Vertisol) y el resto co- -

rresponden a suelos con moderada o baja productividad (suelos de clase 4 a la 

8, como Rendzina, Cambisol, Gleysol, Li tosol, Regosol, Solonchak). 

Sin embargo, el potencial forrajero es de moderado a alto, por lo que 

se plantea como una alternativa de uso el cambio hacia la actividad pecuaria, 

en la que se debe de observar prácticas de manejo de potreros y ganadc, así C5!, 

mo también la de realizar investigaciones sobre pastos y algunas leguminosas -

que puedan desarrollarse de manera óptima en la región, 

Poi" otra parte, es de suma importancia hacer la aclaración de que este 

trabajo, constituye un marco de referencia que aporta información básica y en -

algunos casos detallado, útil para la elaboración de futuros proyectos refere!! 

tes al uso y manejo de los suelos pertenecientes al área de estudio, e incluso, 

para algunas áreas aledañas c::;n características similares, pero que es insufi

ciente para realizar un trabajo de planeación agropecuaria, ya que se necesita 

contar con datos precisos y actualizados sobre la oferta y la demanda de los -



productos agropecuarios y forestales que se desea explotar 1 por lo que no es -

posible asegurar que las recomendaciones que se hayan dado sean las mejores 1 -

sino que deben de interpretarse como orientaciones Utiles para la planeaci6n, 

de ahí que sólo se hayan enunciado como alteC"nativas de uso. 
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INTRODUCCION 

La riqueza de un· país depende en gran medida del valor de los bienes -

materiales y servicios que los habitantes logren producir mediante la utiliza

ción de los recursos naturales disponibles dentro de su territorio, En las "! 

e iones que como México, se encuentran en proceso de desarrollo econó.-nico y so

cial 1 se hace cada vez más ap ..... emiante la necesidad de promover e impulsar a n! 

vel nacional las actividades productivas que componen su estructura económica 

básica. Para ello, es necesario que las diferentes Instituciones cuenten con 

toda la información que les permita disponer de datos relevantes y confiables 

sobre los recursos natu.rales, principalmente en lo que se refiere a los produ~ 

tos que pueden aportar directamente o mediante su transformación, al tipo y p~ 

sibilidades de uso que dichos recursos permiten, y a su comportamiento y expe.s 

tativas frente a las condiciones que impone cada sistema de aprovechamiento -

utilizado (D.G.G. - S.P.P., 1981). 

Por consiguiente, es de suma importancia el contar con representacio

nes de este medio. Mientras más precisas sean éstas y más aspectos contem- -

plen, mejor será la valoración que se haga de un recurso, En este aspecto, la 

cartografía a través de mapas es una herramienta insusti tuiblc. 

Actualmente, el Instituto lla.cional de Estadistica, Geografía e lnform! 

tica (INEGl), a través de la Dirección General de Geografía (O.G.G.), está re!_ 

lizando el inventario de los recursos naturales de manera sistemática y a ni-

vel nacional, con lo que pretende alcanzar uno de los objetivos establecidos -

en el Plan de Desarrollo Socioeconómico y Cultural de México. 

Uno de los recursos naturales más importantes para el país es el sue

lo, el cual se ha transformado en un factor determinnte en la producción agro

pecuaria y forestal. Según un estudio realizado por el lNEGI, la República -



Mexicana contaba en 1984 con 192 mill":lnes de hectáreas sus.:1iptibles de explot;! 

ci6n, de las cuales, 25 millones eran tierras arables, 74 millones correspon-

dían a praderas y pastos, 48 millones a zonas forestales y el resto, a otras -

tierras. En base a estas cifras, se ve la importancia de calificar y cuantif!. 

ficar este recurso mediante su estudio, id~ntificación, delimitación y ubica-

ción geográfica. 

En los último• arios se ha generalizado un gran inter~s para optimizar 

su uso y manejo, sin embargo, para implementar el uso adecuado de éstos, se d=. 

ben estudiar como sistemas biológicos, químicos y :f!Sicos altamente organiza-

dos, cuya naturaleza, 'propiedades y participación en ~1 medio, debe de tomarse 

en cuenta para su mejor utilización {Valdés, 1985). 

De las diversas metodologías qUe existen para estt.:.diarlos y describir

los sistemáticamente, destacan los levantamientos de suelos, los cuales son -

parte integral de una investigación agrícola efectiva y de programas de aseso

ramiento, debido a que la información que proporcionan {si se interpreta co- -

rrcctamente), es necesaria como elemento formativo del espacio físico en el que 

se van a realizar planes de desarrollo socioecon6mico, ayudando en la program! 

ción de investigaciones más detalladas que conduzcan a un mejor aprovechamien

to de los recursos naturales de una región {U.S.O.A., 1965) Además, se consi

deran o:rro el procedimiento más rápido y preciso con que se dispone para reali

zar predicciones acerca del comportamiento de los mismos bajo di:ferentes usos 

y niveles de manejo (Ortiz Solario y De la Cerda, 1981). 

Su propósito fundamental es el de hacer pronósticos 1 y no obstante que 

los resultados de su investigación se están aplicando en :forma creciente a pr~ 

blemas de ingeniería, tales como el diseño y mantenimiento de carreteras, aer2 

p.iertoo 1 ac\Jeductos y otras obras de ingeniería civil, sus aplicaciones se en--
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cuentran principalmente en el campo agrícola, incluyendo el pecuario y fores-

tal, siendo ésta la finalidad de las investigaciones (U.s.o.A., 1965}. 

Para ello, también se debe considerar el potencial agrológico de cada 

tipo de suelo, entendiéndoae que el concepto de uso potencial toma en cuenta, 

no la producción actual de un suelo, que puede l"!star utilizado por debajo de 

su potencial, sino el mejor uso agrícola que se le puede dar para lograr un -

rendimiento económico sostenido en un largo plazo (DETENAL, 1978), y para lo

grarlo, se deben considerar los factores ambientales que limitan el desarrollo 

de la vegetación, así como las posibilidades de su mejoramiento. 

Su objetivo principal es el de propotcionar las bases agronómicas para 

realizar una adecuada planeación económica de la zona, que en conjunto con las 

demás características mencionadas, apo~ten un conocimiento de los recursos con 

que cuenta, precisando las características esenciales, señalando sus extensio

nes y sus potencialidades futuras, a fin de permitir la localización de áreas 

importantes susceptibles a un mejor desarrollo, a la recuperación o a la tran!!_ 

formación de las mismas (Valdés, 1985). 

En México son varias las dependencias en las que utilizan estas meted~ 

log!as¡ sobresalen la Dirección General de Geografía (D.G.G,}, con sus depart!. 

mentes de Edafología y Uso Potencial 1 los que desde 1968 y hasta ln fecha, el! 

boran la Carta Edafológica y de Uso Pótencial, a escalas l: 10::0 CX:O, 1:29'.> OOJ Y -

1:50 000¡ la Jefatura de Proyecto de Agrología (S.A.R.H.) que auxiliada por un 

gran número de compañías particulares, realiza desde 1928 estudios agrol¿,,::k.-.s 

{también a diferentes escalas} para los proyectos de grande irrigación y de -

obras hidráulicas e ingeniería agrícola para el desarrollo rural¡ la Secreta-

ría de Desarrollo Urbano y Ecología (S.E.D.U.E.} realiza levantamientos de BU! 

los a escala 1:10 coa y 1:20 000, con fines de planeación urbana (aptitud te--



rri torial). 

Por lo que respecta a instituciones educativas, la Universidad Autóno

ma de Chapingo, el Colegio de Postgraduados de Chapingo, la Universidad Autón~ 

ma Agraria Antonio Narro y la Universidad Uacional Autónoma de México, princi

palmente, los llevan a cabo para la realización de diferenteR trabajos prelim! 

nares de investigación. 

En este trabajo se pretende conocer las características morfológicas, 

físicas y químicas de los suelos de área correspondiente al norte del Estado -

de Vucatán, para determinar en forma preliminar cuáles son las áreas que r.1ues

tran las mejores posibilidades de ser utilizadas en actividades apropecuariaa, 

forestales o de otra índole (ingeniería civil, aptitud territorial, etc) y po

der establecer prioridades para estudi¡,s posteriores más detallados de las mi! 

mas. Para ello, se requiere de: 

1.- Realizar un levantamiento de suelos a nivel de reconocimiento 

(Ese. 1 :250 000) de dicha área, mediante la interpretación de fotografías 

aéreas, recorridos de campo y apoyo de laboratorio. del cual se obtendrá un m! 

pa en el que se delimitarán los diferentes suelos que existen en la región, -

los cuales serán clasificados con el Sistema FAO/UNESCO 1970, modificado por -

CETENAL (1975), 

2.- Determinar las propiedades físico-químicas de los suelos dominan-

tes. 

3.- Realizar la capacidad agrológica de las unidades cartográficas d! 

limitadas, empleando la clasificación de tierras para uso potencial (DETENAL, 

1978) 1 y plantear algunas alternativas de uso y manejo para las mismas. 
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Por otra parte, se hará una correlación taxónomica entre el sistema de 

clasificación de suelos empleado y el Soil Taxonony (1975) hasta un nivel de -

un gran grupo, Esto con el propósito de hacer más comprensible la información 

a un mayor número· de usuarios, 



ASPECTOS GEOGRAFICOS GENERALES 

LOCALIZACION. 

El área de estudio abarca la parte norte del Estado de Yucatán, entre 

las siguientes coordenadas: 

21°00' El 21°37' latitud norte y 

87°32 1 a 90°21' longitud oeste 

La altitud sobre el nivel del mar es muy baja; desde un máximo de 26 m 

al norte de la Ciudad de Tizim!n, hasta nula en las costas. 

Ocupa una aup~rficie total de 12,819.13 km2, distribuidos en los muni

cipios de UCÍ1, Progreso, Pablo Chicxulub, Ixil, Conkal, Mocochá, Baca, 

Yaxkukul, Muxupip, Motul, Dzemul, Telchác, Telchác Puerto, Sinanché, Yoba{n, -

Dzidzantún, Cansahcab, Suma, Teya, Dzilám de Bravo, Dzilám González, Temax 1 -

Buctzotz, Sucilá, Panabá, San Felipe, Río Lagartos y Tizimín¡ así como parte -

de los también municipios de Calotmul, Espita, Cenotillo, Dzoncahuich, Tekal -

de Venegas, Tekantó, Bokobá, Cacalchén, Tixcocob, Tixpehual 1 Mérida, Hunucm& y 

Celestúm. 

Las vías de comunicación con acceso al área son: 

Carreteras.- A través de las carreteras federales: Mérida - Tizimín -

(Méx, 176); Valladolid - Río Lagartos {Méx. 295); Mérida - Proareao {Méx. 261); 

es! como por les carreteras estatales: Mérida - Pto. Chicxulu~ (Yuc. •l ¡ Motu! 

- Telchac Puerto {Yuc. 172); Dzilam de Bravo - Chuburna {Yuc. 27)¡ Tizimín - -

Col. Vucatán y Tizimín - Yalsihon, También existen varios caminos vecinales -

revestidos y brechas, 



La comunicación por ferrocarril sólo existe en pequeños tramos, como -

el de Mérida - Tizimín, que pasa por las poblaciones de Espita y Calotmul, y -

el de Mérida - Progreso. 

El transporte aér~o se realiza a través de las ciudades de Mérida, que 

cuenta con un importante aeropuerto internacional, y Ti:l.imín, en donde se loe! 

liza un aeropuerto de corto ._ lcance. 

Las ciudades de Mérida, Tizimin, Progreso y Motul destacan por su act~ 

vitled comercial e industrial. 

La Fig. 1 nos niuestra el marco geográfico del área, 

FlSIOGRAFlA. 

Tomando como referencia la Carta fisiográfica escala 1: 250 000 e labor! 

da por la Dirección General de Geografía (I,fl,E.G.I., 1985), el área se ubica 

en la Provincia Fisiográfica Península de Yucatán y en la Subprovincia Fisio-

gráfica Carso Yucateco, abarcando ocho sistemas de topoformas (Fig. 2). 

El relieve es suave, ligeramente ondulado, siendo muy escasas las pro

minencias topográficas. Existe una pendiente reducida hacia la linea de costa 

las P.le·1acioncs topográficas mayores alcanzan los 26 m de altitud. 

La zona costera se encuentra formada por extensas planicies de inunda

ción, comunicadas con el Golfo de México por metilo de canales de l\lll"ea¡ por l! 

&unas, como las de Yukalpeten, Rosada, Flamingos y el estero Rio Lagartos¡ y -

por barras e islas barras, como son las de Dzilám, Río Lagartos, Las Coloradas 

y el Cuyo. 

Es notable la ausencia de corrientes superficiales, El drenaje es su~ 
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terrii.neo y como consE!cu~ncia d·' ello, st• oos~rvan rasgos de disolución, lo que 

da origen a la for'mriciór. de nurnerofi<.is dollnas, que svn convcidas en la !'f.:gión 

como cenotes. El nivel freático es rnuy somero. 

GEOMORFOLOGIA. 

Lo región ha sido es ·ulpida a partir de una plataforma estable, forma

da por rocas calcáreas, el modelado del área por la disolución ha generado 

innumerables dolinas, siendo ést_:-is más notables hacia la porción or~ental, do!:!_ 

de se observa un relieve cársticv. 

Los procesos costeros. han acrecionado franjas arenosas, que correspon

den a barr~s de boca y antiguas lineas de costa, y que delimitan a las p l3ni-

cles de inundación, 

ESTRATIGRAFrA. 

Existen depósitos del Cenozoico, represr.ntados principalr:ier.tE' por sedl, 

r.ientos cnlcáreos, depositados durante la evolución rle l~ plataforma de 

Yucatñn {Viniegra, F., 1981). :..::is secuencias r.,arinas terciaria~ son las ~ue -

ocupan las mayores extensiones. 

Las rocas expuestas rrás antiguas, S(; di;p0si taren durante el ~Uocet.v -

Su?~?rior - Plioceno y corresponden a la for;;iaci:)n Carrill'°l Puertc. 1 de cará~ter 

tro.nsgresi vo. 

En el Cuaterrrnrio se rleposit&i·on las calizas con moluscos del Pleisto

ceno - Holoceno, que de manera concordante sobreyacen a las rocas calcáreas de 

la formación Carrlllo Puerto; adcrr:fls 1 se fornurri~ cu~nca~ lacustres y se a.:um~ 

taren materiales det::-íticos de origen lacustre y litoro.1, que cubr~ discor~an-
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temen te a las rocas calcáreas expuestas. 

GEOLOGIA ESTRUCTURAL • 

Las rocas calcáreas, ampliamente expuestas en el área, se encuentran -

en estratos casi horizontales formando una plataforma estable (Fig. 3). 

Existen dos sistemas de fracturamiento, uno con orientación suroeste -

noreste y otro noroeste - sureste, los cuales se definen por la alineación de 

los cenotes, 

El banco calcáreo Yucateco durante su evolución basculó hacia el - -

soroeste (Viniegra, F., 1981). 

DESCRIPCION DE LAS UNIDADES. 

CALIZAS DEL TERCIARIO SUPERIOR: 

Son compactos y recristalizadas, de m:'lbiente marino, de facies de ban

co y litoral; textura rle mudstone, packstone y grainstone; dispuestas en capas 

masivas de color beige y blanco; abundante& macrofósiles, conservados la mayor 

parte de las veces como moldes externos de algunos pelecípodos, y restos de -

hexacoralarios; también son comunes los microfósiles de algunos foraminiferos 

bentónicos, entre los que hay miliólidos, anphistcgínidos y peneróplidos. 

La unidad presenta algunos estratos calcáreo - arcillosos friables, -

con inter.1perismo diferencial y que son conocidos en la región C01'IO sahcab. 

También se encuentran margas blancas r.iuy friables. Esta secuencia calcárea -

presenta relieve cárstico y está cubierta por una costra de caliche de 60 cm 

de espesor. 
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Estos sedimentos calc<i.reos pertenecen a la formación Carrillo Puerto, 

de ed&d no bien determinada, pero comprendida entre el Mioceno Superior y el -

Plioceno. Sobreyac~n discordantemente a los depósitos del Eoceno, que no afl~ 

ran en el área, y subyace concordantementc a las rocas calcáreas del Pleiatoc! 

no, mientras que discordantemente, a los sedimentos recientes sin consolidar. 

Morfológicamente se p:-esenta como un relieve suave con lomeríos bajos 

:, aflora a lo largo del área. 

CALIZAS DEL CUATERNARIO. 

Coquiníferas de ambiente 11 toi-al, semi consolidadas, algunas muy delez

nables¡ textura que varía de pAckstone a grainstone. Las calizas semiconsoli

dadas presentan capas de l. 5 m y las de¡eznables 3 m de espesor; su color varía 

de beige a tonos amarillo ocre. Probablemente las calizas semiconsolidadas -

pertenecen al Pleistoceno y las capas blandas y costeras al Holoceno (9...ltterlin, 

J. y F. Bonet, 1963), Esta unidad sobreyace concordantemente n la formación -

Carrillo Puerto y subyace discordantemente a los depósitos sin consolidar re-

cientes. 

LITORAL. 

Dep6si tos compuestos por arenas calcáreas de grano fino y medio de co

lor beige. Las arenas están constituidas principalmente por fragmentos de co!! 

chas, además contienen en abundancia conchas de organismos recientes, entre -

los que hay bivalvos y gasterópodos. Están sujetos a la constante acción ero

siva del oleaje. 

La unidad está expuesta en casi toda la línea de costa del área, en -

donde conforma las islas barra y playas, 
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LACUSTRE. 

Esta unidad representa a los depósitos arcillosos y arenosos de las l_!! 

gunas y planicies de inundación. Las arcillas son generalmente plásticas y de 

color pardo, las arenas son de grano .fino y color beige. Presenta cierta pla~ 

ticidad y contiene, abundantes canchas de organismos recientes y materia orgá

nica en descomposición, que b imprime un color pardo y olor fétido. 

La unidad presenta una morfología de llanura y está expuesta a todo lo 

largo de la franja costera. 

CLillA. 

En el área de estudio existen dps tipos de climas. Hacia la costa se 

localizan los climas secos y esteparios (BS} con dos subgrupos climáticos, y -

rumbo al sur y el este se localizan los cálidos subhúmedos con lluvias en ver! 

no {Aw} con tres subgrupos climáticos. 

Diseminadas por toda el área existen 14 estaciones climatológicas del 

tipo termo-pluvio-evaporaci6n, pertenecientes a la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos, as! como al Sistema Meteorológico Nacional. Estas esta

ciones reportan observaciones par 26 años (1958 - 1984), lo que les da un buen 

·grado de confiabilidad. (Ver cuadro No. 1) 

En forma general, las temperaturas medias anuales vadan de los 22.5° 

a 27 .6°C; las medias mensuales más bajas se presentan en los meses de enero y 

diciembre, aunque pueden llegar a presentarse en febrero (21.9• a 23.ti•c), y -

las medias mensuales más al tas se presentan en los meses de mayo a agosto con 

28.lº a 30.2ºC. Es importante mencionar que es muy notoria la ausencia de 

heladas en 'todo el transcurso del af\o, 
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CUADRO NO. 1 

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE TEllPERATURAS Y PRECIPITACION 
DE LOS DIFERENTES SUBTIPOS CLIMATICOS DEL AREA DE ESTUDIO 

ESTACION Tl!llPlllATURA MEDIA ( ºC) llE:IPITACilll IE>IA ('"'1) COCIENTE LLUVIA INVERNAi. SUBTIPO 
CLINATOLOGICA MENSUAL ANUAL MENSUAL ANUAL P/T " Q.IMATICO 

MININA NAXIMA MININA MAXINA 

lix:tzotz 22.2 E 28.6 M 25.8 18.2 Mz 192.7 s 1113.5 "3.1 8.2 Aw
0
"(i 1 )g 

Loché 23.7 E 28.5 M 26.5 22.3 A 166.6 s 971 36.6 u.e Aw
0

11 {x 1 )(i')g 

llérlda 23.4 E 29.5 M 26.8 15.8 A lffi.9 5 IB>.4 36.7 7.7 Aw
0
(i' )g 

f.btul 22.3 E 28.2 M 25.5 12.1 Mz 194.4 5 933.8 38.5 9.7 Aw
0
"(i 1 )g 

Tfainún 22.2 E 27.8 M 25.8 29.6 A 192.4 5 1164.2 45.1 10.5 Aw1"(x')(i'lg 

Espita 23.2 E 28.3 M 26.2 27.8 A 224.6 5 1224.3 "3.7 10.7 Aw
1

11 (X' }(i 1 )g 

* K<rib..nil-Kin 22.4 E 28.2 M 26.7 26 Mz 275 Jn 15ll.4 56.6 10.5 Aw "(l') 
2 . 

Qliorulli> 23.1 E 28.5 M 26,4 7.7 Mz 13l.3 5 53J.7 . 20.1 IJ.9 BS
0

(h 1 )w"(x' )(i 1 )g .... 
"' Prq¡reso 22.9 E 27.1 J 25.5 8.1 Mz 84.1 5 481.8 18.9 10.4 BS (h' )w"(x' )i 

o 

Sisal 22.7 E 27.7 M 25.7 4.3 A 100.7 5 !'íl2.3 23.0 11.4 BS
0

(h' )w"(x' )ig 

Dzilán Bravo 21,6 E 26.9 J 24.7 13.6 A 121.6 5 683.9 27.6 13.8 BS
1
(h')w"(x')(i') 

El Qzyo 24,3 F 27.6 J 25,9 14.8 A 113.2 5 675.5 26.0 16.2 es
1 
(h' )w"(x' )! 

Río 1-rt.as 23.2 E 27.2 J 25.7 10.6 A l~.95 63J.9 24.5 15.0 BS
1
{h')w"(x')i 

Telchlc Puerto 22,9 E 27.6 J 25.8 9.6 Mz 123.4 5 f00.7 23.2 11.7 BS
1 

(h' )w"(x' )i 

. Estnci6n localizada en el Edo. de Quintana Roo 



La precipitación media &.nual ·1aría de los 400 a 500 mm en la costa de 

la región de Progreso, y conforr:te se avanza hacia ~1 sur y el este, se observa 

un incremento has ta los 1 1 400 mm. 

Generalmente se define una estación lluviosa y una estación seca, la -

primera se presenta normalmente de mayo a octubre, en donde las lluvias son t~ 

rrenciales y de corta duració.1. La estación seca abarca de noviembre a abril, 

presentándose lloviznas ligeras originadas por los vientos fríos del Norte. -

Debe ha<::erse notar que por lo meno!:! el 25% de la precipitación total que se r!_ 

cibe, cae durante este periodo. 

Por otra parte 1 la zona se encuentra influenciada por los Vientos Ali-

sios del llorte 1 las brisas marinas y vientos provenientes del Caribe que en -

ocasiones pueden mani festr\rse cor:to ciclones. 

Los climas más específicos (CETENAP-UNAM) son los siguientes (Fig. 4): 

Aw
0

(x' )(1 1 )g.- Es ei más seco de los cálidos subhúmedos con lluvias -

de verano¡ con un cociente P/T 43.2; el porcentaje de lluvia invernal 

con respecto a la anual es 10.2; presenta poca oscilación, entre 5° y 

7°C 1 y marcha de la temperatura tipo ganges (el mes más caliente del -

año es antes de junio). 

Aw
1

(x 1 }(i'}g.- Clima intermedio en cuanto al grado de humedad entre -

el Aw
0 

y el Aw
2

, con lluvias en verano¡ cociente P/T entre 43.2 y 

55,3; el porcentaje de lluvia invernal con respecto a la anual es 

10.2; también con poca oscilación de temperatura media mensual y la -

marcha de la temperatura es de tipo ganges. 

Aw
2
."(i' ).- El clima más húmedo de los cálidos subhúmedos con lluvias 

de verano¡ cociente P/T 55.3; presenta poca oscilación de temperatura 
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media mensual. 

BS 1Ch'h:"(i').- El menos seco de los BS¡ con un cociente P/T 22.9¡ -

muy cálido, temperatura media anual 22ºC, la de~ mes más frío lBºC¡ r! 

gimen de lluvias de verano: por lo menos 10 veces mayor cantidad d~ -

lluvia en el ffi'?S más húmedo de la mitad caliente del año que en el mes 

más seco, con un port <:?ntaje de lluvia invernal 5 de la anual; la osci

lación anual de la temperaturas medias mensuales entre 5º y ?ºC. 

DS
0

fh 1 )(x')i.- El más seco de los BS 1 con un P/T 22.9; f'IUY cálido, -

temperatura media anual 22ºC, la del mes más frío IBºC; régimen de 11~ 

vias intermedio entre verano e invierno; isoterma!, oscilación 5°C. 

\IP.GETACION Y USO DF.L SUELO. 

La vege":ación natural de la mayor parte del área de estudio, se encue!! 

tra muy perturbaCa ::i con5ecuencia principalmente de su destrucción por el sis

tema agrícola tradicional de roza - tumba - quema - siembra, y a los varios -

desmontes que se han rt-ulizado pora llevar a cabo planes nacionales agropecua

rios, por lo que ha sid') eliminada y substituida por cultivos y vegetación se

cundaria en diferentes etapas sucesionales, formando un mosaico heterogéneo, 

Tomando como base el mapa de Uso del Suelo elaborado por la Dirección 

General de Geografía (I.N.E.G.1. 1985) 1 se tiene que los tipos ·.!e vegetación -

existentes en el área son los siguientes (Fig. 5): 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA.-

Es una comunidad vegetal que se caracteriza porque más del 75% de sus 

especies arborescentes dominantes pierden totalmente el follaje durante la ép~ 

ca seca del año. 

17 



Aproximadamente 1 cubría la mitad del área de estudio, pe.:;de los lími-

t.es con la ciénega, al oeste de Hunucma, hasta las poblaciones de Chacmay, 

Ternax y Dzilám González 1 y en la costa noreste hasta el Cuyo, en donde consti

tuye una franja de 2-5 km de ancho por dentro del estero, entre la vegetación 

de manglar de éste y los pastizales cultivados. 

L& vegetación primaria ha sido destruida en grandes extensiones por la 

acción del hombre, encontrándose substituida por cultivos o reducida a vegeta

ción secundaria en etapas sucesional arbórea y arbustiva. 

Alcanza una altura de 6 a 15 m. Los principales elementos que la com

ponen son los siguientes: 

Lysiloma bahamensis (tsalam) 1 ~ ~ (chakah), Piscidia 

piscipula {ha'bin), Lonchocarpus rugosus, Metopium brownei (chechern negro), -

Beaucarnea pliabilis, Caesalpinia vesicaria, Coccoloba spicata (boop, carnero1 

Platymiscium yucatanum (granadillo), Capparis ~ (vara blanca), HacmltDX,Ylcri 

campechianum (tinto). 

Hacia la franja costera se presenta una variedad de este tipo de vege

tación la cual es más baja y de aspecto xerófilo, ya que son comunes algunas -

cactáceas candelabriformes, presentando en varios si tics apariencia de mato- -

rral. Su al tura es entre los 4 y los 12 m. Se encuentra formando una franja de 

alrededor de 10-15 km de anchura, desde el borde sur de la ciénega hacia el i!!_ 

terior, extendiéndose paralelamente a la costa, a la altura de Santa Clara 

hasta Sisal. 

Son frecuentes los siguientes elementos; 

~ gaumeri, ~ ~' ~ ~ (cuisal), Peaucarnia 

plinbilis, Caesalpinia ~' Cephalocereus gaumeri, Lemaireocereus 
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grtseus, Pterocereus gaumeri, Nopal ea gaumeri. Pedilanthus sp. y Agave sp. 

SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA.-

Se encuentra también muy altel'ada por la acción del hombre, por lo que 

sólo se encuentran comunidades secundarias en etapas sucesionales arbórea y -

arbustiva. Se le localiza er forma de manchones dispersos desde la poblaci6n 

do Temax, hasta el este de las poblados de San Manuel, Col. Yucatán y Nuevo -

León. 

De un SO a 75% de las especies dominantes que la conforman tiran las -

hojas. 

Su altura oscila entre los 15 y 20 m siendo en buena parte decidua. -

Los principales elementos dominantes son: 

~ ~1 Caesalpinia gaumeri (kitamché) • Lysiloma bahamensis, 

~ cymbispina (cuchara, cubata), ~ ~ {cornez.uelo1 1 ~ 

ulmifolia {guacirna}, ~ speciosa { tepecacao), Cecropia pel teta ( guarumbo), 

Chrysobalanus ~(icaco), ~ sp. (guaje), Phitecellobium sp. (barbas 

de chivo), Mimosa hemiendyta, ~ gaumeri (ya'axnik) 1 ~ alicastrum -

(ramón), Lonchocarpus longistylus, Ficus cotinifolia (kopochitl. 

SELVA MEDIANA SUBPERENNIFOLIA.-

Comunidad vegetal en donde alrededor del 25% de los árboles tiran el -

follaje durante la época más seca, que es corta pero bien definida. 

Se localiza al sur de la ciénega que forma la Laguna Flamingo y al es

te de los poblados de San Manuel 1 Col. Yucatán y Nuevo Le6n, para internarse -

al Estado de Ouint:ana P.oo. También se encuentra perturbada por la acción del 

hombre, por lo que son frecuentes las comunidades secundarias. Tiene una alt!!. 
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ra media de 25 m. Se observan los siguientes elementos: 

~zapote (chicozapote), Metopium ~' Vitex gaumeri, 

~ alicastrum, ~ ~' Cecropia sp. 1 Chrysobalanus icaco (ica

co), Piscidia piscipule {h<:i.'bin), 

AGRICULTURA DE TEMPORAL CON ~ULTIVO PERMANENTE.-

Ocupa aprox~medamente las 2/3 partes del área que se encontraba cubie!: 

ta por le Selva Baja Caducif'olia. El cultivo principal es el henequén (Agave 

fourcroydes) y el sisal (Agave ~) ¡ sobre el cordón litoral, desde 

Dzilam de Bravo hasta Sisal, existen plantaciones de cocotero (Cocos nucifera), 

PASTIZAL CULTIVADO.-

Se encuentra sustituyendo a la Selva Mediana Subcaducifolia. Ocupa -

grandes extensiones a partir de las poblaciones de Chacmay, Buctzotz rumbo al 

este, hasta las poblaciones de Santa Maria, Col. Yucatán y Chable, 

Se cultiva principalmente el pasto guinea (~ maxirnum), pero "tam

bién existen algunos potreros con pasto estrella africana {CynodoJ! plectosta-

~) 1 bufell (Pennisetum ciliare) y elefante (Pennisetum purpureum). 

MANGLAR.-

Este tipo de vegetación ocupa grandes extensiones en áreas fangosas a 

lo largo de las costas bajas, especialmente en las orillas de los eeteros, 

siempre bajo la influencia de agua salobre, Se caracteriza porque algunos de 

sus componentes presentan raíces aéreas en forma de zancos. Son frecuentes -

los siguientes elementos: 

Ri"zhopora mangle {mangle rojo. tapche). Laguncularia ~ {mangle 
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blanco o tsakolkom} 1 Conocarpus ~ (botoncillo), y en menor proporción: 

Avicennia germinans (mangle negro}. También es posible encontrar otros eleme~ 

tos como Metopium brownei, Cochlospermum vitifolium y~ sp, (palma, guano), 

Al suroeste de Sisal, en la orilla interior de la ciénega, llega a 

alcanzar una anchura de 5-12 km. 

TULAR.-

Comunidad de plantas herbáceas enraizadas en el f'ondo de terrenos pan

tanosos. Se encuentra en forma de manchones entre la· vegetación del manglar. 

Los elementos más comúnes son: 

Typha angustifolia (tule o puh), ~ Jamaicence (saiba), Brava!- -

sia sp. 

VEGETAClON DE DUNAS COSTERAS,-

Se localiza en el cordón litoral; tiene la apariencia de un matorral -

alto (2 a 4 m) de plantas de diversos tipos. Son frecuentes los siguientes -

elementos: 

~ uvifera {uvero), Baccharis heterophylla, Ipomea sp. {quiebra 

plato), Pseudophoenix sargentii (kuka}. ~ sp, (palo de clavo), Caesalpinla 

~. Capparis ~ (vara blanca), Thrinax parviflora, Cochlospermum ~-

~· 
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SELECCION DE TECNICAS Y MATERIALES 

En la realización del presente estudio se utilizó el sigui"ente material 

y equipo: 

1) Material cartográfico y fotográfico; 

Cartas FlS-9-12, Fl6- 7 y F16-8, referentes a los temas de topografía, 

geología y uso del suelo, a escala 1:250 000, elaboradas por la Dirección Gen_! 

ral de Geografía, 

C&rtas de clima 16 OIII y 16 OIV a escala 1:50 000, elaboradas y edit!!, 

das por el Instituto de Geografía de la U.N.A.M. y la Comisión de Estudios del 

Territorio Nacional y Planeación •• 

Mapa de carreteras del Estado de Yucatán a escala 1:600 000, editado -

por SAHOP (1980). 

169 fotografías aéreas verticales a escala 1 :80 000 en blanco y negr-o, 

tornadas por DETENAL entre los años de 1979 y 1980. 

2) Equipo pa:-a realizar la fotointerpretación: 

Estereoscopio d~ espejos Wild ST-4 8103, estereoscopio de bolsillo 

Gordon 3X y rapidógrafo punto No. O. 

3) Material para describir los perfiles: 

Tabla de colores Munsell 1 cinta métrica, cuchillo de campo, bolsas de 

plástico, etiquetas, clave de suelos, formas de descripción, Ac chorhidrico al 

10%. 

4) Material y equipo de laboratorio: 

Probetas Bouyoucos, matraces Erlenmeyer, vasos de precipitado, matra

ces Kjeldhal 1 agitadores de vidrio, espátulas, papel filtro, tamices, react1-

vos químicos, potenciómetro Beckman, puente de Wheatstone, autoanalizador 

Technicon Il 1 balanza analítica, aparato de digestión y destilaci6n Kjelctcl, ete. 

22 



5) Pantógt•afo de precisión. 

6) Planímetro para arear las unidades cartográficas. 

7) Vehículo terrestre para realizar le verificación de campo. 

En cuento a la metodología, se empleó la establecida por el Departame!! 

to de Edafología de la D.G.G. 1 la cual ha sido implementada del Manual de Le-

ventamiento de Suelos de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos de 

Norteamérica (196.5). Comprende tres aspectos: trabajo de gabinete, de campo y 

de apoyo de análisis químicos, los cuales convergen de tal forma, que sólo así 

es posible encontrar la identidad, delimitación y ubicación geográfica del SU!:, 

lo con un buen grado de certidumbre (Valdés 1 1985). 

Con5ta de ·las siguientes etapas: 

!. RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION BASICA.-

Se recopiló y analizó la información cartográfica existente relaciona

da con el tema, elaborada por la D.G.G .. Y otras dependencias, ya sean públicas 

o privadas. 

Así mismo, se hizo la compilación de las fotografías aéreas para poder 

obtener una visión clara de la zona a trabajar. 

II. FOTOINTERPRETACION. -

Una vez estudiada la información, se realiza la fotolnterpretación ed!_ 

fológica, en la cual s~ hace uso de los métodos analíticos, inductivos y deduE_ 

tivos, aplicados al origen, modo de formación y naturaleza de los suelos, para 

ñenomlnar y separar cada unidad de acuerdo con las relaciones suelo-paisaje- -

fotografía y de acuerdo a los conocimientos que tengamos sobre la génesis de -
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los suelos. 

La fotointerpretación se inicia al tener y trab&jar los pares estereo! 

cópicos, rayando en uno de ellos las un.ídades &. considerar, tornando en cuenta 

parámetros básicos tales coT:lo la geología, geomorfologia, f'isiografia, clima, 

tipos de vegetación, de drenaje, etc. 1 y que junto con los fai;tores f"otográfí

cos como el tono, color, textura, etc., determinan qué tipo de suelos se pue

den localizar y separar en la zon& de estudio, También es de importancia la -

correcta obicacióri de los puntos de verificación y de los caminos que se util.!. 

zarán para llegar a ellos. 

III. VERIFICAClOll DE CAMPO.-

Se realizó una salida a campo tje 15 d!as, en la cual se obtuvo la in

formación necesaria para ratificar, o en su caso, rectificar los límites de -

las unidades de suelos 'J su clasificación .. 

Dicha información se obtiene en base a la descripción de los perfiles 

de suelos, excavados hasta una profundidad de 125 cm o enContrar una limita.nte 

(roca dura, continua: piedi·as, gravas y nivel freático} y en los cuales se i;e

para cada capa u horizonte que se considere diferente. 

Una serie de características morfológicas, climáticas, fisiográficas -

y de vegetación, junto con algunas descripciones físico-químicas, se registran 

en un formato impreso específico, en donde se le da una clasificación taxonóm.! 

ca de campo a dicho perfil y se da una denominación tentativa. d• la unidad ca;: 

tográfica. 

Después se procede a colectar las muestras correspondientes de los 

horizontes o capas de algunos suelos, para ser analizadas posteriormente en el 

1 aboratori o. 
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IV. ANALISIS DE MUESTRAS (LABORATORIO). -

Comprende las determinación físicas y químicas de las muestras de los 

horizontes o capas de los perfiles de suelo, que fueron tomados en la verific!!_ 

ción de campo. 

Estas determinacione~ son necesarias pnre la clasificación, interpret!!_ 

ción y diagnóstico del comportamiento del suelo, 

Las determinaciones que se practican a las muestras una vez secadas al 

aire y tamiza das son: 

Textura.- Método del hidrómetro ( Bouyoucos 1951). 

Color.- Por comparación con la.s tablas de colores Munsell, tanto en -

húmedo como en seco. 

Conductividad eléctrica.- En pasta de saturación con el puente de 

Wheastone {Richard 1 1979). 

pH.- Con potenciómetro, con agua en relación suelo-agua 1:1 

Materia orgánica.- Método de digestión húmeda (Walkley y Black, 1946). 

Capacidad de intercambio catiónico total,- Con acetato de amonio IN y 

pH 7 (Peech, 1945). 

Sodio y potasio intercambiable.- Por flamometría (Jackson, 1976). 

Calcio intercambiable.- Método del versenato (Jackson, 1975). 

Magnesio intercambiable.- Método del magnesio azul {Jackson, 1976). 

Fósforo disponible,- Bray 1 (Bray y Kurtz, 1945). 
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V, RE!!lTERPRETACIOll.-

Después de haberse realizado el análisis de las muestras en el labora

torio, se procede a la etapa de reinterpretación 1 en la cual, son correlacion! 

das las características morfológicas y químicas de los perfiles de suelos y se 

analizan los aspectos ecológicos contenidos en la información básica, para af! 

nar y delimitar con mayor e> a.e ti tud las unidades finales que mostrarán las fo

tografías aéreas, así como la clasificación taxonómica definitiva para que a -

su vez, comparando y concordando con otros puntos verificados en la o las mis

mas unidades, se haga una clasificaci·~n de cada unidad cartográfica. 

VI. CAPACIDAD AGROLOGICA Y ALTERNATIVAS DE USO. 

Para elaborarla es necesaria urya evaluación de la magnitud de los fac

tores limi t.antes que presenta el suelo para ser utilizado en la explotación -

agrícola, basándose en una escala de 8 clases de capacidad agrológica (Land -

capability), propuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unicbs 

de Norteamérica. 

Lan .a primeras clases permiten una agricultura que va desde muy inten

sa a moderada, las clases 5, 6 y 7 permiten llevar a cabo actividades pecuarias 

o forestales en donde no es posible realizar ninguna obra para la incorporación 

del área a las actividades agropecuarias o forestales. 

Así, se tiene que los suelos de la clase 1 a .a, son aptos para cu!_ 

tivos agrícolas, pastizales y bosques. La clase 1 no presenta ningún obstácu

lo para estas actividades, la clase 2 ya presenta leves limitaciones que van -

aumentando en la clase 3, hasta volverse severas en la 4. Los suelos de la -

clase 5, 6 u 7 son adecuados para la praticultura y la silvicultura, sin limi

taciones o con linitaciones leves (clase 5), con limitaciones moderadas (cla--
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se 6) y con limitaciones severas (clase 7), Los suelos de la clase e se cons1_ 

deran inútiles para toda explotación agropecuario o forestal, dada la extrema 

severidad de sus l imitaciones. 

Las clases de capacidad agrológica se determinan en base a uno o más -

de los factores limitantes siguientes: 

Deficiencia de agua (clima) C 

Pendiente regular del terreno T 

Pendiente ondulada del terreno T' 

Profundidad efectiva del suelo P 

Obstrucción (Pedregosidad) O 

Erosión E 

Inundación 

Drenaje interno 

Salinidad 

Sodicidad 

Acidez 

Fijación de fósforo 

Inestabilidad 

D 

s 

N 

A 

F 

B 

Cada demeritamiento por cualquiera de las limitaciones impuestas por -

características de los factores antcriores 1 implica una disminución en las po

sibilidades de uso de los suelos para la labranza y desarrollo de los cultives, 

Debe de tomarse en cuenta que los factores limitan tes que se describen en cada 

una de las 8 clases de capacidad agrológica del suelo 1 no necesariamente se -

presentan juntos, por lo que para determinar la clase a la que pertenece el -

suelo 1 se considera el factor dominante de todos los que lo afectan; por cje!_I! 

plo: un suelo puede ser clasificado en la clase 4, ya sea por los factores de-
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ficie:tcia de agua o bien, por la profundidad efectiva del suelo. 

Finalmente, se integra y analiza toda la información recopilada y gen~ 

rada en el estudio, con el fin de poder hacer algunos pronósticos sobre cual es 

la mejor opción para correlacionar y predecir, la adaptabilidad de los suelos 

a varios cultivos, pastos y árboles, su comportamiento y productividad bajo -

sistemas de manejo diferente,, y los rendimientos de cultivos adaptados, bajo 

prácticas de manejo definidas. 

VII, TRANSFERENCIA.-

Corresponde a procesos de vaciado de la información de las fotografías 

aéreas sobre la Carta topográfica base, en este caso a escala 1:250 000, así -

como a la elaboración de los símbolos y, datos que aparecen en el mapa. 

Una vez listo el original, se procede a la reproducción de la informa

ción. (Véase mapa anexo) , 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Como resultado de las características geomorfol6gicas 1 geológicas, el! 

máticas y de ·1egetación 1 propias de la zona de estudio, se localizan una pequ.=_ 

ña variedad de suelos con diversas características morfológicas. Los dominan

tes son de origen residual o !!!. si tu, aunque también existen de origen colu- -

vial-aluvial y lacustre. 

En la clasificación taxónomica se empleó el sistema FAO/UNESCO ( 1970), 

modii'icado por CETENAL {1975), para correlacionarlos después con la séptima -

aproximación del Soil Taxonomy ( 1975) hasta el nivel de Gran grupo. Fue posi

ble identificar las siguientes unidades y subunidades de suelos: 

Rendzina (E).- Suelos someros ,(menores de 50 cm de profundidad). Ca

racterizados por tener un horizonte A mólico que sobreyace a material calcáreo 

con un equivalente de carbonato de calcio de más del 40%. 

Se derivan de las rocas calizas del terciario superior que al meteori

zarse por la acción de las lluvias, viento, temperatura y la biota, dejan en -

libertad a las arcillas, que se mezclan con los otros minerales que se encuen

tran formando las rocas margosas y que más tarde se descomponen por mecanismos 

físico-químicos, dejando residuos que les van dando origen ( Aguilera, 1958). -

Sim embargo, sobre las calizas del cuaternario, la rendzina se ha derivado de 

un sedimento inconsolidado e impuro 1 que se encontraba originalmente en la co! 

tra caliza dura, cuando ocurrió el levantamiento. 

Presentan un horizonte A mólico cuyo espesor varía entre los 11 y 34 an 

y que sobreyace directamente a la roca caliza. Es muy rico en materia orgáni

ca y bastante fértil; pH moderadamente alcalino: saturación de bases mayor del 

50%, textura generalmente de migajón arcilloso, aunque también puede variar de 
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migajón arenoso a a:-cilla. Es frecuentl: encontrar gran cantidad de gravas y -

guijarros con distinto grado de intemperisrno. 

Son los suelos más abundantes de la zona de estudio 1 encontrándoseles 

en la llanura rocosa suavemente ondulada, llanura rocosa suavemente ondulada 

con cenotes aislados, llanura rocosa con montículos y en menor proporción, en 

la llanura rocosa con aguas emergentes y con inundación estacional. 

Soportan una vegetación de selva baja ceducifolia, sel va mediana sube! 

ducifolia, selva mediana subperennif"olia, así como vegetación secundaria de e~ 

tos tipos, producto de disturbio por el hombre. 

Existen grandes áreas que se han desmontado para emplearlos en la agr.!, 

cultura de temporal con cultivo permane.nte anual, principalmente en el cultivo 

del henequén y sisal¡ y hacia la parte oriental es muy común el cultivo de pa! 

tizales, sobresaliendo de manera importante el pasto de guinea. 

Son moderadamente susceptibles a la erosión. 

Se les encuentra asociados con Li toso!, Luvisol crómico y Cambisol cr§. 

mico. 

Litosol (I).- Suelos que están limitados en su espesor por un estrato 

duro, continuo y coherente dentro de los 10 cm de profundidad de la superficie. 

De origen residual o .!.,!! ~. pero también, formados a partir de lodos 

marinos. 

Presentan un horizonte A muy delgado, de color oscuro 1 con un al to co!! 

tenido de materia orgánica y textura de migajón arcilloso, aunque también es -

posible que sea migajón limoso y migajón arcilloso arenoso¡ pH moderadamente -

alcalino. 
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Tienen un drenaje superficial lento, por lo que en algunas áreas se -

inundan durante la estación de lluvias. 

Se localizan en las llanuras rocosas, llanuras suavemente onduladas, -

llanuras con aguas emergentes y en llanuras con inundaci6n estacional. 

Actunlr:iente se les u'·iliza en la agricultura de temporal permanente -

anual, en cultivos de henequén, sisal, maíz y algunos f'rutales, obteniéndose -

rendimientos variables. También existen grandes áreas con pastizales cultiva

dos (guinea y bLJffel}, en las que se puede llevar a cabo algún pastoreo con -

buenos resultados. 

Son también muy abundantes y se encuentran asociados con Rendzina y -

solochak. 

Luvisol crómico (Le).- Están caracterizados por tener un horizonte B 

con un enriquecimiento secundario de arcilla, y una saturación de bases por s~ 

ma de ca tienes mayor de 35%. 

De origen coluvial-aluvial y residual o ,!!! ~' ya que se considera -

que el material parental dP.l suelo no es la caliza subyacente, sino el mate- -

rial calcáreo cársico que se encuentra en las partes más elevadas y que al me

teorizarse se va a depositar a las partes más bajas por acción de la gravedad 

y el agua. Sin embargo, ciertas actividades pedogenéticas, como es el caso de 

la lixiviación, ciclo de actividades orgánicas, alteración química, enriqueci

miento eólico, etc., continuan como procesos formadores del suelo. 

Tienen un horizonte A 6crico por espesor (10-23 cm), de color oscuro Y 

buen contenido de materia órganica, siendo neutro o medianamente alcalino. 

Ef horizonte n es argilico, de color pardo rojizo oscuro a pardo roji-
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zo, con bajo contenido de materia orgánica y textura arcilla. 

Soportan una vegetación de selva mediana subcaducifolia 1 pastizal cul

tivado y en menor proporción, selva mediana subperennifolia. 

Son suelos bastante profundos, aunque en ocasiones se encuentran limi

tados en su espesor por la i·oca ( 46-84 cm) , 

Localizados principalmente en las hondonadas y partes bajas de las 11!!, 

nuras rocosas con abundantes cenotes y llanuras suavemente onduladas con ceno-

tes aislados. 

Se utilizan en pastizales cultivados o inducidos con buenos rendimien-

tos, En la agricultura de temporal, con cultivos de maíz y algunos frutales, 

se obtienen los mismos resultados. 

Son muy susceptibles a la erosión. 

Están asociados con Rendzina, Litosol, Cambisol crómico, Vertisol pél! 

co y Vertisol crómico. 

Solonchak órtico (Za).- Suelos que tienen una salinidad elevada (ma-

yor de 16 mmhnos/cm), Dentro de los 125 cm superficiales en algún período del 

año¡ o de 6 mmhnos dentro de los 50 cm superficiales, si el pH (H
2

0 1:1) exce

de de 8.5 dentro de la misma profundidad. 

Desarrollados a partir de depósitos arenosos y arcillosos de las lagu

nas y planicies de inundación. El manto freático es muy somero (18-31 cm) por 

lo que las sales disueltas en el agua son trasladadas y depositadas en los 

horizontes más cercanos a la superficie del suelo por efecto de capilaridad. 

Tienen un horizonte A 6crico pequeño ( 11-22 cm), de color pardo amari-
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!lento cla!'o a gris claro, también con bajo contenido de materia orgánica, va

riando la alcalinidad de moderada a fuerte; el porcentaje de saturación con s~ 

dio es mayor de 40% y la textura varía de arena a migajón arenoso. 

No son suelos profundos ya que se encuentran limitados en su espesor -

por el nivel freático (fluctua de los 18-31 cm), y por la roca (11-12 cm). El 

drenaje superficial es muy l•?Oto. 

Se localizan en las marismas y en las llanuras rocosas con inundación 

estacional, 

Actualmente, e'n pequeñas áreas, se les emplea en la explotación de 

sal. 

Están asociados con Solonchak gleyico, Solonchak m61ico 1 Li tosol y Heg~ 

sol calcárico. 

Solonchak mólico (Zm) .- Es otra de las subunidades de Solonchak loca

lizadas en el área. También son de origen lacustre. 

El horizonte A, de 17 cm de profundidad, es mélico, De color pardo -

gris muy oscuro, rico en materia orgánica, moderadamente alcalino y moderado -

porcentaje de saturación con sodio (e 40%). La textura es de migajón arenoso. 

Presenta también un horizonte C, arcilloso, de color gris oscuro, mod~ 

radamente alcalino y con bajo porcentaje de saturación con sodio ( < 15%), 

Son suelos poco profundos debido a que el nivel freático se encuentra 

dentro de los 50 cm superficiales. El drenaje superficial es muy lento. 

Soportan una vegetación de tular y en ocasiones de manglar. 

Se localizan en las marismas y no tienen un uso agropecuario actual, -
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conservan su vegetación natural. 

Se asocian con &>lonchak gleyico, Histosol y Litosol. 

Solonchak gleyico (Zg) .- Es la tercera subunidad encontrada en el 

:l•ea de estudio. Se caracterizan por tener propiedades hidromórficas en los -

primeros 50 cm de profundidari. También su origen es lacustre. 

El horizonte A 6crico es pequeño (B cm). de color pardo grisáceo, mod! 

radamente alcalino y con buen contenido de materia orgánica¡ el porcentaje de 

saturación con sodio es al to ( > 40%). 

El horizonte C es gris olivo claro, también moderadamente. alcalino y -

alta saturación de sodio. 

Debido al nivel freático (24 cm) son poco profundos. El drenaje super 

ficial es lento. 

Soportan una vegetación de rmnglar y tular. 

Se localizan en las marismas. 

Están asociados con Solonchak órtico y mélico. 

Cambisol crómico (Be).- Suelos con un horizonte B cámbico de color -

pardo rojizo oscuro a rojo amarillento. Se forman a partir de la alteración -

directa de calizas del terciario superior. 

Existe en el perfil una descarbonatación acompañada de una concentra-

ción en superficie de los elementos silicatados (principalmente arcillas) y de, 

los óxidos de hierro. 

El horizonte A ócrico es pequeño (11-19 cm} 1 de color pardo rojizo a -
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pardo oscuro; con muy alto contenido de materia orgánica, medianamente alcali

no y textura de migajón arcilloso a arcilla. 

Soportan una vegetación de pastizal cti.ltivado y secundaria de selva -

mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia, 

Son suelos poco profundos (35-70 cm), estando limitados en su espesor 

por la roca. 

Se localizan en las llanuras rocosas con abundantes cenotes, llanuras 

rocosas suavemente onduladas con cenotes aislados y llanura rocosa con montíc!:!_ 

los. 

Están asociados con Rendzina y U. toso!. 

Regosol calcárico {Re),- Suelos poco evolucionados procedentes de ma

terial no consolidado, excluyendo los depósitos aluviales recientes. Son cal

cáreos a una profundidad de 20 a 50 cm de la superficie, 

De origen 1 i toral, formándose a partir de depósitos compuestos por ar!: 

nas calcáreas de grano fino y medio. 

Suelos profundos que presentan sólo horizontes C debido a su escaso d,!!. 

sarrollo, de color blanco a pardo muy pálido, el porcentaje de materia orgáni

ca es muy bajo; moderadamente alcalinos y con un porcentaje de saturación con 

sodio > 40%, 

Soportan una vegetación de dunas costeras, así como agricultura de te_!!! 

peral, con ·cultivo permanente (coco). 

Localizados principalmente en el cordón 11 toral. 

Presentan una drenaje interno y superficial rápido, 
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Principalmente se les emplea como. áreas destinadas a fines turísticos 

y recreativos. 

Están asociados con Solonchak órtico. 

Vertisol Pélico (Vp) .- Suelos que después de mezclar los 18 cm super

ficiales 1 tienen 30% o más de arcilla en todos los horizontes que se encuen- -

tren a menos de 50 cm de la .rnperficie. En los primeros 30 cm de profundidad, 

la matriz del suelo húmedo presenta un croma dominante de menos de l. 5. Son -

ricos en arcillas expandibles. Generalmente de estructura muy gruesa formada 

por prismas separados .entre sí por grietas de retracción en los períodos se- -

cos. Debido a la existencia de movimientos vértices existe una abundancia de 

superficies de fricci6n-presi6n. 

La mayoría se han formado en sedimentos lacustres de textura fina que 

bien sea que contengan grandes cantidades de arcilla de latice en expansión, 

o se han formado en ellos montmorillonita, y en menor proporción, de la intem

perización de calizas del terciario superior. 

El principal proceso que se lleva a cabo es la mezcla cons~ante de los 

horizontes superiores. Cuando el suelo se seca y agrieta, parte del horizonte 

superficial cae en las grietas y en consecuencia, cuando el suelo se moja y e~ 

pande, se desarrollan grandes presiones que son liberadas por el movimiento de 

los materiales hacia arriba. La repetición anual de este ciclo conduce a la -

mezcla del suelo hasta la profundidad de las grietas (generalmente alrededor -

de 1 m) resultando de ahí la unidad pedológica relativamente profunda y unifor-

me. 

Tienen un horizonte A de 55 cm de espesor, color gris muy oscuro y muy 

al.to contenido de ,materia orgánica; el pH es moderadamente alcal~no; la t~xt~-
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ra es arcilla. Existe salinidad y un moderado porcentaje de saturación con B!:!, 

dio ( < 40%) 

Por debajo del horizonte A se encuentra un horizonte e, de color pardo 

amarillento y muy bajo contenido de materia orgánica; pH moderadamente alcali

no y textura arcilla; presenta también salinidad y moderado porcentaje de sat.!:!_ 

ración con sodio. 

El drenaje interno y superficial es lento. 

Se localizan en las marismas y llanuras rocosas con aguas emergentes. 

Soportan una vegetación de selva mediana subperennifolia, la cual se -

ha ido sustituyendo por pastizal cultivado, transformándose su uso actual a la 

actividad pecuaria. 

Son susceptibles a la erosión, principalmente debido a su mal manejo. 

Se encuentran asociados a Rendzina y Li toso!. 

También se encuentra la subunidad crómico, con características semeja!! 

tes pero un croma dominante mayor de 1.5, encontrándose asociado con Luvisol -

crómico. 

Histosol éutrico (Oe} .- Suelos dominantemente orgánicos, con un hori

zonte O de 40 cm o más, ya sea que se extiendan hacia abajo desde la superfi-

cie, o acumulen paulatinamente este material en los BO cm superiores del sue-

lo. Deben tener 60 cm o más si la materia orgánica consiste principalmente de 

mus¡o, o tienen una densidad de masa menor de O a l. El espesor del horizonte 

O puede ser menor cuando sobreyace a una roca, o material fragmentado con con-

tenido de _materia orgánica en. sus ir¡terstic~os .• 
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Se forman siet.'lpre que la producción de 111ateria orgánica sobrepasa a su 

mineralización, por lo común en condiciones de saturación casi continua con -

agua, que impide la circulación de oxígeno ::n el suelo. La disminución resul

tante de la rapidez de la descomposición de la materia orgánica permite su ac.!:!_ 

mulación, 

El horizonte O tiern una profundidad de 25 cm husta el nivel freático, 

su color en húmedo es pardo grisáceo muy oscuro,. en pH es ligeramente ácido y 

tiene bajo contenido de sales, 

Soportan una vegetación de tular y en ocasiones de manglar, 

Se localizan en áreas de marismas y en la llanura rocosa suavemente 

ondulada con inundación estacional, 

Están asociados con Solonchak mólico, 

Como se puede observar en el mapa de unidades y asociaciones de sue- -

los, la parte central de la zona de estudios es muy homogénea en cuanto a la -

diversidad de suelos se refiere. Dominan la Rendzina y el Litosol, los cuales 

son delgados y sobreyacen a la coraza calcárea y en el caso de la Rcndzina, -

con abundante pedregosidad en el perfil; los primeros son suelos jóvenes que -

se encuentran en un estado transitorio hacia la madurez y en proceso de evolu

ción, mientras que los segundos, también son jóvenes pero apenas están en un -

proceso de formación. 

Esto tal vez sea resultado, de que geológicamente domina una platafor

ma estable. de rocas calcareas marinas de er:as ,recientes del Mioceno y Pleisto

ceno, la cual presenta una morfología de llanura rocosa casi plana o ligerame!! 
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te ondulada y sobre la cual las variaciones climáticas no han sido lo suficie!! 

temente amplias corno para producir diferencias edáficas notables. 

En el cordón litoral y en los alrededores de las lagunas y ciénegas, -

es posible encontrar una pequeña diversificación de suelos (Regosol calcárico, 

Solonchak ártico, mélico y gleyico, e Histosol éutrico), los cuales también -

son jóvenes y de poco desarrollo 1 y comparten algunas influencias marinas, co

mo son su matriz mineral ar(.nosa formada principalmente por residuos de con- -

ch;:is marinas (excepto Histosol éutrico, Solonchak mélico y algunos Solonchak -

órtico) 1 así como una elevada conci:?ntración de sales solubles y sodio inter- -

cambiable, que son el resultado de los movimientos de agua salobre en el inte

rior del perfil, ya que están sujetos a inundaciones periódicas o estacionales 

y en otros casos presentan un nivel fre¡itico el~vado. 

Hacia la parte oriental, en donde la tcpografia es ondulada, los cli-

mas más húmedos y la vegetación más al ta y exuberante, los suelos son más pro-

fundos y generalmente de colores rojizos (Luvisol y Car.ibisol crómico) 1 aunque 

en las zonas sujetas a inundación predominan los suelos gris oscuro (Vertisol 

pélico, crómico¡ Gleysol mólico y éutrico) 

En el tuvisol y Cambisol la acción del lavado que ejerce sobre el per

fil del suelo la elevada precipitación pluvial que recibe esta zona, deternina 

la pérdida rápida de materia orgánica y bases 1 acumulándose un exceso de óxi-

dos e hidróxidos de hierro, repercutiendo a su vez en cambios en el pH, color, 

textura, estructura y plasticidad. 

Por otra parte, el Vertisol y Gleysol están condicionados por el reli~ 

ve, ya que se presentan en las depresiones. Presentan alto contenido de hume

dad en el perfil en ciertas épocas del año, como consecuencia del ascenso del 

nivel freático, debido en parte al escurrimiento superficial que proviene de -

39 



los sitios más altos y también a que son ir.iperfectamente drenados. 

El Gleysol presenta movimientos del hierro en forma oxidada y reducida, 

que imparten los colores a estos suelos. 

En cuanto a los datos de laboratorio, estos nos indican que .la mayoría 

de los suelos tienen muy altos contendios de materia orgánica {excepto el Reg!:!. 

sol calcárico y algunos Solc'lchak órtico). En general, son moderadamente ale! 

linos, pero el Cambisol crómico, Vertisol pélico y Luvisol crómico tienen lig!:, 

ra alcalinidad y el Histosol éulTico es ligeramente ácido. Los valores de la 

capacidad de intercambio catiónlco total van de medios a altos, con excepción 

de el Regosol calcárico y los Solonchak, en donde son bajos. El porcentaje de 

saturación de bases es alto, así como también sol altos los valores del nagr.e

sio y muy altos los del calcio, El contenido de potasio es muy bajo y también 

el de fósforo, pero en algunas Rendzina y Li tosol, éste último elemento prese!! 

ta valores que van de medios a al tos. En los suelos costeros, de las lagunas 

y ciénegas existe salinidad y sodicidad elevadas. 

A continuación, se presentan las descripcic:nes dcte:ladas de ::?2 perfi ~ 

les típicos que constituyen a las anteriores unidades taxór.omicas, e::i como -

los informes levantados en campo {cuadro No. 2). Para tal efecto, se emplea-

ron los términos descriptivos que aparecen en los apéndices Ha. 1 y 2, indica!!. 

do además, las fases fisicas y químicas que presentan los suelos. Los resul t~ 

dos obtenidos en el laboratorio. de los análisis físico-químicos se indican en 

el cuadro tia. 3. 
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WllRl m. 3 

DATOS ANALITICOS 
Fu~no CE CONTROL TEXTURA e o L o R _ I,,, 

s~ i!i meq/100 gro!M ~ 
¡;~ ~~~ ~i i ~~ 

o ~ ~ .:¡ !l ~ 

liCRIZCNT( PROFUNClOAD d ¡j;;! ·~ ~ ~ EN EN ~~j ~: ~: o o No. o EN ic:5 ºº 
Wz .. ~ 

SECO HUIHDO 

;ª 
~ u.::::. ~ ~ ~ C1Pt. ' .. 2 ºw 

~ª 
¡ 

~ ~: o~:; .,.e~ e~~ .. .j ~ o.e~ ~ .,.e~ ~ ~ 

1 1 Cl 0-z.J .¡ B ea A lOYR 7/2 lOYR 6/2 -~ y_._9 __ !.,.9 1.3 1CQ.. _9.!-ª._ •<>) ~- ~l -".3_ --~:.?. -~-

1 C2 29-53 4 4 92 A rnm B/2 lOYR 7/3 • 2 8.4 0.3 1.5 100 0.3 <<() 0.1 lfJ.8 _?~ 2.3 
1 1 C3 53-aS 2 2 oc; A lOYR 8/2 l(T/R 7/3 <2 8.6 0.2 L2 lCll 0.4 >.1..') 0.1 rn.1 ?.l -
1 r C4 86-104 2 2 % A !Ut'R 8/2 lcr/R 7/2 •2 8.5 0.1 L2 100 0.4 ><() 0.1 1?.5 _f2 -=--
2 1 Al 0-22 24 28 ."'3 Mro llr/R 8/1 ICTIR 7/1 56.0 9.0 0.9 4.3 100 3.4 ><() 0.4 m.s u.s 0.1 

2 !e 22-31 B 2 g) IA lOYR 8/1 lcr/R 7/2 25.0 8.1. 0.4 1.0 100 0.5 ~ !'.:~- ~:!3 6.5 0.1 
3 1 Al 1 0-17 ~ 26 "' !'n. lOfR G/l lOYR 3/2 l1A,Í) e.o 7.1 19.B 100 G,l <40 0.1 :;:1~¿ 10.3 ~ 
3 1 e 1 17-"6 !"í1 24 26 R l(JiR 7/1 10/R 4/1 4.5 7.9 5.5 17.0 100 LB -c;l!i 0.1 ;?,),Q G.11 0.1 
4 Al ¡ Q-9 3) 3". 33 Mr lOYR 3/1 ICTIR 2/1 •2 7.9 8.2 :rl.3 100 0.6 < 15 ü.7 35,0 7,5, 100.0 

5 1 Cl f>-ZI 2 2 oc; A lCNH '//2 WIR o/3 <2 7.9 0.3\ LS 100 0.2 .,,, O.l 1.: •. 0 2.0 O.l 
5 1 C2 1 Zl-51 4 4 92 A lOYR 8/2 ICTIR 7/3 <2 8.2 o.el 1.3 100 ry.3 >40 0.1 13"1 1.3 0.1 

5 ! C3 51-00 2 2 1 oc; i A !CTIR 7/2 lCTIR 6/3 <2 8.2 0.3 1.3 100 Q,.¡ l~a:> 0.1 !2.8 1.6 0.1 

1- ~ 
., C4 00-110 2 2 oc; A Wii\ B/2 .lOYR 8/3 <2 8.4 O.G Ll 100 0.4 ,,IJ 0.1 13.2 1.3 0.1 
1 Al 0-18 ~ ~ :!6 Mr 7.5YP. 3/3 7.S/R 3/2 '2 7.6 8.3 4'.l.O ~.3 0.4 <15 2.8 26.6 7.9 LO 

7 ! e IB-3" 3) 3" 35 Mr !'1/R 5/4 10/R 4/4 '2 8.1 0.5 38.0 ~.5 0.3 •15 2.6 24.2 8.B 0.6 

8 Al 1 0-13 ~ ~ 35 Mr lOYR 3/2 lOi'R 2/1 < 2 ~.7 15.7 4'.l.O 100 0.5 <15 1.4 28.4 10.6 9.0 

9 Al 1 o-a ~ ~ :!6 Mr lOYR 2/2 lOYR 2/1 < 2 7.7 13.0 4'.l.O 100 0.6 <15 o.e 33.8 9.6 11.8 

11 Al 0-15 ~ 3) 38 Mr lO'IR 3/3 lOYR 3/2 '2 7.3 !2.3 42.5 100 0.5 <15 0.3 3J.6 16.0 23.5 

12 Al 0-11 38 22 '~ Mr ta/R 3/2 lOYR 21! < 2 7.4 7.5 41.0 79 0.5 <15 0.5 22.2 ~ 2.6 

12 A3 11--33 46 22 ~ R 78/R 3/2 7.S/R ¿¡2 '2 7.4 7.2 48.5 72.B 0.6 •15 0.3 26.2 8.2 LB 

13 i Al o-a 3" 28 33 Mr lOYR 3/3 lOYR 2/1 < 2 .7.7 8.6 37.5 100 0.4 < 15 1.3 28.1 12,4 51.5 

13 1 A3 8-35 34T!>_ 33 Mr 7.SIR 3/4 7.S/R 3/2 < 2 7.8 8.1 33.5 100 0.4 <15 0.9 3).3' 8.9' 7.2 

141 All f>-ZI 64 . 16 20 R lcr/R 3/2 10YR 3/1 6 '7.9 9.2 46.3 100 5.4 <15 0.6 i.E.d ~~1~ 
14 1 Al2 1 Zl-56 62 16 22 1 R lOYR 3/3 lOYR 3/2 8.5 e.o 2.9 38.B 100 9.9 <40 0.3 20.6 13.9 0.6 

¡- 14 Cl 1 55-<J) 48 22 1 3) R mm 6/6 lCTIR 4/G 7 e.o 0.9 24.5 lOO 4.7 <40 0.3 17.5 7.3 
14 l Cl 1 00-125 48 22 1 3) R lOYR 6/6 lM 4/6 7 e.o 0.7 24.5 100 4.9 <<X) 0.3 16.8 7.3 -
.15 Al D-21 28 3" 1 38 Mr l_OYR 3/2 llJIR 2/1 <2 7.8 11.0 32.0 100 0.5 <15 1.1 31.8 4.0 19.6 

16 i Al Q-24 3) 38 ·¡ 32 Mr i:'NR 3/4 7.5YR 'll2 '2 7.7 9.0 :!6.0 100 0.5 "l::l 0.3 31.3 lÓ,7 5.8 



DATOS ANALITICOS 
FUtlTO ~E CONTROL TEXTURA e o L o R ~ 

s~ 
me<1 00 aiamos wm 

~~ !H 
. § t g 

1 

-r . ¡¡ ~ .g ~ 
~ ~ .:: ~ 

HCRIZOlHt PftOFUNO!OAD . EN EN 
~~ 

~~ o o 5 Ho. o EN ~~ w Wz ~o ~- ¡ e C.\ PI. ... ºº ºw 

~ª 
SECO HUY EDO ~ :; u.=:. :1 m 

~ ~ ~: " cf!! 8~~ .ji . e ¡e~ 'i .. ~~ !l ~~ 

17 1 Al 0-10 36 24 <Ú Mr 7.SIR 3/2 7.SIR 3/1 •2 :!!...º _lq_._ll 38.8 -~ _0.4 <15 1.8 21.3 2:2 _h~ 
17 1 B2lt 10-35 48 24 :n R SIR 5/3 SIR 4/3 '2 6.6 5.9 37.5 84.8 0.4 '15 0.8 24,4 6.2 . ..bl 
17 B22t 35-52 42 :n 28 R SIR 5/3 5YR 4[4 <2 6.8 3.8 33.B 82 0,4 <15 0.4 ~ 7 < o 2 
18 -¡Al 0-19 36 :n 34 Mr 5YR 4/2 Sl'R 3/2 < 2 7.3 8.2 35.0 81.1 0.3 '15 1.5 ¡q' 7 < ()!) 

18 1 821 19-<18 42 :n -28 R ,,,,, 4/6 SIR 4/4 <2 7.3 4.3 22.5 ro.e 0.5 <15 0.5 3J.G 7.9 1-ºd.. 
'ºlo= ! '" - ~ n n o ____!SJJJ_4ll._ ~Mo <o < 7, o o ~n = n< < ,. .0.4. l'Z.5. i...J¡.i -
21 ! Al 1 0-16 22 :n 48 e 7.SIR 3/4 7.Sl'R 212 < 2 7.8 14.0 22.8 100 0.6 ''5 0.7 29.4 A.6 G..' 
22 1 C1 1 D-29 2 2 96 A lCTIR 6/2 lCTIR 5/2 <2 9.3 0.9 1.9 100 0.4 740 _0.1 18.4 l.O 1.6 
22 1 C2 1 29-<>2 2 2. 06 ·A lCTIR 8/2 lCTIR 7/2 < 2 9.4 0.4 1.8 100 0.4 >40 0.1 16.9 1.9 ,_ 
22 ! C3 1 62-95 2 2 96 A lCTIR B/2· lCTIR 7/3 <2 8.7 0.1 1.8 100 0.3 >40 0.1 16.3 2.3 
23 1 Al l 0-7 14 52 34 Ml" 7.SIR 31¡ 7.Sl'R 2/0 < 2 8.0 11.21 "3.5 100 0.6 <15 1.4 18.4 13.6 16.2 
24 ! Al 1 0-7 1 32 M 2·' Mr 7.Sl'R 3/3 7.Sl'R 312. < 2 17.4 7.6 33.0 9C.3 0.6 1<15 0.6 a>.6 8.0 3.6 

24 A3 7-19 34 <Ú 26 Mr SIR 3/3 • Sl'R 31? <2 7.5 6.6 34.0 85.3 0.6 <15 0.3 21.8 6.3 3.6 
25 1 Al 0-16 34 36 :o Mr )()IR 3/1 lCMl 2/1 <2 7,6 8.9 36.5 100 0.4 <15 1.9 32.4 6.3 10.6 

26 ! Al 0-8 24 34 42 e 2.5Y 7/2 2.5Y 5/2 25.0 7.9 6.9 14.5 100 6.1 74'.l 0.4 15.0 12.4 0.1 

26 e 1 8-24 24 42 34 e 1 5Y 7/2 5Y 6/2 27.0 b.l 1.2 7.0 100 5.0 >4'.l 0.2 15.9 16.7 0.1 

27 Al 1 0-12 36 26 38 Mr 7.SIR 4/4 7.Sl'R 3/3 < 2 7.3 8.7 :n.51 89.e 0.3 <15 0.7 al.2 6.2 0.7 

27 B2lt 12-36 <Ú :n :n R SIR 3/6 Sl'R 3/4 <2 7.2 3.8 37.5 !'i3 0.3 <15 0.4 14.6 4.6 O.l 

27 B22t :'6-71 48 __ _?2_ ,.J!L R 5YR 3/6 Sl'R 3 14 <2 6.7 1.2 39 5 49.4 0.4 <15 ~ Já&~ _Q,l __ 

27 B22t 71-106 48 22 :n R Sl'R 3/6 SIR 3/4 < 2 6.9 1.0 39.5 47.6 0.4 <15 0.2 14.9 3.3 0.1 

27 823t 106-135 :-1 24 :n R SIR 4/6 5YR 4/4 < 2. 6.8 0.9 39.0 49.2 0.4 <15 0.2 16.3 1.8 -
'Z1 i B23t '35-1~ 1 .6..4!_ ,.J!L +-1 ~41< C:".IC 4 14 <" < 7 o o ~- '" n n4 <•< n" •< n 1.R 

¡j¡1 Al 0-12 22 38 <Ú lCTIR 3/2 1CMI 2/1 < 2 9.8 10.8 26.3 00.4 0.6 <15 1.6 15.0 6.3 . 4.4 

29 Al o-Jl 26 22 52 Mrn lCMl 3/1 lCMl 2/1 '2 7.5 10.6 38.5 100 0.5 <15 1.2 54.7 6.2 0.6 

3) 1 Al 1 Q-24 2l :n :o !oh 7.Sl'R 3/4 5YR 3/Z < 2 7.-6 10.2 34.3 84,5 0.7 <!5 0.5 24.4 3.4 l.6 ¡-;:-1 Al 1 0-15 3'.J 48 24 Mr 7.Sl'R 4/4 5YR 3/2 <2 7.5 13.9 37.8 ffi 0.6 <15 0.9 24 7 6' '<; 
33 1 Al 0-14 'º :n 52 1 >!'> 1ílYR ,,., lDYR ? 11 < 2 7,7 11.0 25.01 1ro 0.5 <.¡5 l.' °' 7 <' 4A 

)lo t Al 1 0-14 42 26 32 R lCTIR 3/1 lCMl 2/1 <2 7.5 a.o 43.0 100 0.4 <¡5 1.1 36.9 6.3 2.8 



DATOS ANALITICOS 
FU~;Tú JE CONTROL TEXTURA e o L o R meq/IOO qr!lll'IJI ·-

~ < 

L 
v.m 

~~ E0S ~ 
íi ~~ o .:; ;: ~ 1 "'"'°'"( PllOFUNOIOAD ' d ~ :i =~ ~ 

w 

5 "ª· o (N ~~ ~z EN (N ~;-¡ ~. o o g 
ºº º~ 

ªª 
SECO KUMEOO ~ ~ Ei= ¡ i ¡¡; , ::.PA ' .. ~ 

e~~ ,j ¡ ~ ! 1 ;;e: ~::; oe: i .. ~~ l! ae::: ' ~ 

'51 \ Al 0-2l 38 14 48 Ra 7.5'/R 3/2 7.5'ffl 3/1 <2 7.4 9.4 39.5 85.6 Q.4 ~15 0.6 26.6 6.2 0.9 

<>:i l e 
-.- --· 

Q-8 22 te ro Mm lO'ill 6/4 lO'IR 5/3 7.5 7.7 8.5 12.8 100 5.0 <<>:) 0.9 kh.ll.. .2&. .'!.!..~. 
41 1 111 0-18 36 24 <>:) Mr lOYR 3/1 lUfll 2/1 <2 7.6 12.3 :a.o 100 0.4 <15 0.6 32.8 _§d. _!.:!. 
,, r e i 0-2' '4 "? "" "" ·~-A" ·~- 71? "h '•' 1• ºº "" • o 7M In q ,. on 4 • 

43 ! 111 ' 0-11 28 34 '.ll Mr ~ 3/2 5YR 3/1 <2 6.9 7.1 28.5 84.2 0.7 <15 1.7 16.3 5.3 2.2 

43 ! 82 ! 11-35 32 <>:) 28 Mr 2.5'/R 4/4 2,5'/R 3/4 <_2 7.3. 2.7 28.0 72.9 0.5 < 15 º·2 .. g;& -~ _k-2.. 
M) 111 1 0-11 26 ' 46 28 e lOYR 3/3 lalR 3/1 < 2 7,9 12.l 20:3 100 0.5 < 15 0.7 2fi.7 .1.3 2.7 
45 ¡ 111 1 0-17 20 28 52 l"1 5'IR 3/2 5'{R 2/2 < 2 7.5 11.4 34.5 87 0.4 <tó .~?_ 22.6 4.3 3.8 
46 1 111 ¡ 0-21 26 18. "' Mra 1(Jfl!3/[ ICTffl 211 <? 76 11.1 32.0 100 o.• <t• 11.8 : "'.9 i::,3, 2.fi 
48 1 111 0-15 34 22 M Mra 5YR 3/4 5'IR 3/3 <2 7.2 13.5 :E.5 74 0.5 <15 0.3 21.3 6.4 0.6 
48 1 Bl ' 15--28 38 22 h) ,.,,.. 5YR 4/4 5YR 3/4 <2 6.9 3.81 '.:"'9.5 62.5 0.3 <15 0.2 18.9 5.3 0.1 ' 

! 48 1 B21t 2&-51 46 28 ~ IR 5'IR "'4 5YR .4'4 <2 7" l 5 42.8 62.6 0.4 < 15 0.2 "' 5 4.7 0.1 

48 1 B22t 51-85 !'O 28 22 R 5YH 5!4 • 5YR 4-'4 ''° 7• o.< ,. o 1., 0.4 < 15 'o.:i 19 8 3.2 "º 48 1 B23t 85--116 58 22 \ 2'.l 1 R 5'IR 6/4 5YR 4/4 <2 7.6 0.3 45.0 51.3 0.4 <15 0.2 18.7 3.8 0.1 
48 1 B3t 1 116-125 54 24 22 \ R 5'IR 6/6 5YR 6/4 <2 7.6 0.3 42.0 58.8 0.4 <15 0.2 20.5 3-6 o 1 

49 i 111 1 0-19 28 14 58 Mra 5YB 3/2 5YR 3/1 <2 '1:5 8.5 32,0 87.5 0.4 <15 0.2 23.4 4.0 0.3 
!'O 1 111 ! 0-21 46 ' 38 16 R 7.5YR 3/4 5YR 3/2 <2 7.8 10.5 38.B \ ?Ei.7 0.5 05 0.9 22.6 6.3 2.3 

51 1 111 1 ~ 34 1 36 3) Mr 7.5YR 3/4 5'IR 3/2 <2 7.9 10.2 33.8 70.4 0.5 < 15 0.5 20,7 4.2 -1&. 
52 ¡ 111 1 0-16 26 __ 2L 1-'!L e . 7.5'/R 312 5YR 3/1 <2 7.7 14.3 3).3 100 0.7 '-15 0.7 25.4_ ~~ 3J>. 
54 I 111 1 0-14 20 34 46 e lOYR 4/3 latR '.?,/2 <2 7.9 10.B 23.3 100 0.1 q5 0.7 24.6 2.9 0.1 

!'ó ; 111 0-22 32 1 22 46 Mra 5'IR 3/3 5YR 3/2 <2 7.4 10.l 33.3 85.4 0.4 < 15 2.5 22.9 5.2 0.3 
!'ó i B2lt 1 22~ 46 -¡ '?_ .EL ¿____ 5'IR 6/4 5'IR 4/4 <2 7.6 3.1 35.3 72.2 0.4 < 15 1.1 20.7 3.3 ¡ 0.1 

-551 B22t $-84 46 26 28 R !'ll'R 6/4 '5'/R 4/4 <2 '·ª 0.8 34.5 78.8 0.4 "15 ln,7 104,1 2.0.~ 
!'6 1 111 0-12 32 32 33 1 Mr 7.5'/R 3/4 7.5\'R 3/2 <2 7.5 6.1 31.B 73.9 0.5 "'15 o.a 16.4 5.8 3.5 

'51 ce 1 25-0 Wi "'"' tn;11111dn lO'iR 5/2 lO'ill 3/2' 3.3 6.2 a5.9 29.3 100 2.4 "'15 0.3 13).0 9.5 3.6 
1--ffi-,.-¡;¡- ! 0-11 22 42 33 1 e 10'/R 412 lO'ill 4/1 "'·º' 7.6 12.9 2),0 1 100 13.5 ~., 11.0 r~ ? __ -:¡ ! ,_, 

!'!) 1 111 0-18 32 3) ¡.,,. Mr ·~ °'º ·-"" "n 7.º '"" I~ -.Jm;:,, no "',. 1 n < l~n <h o 

61 i 111 0-12 18 32 ·¡!'O le lO'ill 3/1 lOYR 2/1 12.5 7.8 14.6 26.3 100 9.4 "<>:l 0.9 21.6 \Ul.l 3.9 



DATOS ANALITICOS 



Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topofor111as: 

Relieve: 

MntE-rial parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Descripción del perfil.-

PERFIL NO. 1 

Rcgosol calcárico· (Re) 

6 km al oeste de la Piante de Sal Las Colora

das. 

Península de Yucatán •

Carso yucateco, 

Litoral emergente. 

Ondulado. 

Depósitos compuestos por. aren~s. calcáreas de 

grano fino y mP.dio. 

Litoral. 

Muy drenado. 

De dunas costeras. 

Aren de poca actividad agropecuaria. 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Cl o - 29 

C2 29 - 53 

Gris claro (10 YR 7/2) en seco y gris pardo -

cloro (10 YR 6/2) en húmedo; arena; sin es- -

tructura¡ consistencia suelta en seco y húme

do¡ nula adhesividad y plasticidad¡ abundan-

tes raíces finas y frecuentes lns medianas y 

gruesas¡ reacción muy fuerte al HCl. 

Blanco (10 YR 8/2) en seco, pardo muy pálido 

(10 YR 7/3) en húmedo¡ arena¡ sin estructura¡ 
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consistencia suelta en seco y húmedo; nula -

adhesividad y plasticidad; abundantes fragme!! 

tos de conchas marinas¡ frecuentes raíces fi-

nas y medianas¡ reacción muy fuerte al HCl, 

C3 53 - 86 Blanco ( 10 YR 8/2) en a eco y pardo muy pálido 

(10 YR 7/3) en húmedo¡ arena¡ sin estructura¡ 

consistencia suelta en seco y húmedo¡ nula -

adhesividad y plasticidad¡ abundantes fragme!! 

tos de conchas matinas¡ escasas raíces medias¡ 

reacción muy fuerte al HCl. 

C4 86 - 104 Blanco (10 YR 8/2) en seco y gris claro (10 -

YR 7/2) en húmedo¡ arena¡ sin estructura¡ co.!! 

sistencia suelta en seco y húmedo¡ nula adhe-

sividad y plasticidad¡ abundantes fragmentos 

de conchas marinas¡ reacción muy fuerte al -

HCl. 

C5 104 - 130 Blanco (10 YR 8/2) en seco y húmedo¡ arena¡ -

sin estructura: consistencia suelta en seco y 

húmedo¡ nula adhesividad y plasticidad¡ abun-

dantes fragmentos de conchas marinas¡ reacciln 

muy fuerte al HCl. 

Oep6sito arenoso de la costa, forudo pcr una sucesi6n de 5 capas superpuestas de uterial ueno· 

so de llrigen conchiíerc, bajo contenido de oteria orgánica, con alto contenido de sodio interca~ 

biable. Debido a la escasa vegetación que cree.e sobre dl. se hpide la acu•ulación de uteria º.!:. 

gánica hu•ificada, esta condición junto con su posid6n front.11 a ~ientos y ureas, Favorece taa

biin su inestabilidt~. 
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Características Generales.-

Localización: 

P1·ovincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Factores nocivos: 

Descripción del perril. -

PERFIL 110. 2 

Solonchak órtico (Zo). 

Sal in as Las Coloradas. 

Península de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Marisma, 

Plano. 

Lacustre. 

Lacustre. 

Muy escasamente drenado, 

Sin v~getación aparente. 

Salinas. 

Inundación y afloramientos salinos. 

Horizonte Prorundidad (cm) Descripción 

Al o - 22 

e 22 - 31 

Gris claro (10 YR 7/1), en húmedo¡ migajón -

arcillo-arenoso¡ estructura de bloques suban

gulares 1 de tamaño fino y desarrollo débil¡ -

consistencia muy friable en húmedo¡ ligera -

adhesividad y plasticidad¡ reacción muy fuer

te al HCl. 

Gris claro (10 YR 7/2}, en húmedo¡ arena: sin 

estructura¡ consistencia suelta en húmedo¡ r.;! 

la adhesividad y plasticidad¡ frecuentes fras_ 

50 



mentos pequeños de conchas marinas; reacción 

muy f'uerte al HCl.. 

SIGUE n HIVEL FREAT!CO 

Por :su cerc:anh a la cosh, de!.ta1an ~n su pt"t"fi l. la influtnth orina, cll•o lo es S\l utriz .¡ .... 

neral arenen derhada a p1rtir de fr1;•~nt1a con(hÍÍefO\ y h salinidad 'I sodicidad que lo cara~ 

terha, debido a q~e <Jl nivd freáti~tl " thv11dt1 'I frtr:uente:sentt tSt~ int1ndado t:on Aguu ulo~

bru. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topo formas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Factores nocivos: 

Descripción del perfil.-

PERFIL NO. 3 

Solonchak mólico (Zm) 

5 km al suroeste de las Salinas Las Colora- -

das. 

Península de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Marisma. 

Plano. 

Lacustre. 

Lacustre. 

Muy escasament:e drenado. 

Tul ar y manglar, 

Areas de poca actividad agropecuaria. 

Inundación y salinidad. 

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Al o - 17 

17 - 46 

Pardo gris muy oscuro ( 10 YR 3/2) 1 en húmedo; 

migajón arcillo-arenoso; estructura de blo- -

ques subangulares; de tamaño medio y desarro

llo moderado¡ consistencia friable en húmedo; 

moderada adhesividad y plasticidad¡ frecuen-

tes poros finos¡ abundantes raíces finas, me

dianas y gruesas¡ reacción fuerte al HCL 

Gris oscuro (10 YR 4/1), en húmedo¡ arcilla; __ 
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horizonte masivo; consis'tencia firme en húme-

do; fuerte adhesividad y plasticidad; escasas 

manchas pardo rojizas¡ de tamaño mediano; 

abundantes raíces finas y medianas, f'recuen--

tes las gruesas¡ reacción fuerte al HCl. 

SIGUE EL NIVEL fREATICO 

Su tu·tura ds fina y el altÓ porcentaje de uteria orgánica (1.1 en el horhonte superjor) nos 

indica que su origen y evolución es diferente al del Solonchak órtico, aquí se trata de dos dep6~ 

sitos de las lagun~$ y planicies de inu:ideci6n que están sufrifndo en pequei\a estala, procesos de 

gleyzación (unchas pardo rojizas}. Por otra parte, la C.l.C.t, au1rnta relativamente {por efec

to del contenido de Ja uteria orgánica y arcilla) Jo que hace decrecer la saturación con sodio -

en shilar proporc1.lri, aunque !$te eler:iento au1enta en foru absoluta • 
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PERFIL NO. 4 

Litosol (I) 

Características Generales.-

Localización: 5 km al sur de Río Lagartos. 

Provincia fisiográfica: Península de Yucatán. 

Subprovincia fisiográfica.- Carso yucateco. 

Sistema de topoformas: Llanura rocosa con aguas emergentes. 

Relieve: Casi plano. 

Material paren~é!l. - Call:a. 

Modo de formacién,- Aluvial, 

Drenaje superfici:il: Escasamente drenado. 

Vegetación: Secundaria de selva baja caducifolia. Tam- -

bién hay pastizal. 

Uso actual: Areas de poca actividad agropecuaria. 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) Descripción 

Al o - g Negro (10 YR 2/1) en húmedo¡ migajón arcillo-

so¡ estructura migajosa, de tamaño muy fino Y 

desarrollo débil¡ consistencia suelta en húm~ 

do¡ moderada adhesividad y plasticidad; abun-

dantes raíces finas¡ reacción fuerte al HCl, 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

Suelo 50•ero '/ de escaso c!esarr!lllo, sobre el cual la influencia del clioa '/ el relieve no han -

hecho un efecto •U'/ ureado para que se desarrolle eon •ucho uyor rapidez, 
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Caracter!sticas Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica.

Subprovincia fisiográfica. -

Sistema de topo formas. -

Relieve: 

Material parental.

Modo de formación.

Drenaje superficial: 

Vegetación.

Uso actual: 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) 

Al o - 15 

PERFIL NO. 11 

Rendzina (E) 

5 km al noroeste de San Francisco. 

Península de Yucatán, 

Carso yucateco. 

Llanura rocosa con aguas emergentes. 

Casi plano. 

Caliza. 

Residual o !!!. si tu. 

Escasamente drenado. 

Pastizal cultivado. 

Pecuario. 

Descripci6n · 

Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo¡ 

migajón arcilloso arenoso; estructura de blo

ques sUbangulares de tamaño medio y desarro-

llo moderado¡ consistencia friable en húmedo¡ 

moderada adhesividad y plasticidad¡ abundan-

tes poros finos¡ abundantes raíces finas y e! 

casas las medianas¡ reacción nula al HCL 

SIGUE LA ROCA CALIZA 
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SuPlo sos.ero que '>~lrreyace a !a CQraz.:i olcárt-a, jo !!h ii:!portantf' es su reat,i•.ir, 11ul.1 al liCI lu 

cual indica que tal vez no existen carbonatos de caldo libres en t:l perfil a causa de un il'Jyllr 

grado de liiiviaclén, lo cual ne coindin con !º~datas. r~lativos al porcentaj~ ¿,. ). d~ B. 
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Características Generales,-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sis tema de topo formas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Factores nocivos: 

Descripción del perfil.-

Horizonte ProfUndided (cm) 

All o - 27 

PERFIL NO. 14 

Vertisol pélico (Vp) 

3 km al suroeste de Moctezuma. 

Península de Yucatán. 

Carso Yucateco. 

Llanura rocosa con aguas emergentes. 

Plano. 

Caliza. 

Residual o !!! si tu. 

Escasamente drenado. 

Pastizal cultivado y secundaria de selva me-

diana superennifolia. 

Pecuario. 

Inundaciones periódicas, además de salinidad 

y sodicidad. 

Descripci6n 

Pardo gris muy oscuro ( 10 YR 3/2) en seco y -

gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo; arci-

lla¡ pseudo-estructura masiva¡ consistencia -

muy dura en seco y muy firme en húmedo; fuer

te adhesividad y plasticidad; abundantes fac!_ 

tas de presión/fricción; grietas a lo largo -

de todo el horizonte; abundantes poros finos; 
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frecuentes ráíces finas¡ abundantes las medi~ 

nas y escasas las gruesas; sin reacción 1al -

HCl. 

Al2 27 - SS Pardo oscuro ( 10 YR 3/3) en seco y pardo gris 

muy oscuro {10 YR 3/2) en húmedo; arcilla¡ -

pseudo-estructura masiva¡ consistencia en se-

co muy dura, muy firme en húmedo¡ fuerte adh2, 

sividad y plasticidad¡ abundantes facetas de 

presión/fricción¡ fisuras a lo largo de todo 

el horizonte¡ abundantes poros finos; escasas 

raíces finas y gruesas: reacción nula al HCl. 

e SS - 12S Amarillo pardo (10 YR 6/6) en seco y pardo -

amarillento {10 YR 4/6) en húmedo¡ arcilla¡ -

horizonte masivo¡ consistencia en seco muy d~ 

ra, muy firme en húmedo; fuerte adhesividad y 

plasticidad¡ abundantes gravas subangulares y 

escasas piedras de caliza intemperizada ¡ reac 

ci6n nula al HCl. 

Verthol evolucionado, que se for16 sobre calizas del Terciario, cuyas arcillas hinchables proce

den de neofor•utión de un •edio cálcico, el edafocliu en el cual est& situado ejerci6 influencia 

sobre la evoluci6n de la uteria orgánica. 

Las alternancias utacionales de encharcuiento por el agua y de deucaci6n, provocaron la polh!, 

rizoci6n y la estabi 1izaei6n de una pequel'ia parte del hu•us (color negro), ni co•O de una 1oder.! 

da salinidad y sodicidad. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Afloramientos rocosos: 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) 

Al o - 24 

PERFIL NO. 16 

Rendzina (E) 

1 km al norte de San Francisco. 

Península de Yucatán. 

Carso yuca teca. 

Llanura rocosa con aguas emergentes. 

Casi plano. 

Caliza. 

Residual o !!!. situ. 

Escasamente drenado. 

Secundaria de selva mediana subcaducifolia y 

pastizal cultivado, 

En donde hay pastizal es pecuario. 

Abundantes. 

Descripción 

Pardo muy oscuro { 7. 5 YR 2/2) en húmedo; mig! 

jón arcilloso¡ estructura de bloques subangu

lares, de tamaño fino y desarrollo débil¡ ºº!! 

sistencia friable en húmedo;: moderada adhesi

vidad y plasticidad¡ poroso¡ abundantes raí-

ces finas y medias, escasas las gruesas; rea~ 

ción nula al HC!. 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

Suelo joven, so"ero, en proceso de foraaci6n. 
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Carac te rí s ti cas Generales • -

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Afloramientos rocosos: 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) 

Al o - 7 

A3 7 - 19 

PERFIL NO, 24 

Rcndzina (E) 

5 km al oeste de Xpanha Toro. 

Península de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Llanura rocosa con montículos. 

Ondulado. 

Caliza. 

Residual o !.!! si tu, 

Drenado. 

Pastizal cultivado. 

Pecuario. 

Frecuentes. 

Deecripci6n 

Pardo oscuro (7 .5 YR 3/2) en húmedo¡. migajón 

arcilloso¡ estructura granular, de tamai\o me

dio y desarrollo moderado¡ consistencia fria

ble en húmedo¡ fuerte adhesividad y plastici

dad¡ escasas gravas subangulares de caliza -

intemperizada; abundantes raíces finas y me-

dias, escasas las gruesas; reacción nula al -

HCl, 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2) en húmedo¡ mi-

60 



gajón arcilloso; estructura granular, de- tam!!_ 

ño medio y desarrollo moderado; com.istencia 

firme en húmedo¡ fuerte adhesividad y plasti-

cidad ¡ escasas gravas subangulares de caliza 

intemperizada; frecuentes raíces finas, me- -

dias y gruesas¡ reacción nula al HCL 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

Sul'!lo joven, so11erci, que se encuentra en un proceso de fori:.aci6n, hay alto c:ontenido de 1ateria -

orgánica, iones de calcio, por lo que los :oloides de estos i.ue!os tienen un alto gracc de satur! 

ci6n i6nica, provocando que estén floculados (1:structura granular}. Por otra parte, existe una -

lixiviaci611 que se comprueba con el cnbio de color y la baja en el portl'!ntaje de saturación di!' -

bases. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia f'isiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Afloramientos rocosos: 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) 

Al o - 12 

B2lt 12 - 36 

PERFIL NO. 27' 

Luvisol crómico {Le) 

1 km al noroeste de San Pedro. 

Península de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Llanura rocosa con montículos, 

Casi plano. 

Caliza. 

Coluvie-aluvial e .!!! ~· 

Escasamente drenado. 

Pastizal cultivado. 

Pecuario. 

Abundantes, 

Descripción 

Pardo oscuro ( 7. 5 YR 3/3) en húmedo¡ migajón 

arcilloso¡ estructura de bloques subangulares 

de tamaño fino y desarrollo moderado¡ consis

tencia en húmedo, friable¡ moderada adhesivi

dad y plasticidad¡ abundantes poros finos¡ -

abundantes raíces finas, frecuentes las medi!, 

nas y escasas las gruesas¡ reacción nula al -

HCl. 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4) en húmedo; ar-
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B22t 36 - 106 

B23t 106 - 150 

cilla, estructura de bloques angulare~ 1 de t! 

maño muy grueso y fuerte desa~rollo; consis-

tencia firme en húmedo¡ fuerte adhesividad y 

plasticidad¡ poroso¡ gruesas películas de ar

cilla, de distribución continua, horizontales 

y verticales¡ escasas raíces finas y frecuen

tes las medianas y gruesas¡ reacción nula al

HCl. 

Pardo rojizo oscuro ( 5 YR 3/ 4) en húmedo; ar

cilla¡ estructura de bloques angulares, de t!!_ 

maño muy grueso y fuerte desarrollo¡ consis-

tencia firme en húmedo: fuerte adhesividad y 

plasticidad¡ poroso; abundantes películas de 

arcilla, gruesas, continuas, horizontales y -

verticales¡ escasas raíces medianas y grue- -

sas ¡ sin reacción al HCl. 

Pardo rojizo (5 YR 4/4) en húmedo: arclllr.: -

estructura de bloques angulares, de tamaño -

muy grueso y fuerte desarrollo: consistenci 1. 

firme en húmedo; fuerte adhesividad y plasti

cidad; poroso; abundantes películas de arci-

lla, gruesas, continuas, horizontales y vert_! 

cales; escasas raíces medianas y gruesas¡ 

reacci6n nula al HCl. 
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De totur.:i fina, e.hte una pequ'!l'la fluctuación en el contenido de la aateda orgánica, con una -

tendencia a discinuir con la profundidad, pH i:iuestra ,alorrs cercanos a Ja neutralidaa. Debido a 

la li•iviad6n, se origina una sensible diuinución de h saturación de bases con el co1plejo de 

intercubio, la ausenc.ia de reacción al HCl corresponde con la •enor concentración de Ca y Mg en 

el Hz.a., asi co110 porccr1taje de satur-aci6n con baHs. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Afloramientos rocosos: 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) 

Al o - 12 

PERFIL NO. 28' 

Rendzina (E) 

3 km al norte de San Anselmo. 

Península de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Llanura rocosa suavemente ondulada con ceno-

tes aislados. 

Ligeran ente ondulado. 

Caliza. 

Residual o ~ ~· 

Drenado. 

Pastizal cultivado. 

Pecuario. 

Abundantes. 

Descripci6n 

Negro (10 YR 2/1) en húmedo¡ franco¡ estruct~ 

ra granular, de tamaño muy fino y desarrollo 

débil; consistencia muy friable en húmedo; l.,!. 

gera adhesividad y plasticidad; abundantes -

raíces finas y medias, frecuentes las grue- -

sas; reacción moderada al HCl. 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

Suelo joven, soaero, en proceso de forud6n. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Descripción del perfil.-

PERFIL NO. 43 

Cambisol crómico (De) 

15 J<..m al noroeste de Tizim!n. 

Península de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Llanura rocosa con abundantes cenotes. 

Ondulado. 

Caliza. 

Residual o !_!! ~. 

Drenado. 

Pastizal e ul ti vado. 

Pecuario. 

Horizonte Profundidad (cm) Descripc16n 

Al o - 11 

02 11 - 35 

Gris muy oscuro ( 5 YR 3/1) en húmedo: migajón 

arcilloso¡ estructura migajosa, de tamaño fi

no y desarrollo débil¡ consistencia en húmedo 

friable; moderada adhesividad y plnsticidad¡ 

muy poroso; frecuentes piedras subangulares -

de caliza¡ abundantes raíces finas y medias, 

frecuentes las gruesas¡ reacción nula al HCl. 

Pardo rojizo oscuro (2.5 YR 3/4) en húmedo; -

migajón arcilloso¡ estructura de bloques sub

angulares de tamaño fino y desarrollo modera-
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do¡ de consistencia firme en húmedo¡ fuerte -

adhesividad y plasticidad; poroso¡ escasas -

piedras subangulares de caliza¡ frecuentes -

raíces finas, escasas las gruesas¡ sin reac--

ción al HCl. 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

De textura •edia, pH acl!rCándose a la neutralidad, el porcl!ntajl! de saturación di! bases decrece -

con la profundidad, lo que es un indicio de un proce:>o avanzado de lh:iviaci6n 1 lo cual se co•- -

prueba con la reacción nula al HCl. 
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Características Genenerales. -

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema. de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Descripción del perfil. -

Horizonte Profundidad (cm) 

Al o - 25 

PERFIL NO. 51 

Rendzina (E) 

2 km al sur de Telchác pueblo. 

Península de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Llanura rocosa suavemente ondulada. 

Casi plano. 

Caliza. 

Residual o !!! situ, 

Escasamente drenado. 

Secundaria de selva baja caducifolia. 

Agricultura de temporal (henequén). 

Descripción 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2) en húmedo; mi

gajón arcilloso; estructura de bloques suban

gulares, de tamafio fino y desarrollo modera-

do¡ consistencia friable en húmedo¡ fUerte -

adhesividad y plasticidad; abundantes poros -

finos¡ !'recuentes gravas y escasas piedras de 

caliza intemperi:.:ada¡ abundantes raíces finas 

y medias, escasas las gruesas¡ reacción nula 

al HCl. 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

Suelo joven, so"ero, en proceso de forucidn. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Afloramien tas rocosos: 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) 

Al o - 22 

PERFIL NO. 55· 

Luvisol crómico (Le) 

7 km al es te de Su copo. 

Península de Yucatán. 

Carso yucatec•. 

Llanura rocosa con abundantes cenotes. 

Levemente ondulado. 

Caliza. 

Coluvie-aluvial e ~ ~· 

Escasamente drenado. 

Pastizal cultivado. 

Pecuario. 

Escasos. También hay una moderada pedregosi

dad, 

Descripción 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2) en húmedo¡ mi

gajón arcillo arenoso; estructura de bloques 

subangulares, de tamaño medio y desarrollo m~ 

derado¡ consistencia friable en húmedo¡ mode

rada adhesividad y plasticidad¡ o.bundantes p~ 

ros finos¡ frecuentes gravas angulares de ca

liza¡ raíces finas abundantes, frecuentes las 

medianas y escasas las gruesas¡ r~~cción nula 
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B2lt 22 - 59 

B22t 59 - 84 

al HCl, 

Pardo roj~zo (5 YR 4/3) en húmedo; arcilla¡ -

estructura de bloques angulares 1 de tamaño -

grueso y desarrollo moderado¡ consistencia -

firme en húmedo¡ fuerte adhesividEld y plasti-

cidad; poroso¡ abundantes películas de arci--

lla, gruesas, continuas, horizontales y vert.!_ 

cales; frecuentes gravas subangulares, esca--

sos guijarros y piedras de caliza intemperiz! 

da¡ abundantes raíces finas, frecuentes las -

medianas y escasas las gruesas¡ reaccióÍl dé--

bil al HCl. 

Pardo rojizo (5 YR 4/4) en húmedo¡ arcilla: -

estructura de bloques angulares de tamaño muy 

grueso y fuerte desarrollo¡ consistencia fir-

me en húmedo¡ fuerte adhesividad y plastici--

dad¡ escasos poros finos¡ abundantes pelícu--

las de arcilla, gruesas, contínuas 1 horizont! 

les y verticales: frecuentes gravas y piedras 

subangulares de caliza intemperizada¡ escasas 

raíces finas y medianas¡ reacción fuerte al -

HCl. 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

Suelo caduro, en proceso de evolución, en los cuales la acción d~ las precipitaciones producen 

una lixiviación de uteria orgánica y el porcentaje de saturaci5n de bases, repercutie,ndo en el -

color, textura, estructura, ad~Hividad y plaHiddad del suele. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Facto res nocivos: 

Descripción del perfil.-

PERFIL ¡;o, 57 

llis tosol éu t.rico (Oc) 

2 km al sureste de Sisal. 

Penínsulll de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Marismas. 

Plano. 

Lacustre. 

Lacustre. 

Muy esca5amente drenado. 

Tul:ir. 

Areas de poca actividad agropec'..1ario (panta-

r.o). 

Inundaciones periódicas. 

Horizonte Pro!\Jndidad (cm) Descripción 

02 25 - o PardQ grisáceo nuy oscuro ( 10 YR 3/2 l ~n húm!'!, 

do; material orgánico sin estructura y consi~ 

tcncia¡ ligera adhesividad y plasticidad¡ 

abundantes raíces finas, medias y gruesas; 

reacción muy fuerte al HCl. 

SIGUE EL lllVEL FREATICO 
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Suelo jov~n de ena~Q desarrollo, ior~,~éo a ;..lrtir de resid~:>~ aqiinicos en i:.:ir.didotes Úé anega· 

aier.to tq,~,1,1e1ae (.:1 nhel fre!tio '!~ ,.¡~,¡¡,fo). lo ~Uf: i1pidt: out f.3y:1 1.1na dl'l~nliiJd6n d' la 

uteria t1r9!nira, acusuUnóost ht3. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia. fisiográfica: 

Subprovineia fisiográfica: 

Sis terna de topoformas: 

Relie'le: 

Mater~al panmtal: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

-Vegetación: 

U!:io actual: 

Afloramientos rocosos: 

Erosión: 

Factores noi;l.vos: 

~'Desc'ri]leión. del perfil.-

Uorizonte Profundidad (cm) 

Al o - 12 

PERFIL NO. 61 

Rf!nd:dna (E) 

5 km al sures te de Sisal. 

Península de \'ucatán. 

Carso yucateco. 

Llanura rocosa con inundación estacionaL 

Casi plana. 

Caliza. 

Residual o .!n. ~· 

Escasamente drenado, 

Selv11 baja caducifolia. 

Areas de poca actividad agropecuaria. 

Abundantes. También exí ste mucha pedregosi-

dad. 

Hídrica laminar en grado leve. 

Inundación periódicas. 

Descripción 

Gris muy oscuro ( 10 YR 3/1) en seco y negro -

(10 YR 2/1) en húmedo; franco; estructura gr! 

nular, de tamaño muy fino y desarrollo débil¡ 

consistencia blanda en seco y muy friable en 

húmedo; ligera adhesividad y plastic:ida-'J; e~ 

sos guijarros angulares de caliza; abundantes 

raíces finas, frecuentes las medianas :,¡ esca-
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sas las gruesas: reacción rnuy fuerte al HCl. 

e 12 - 30 Pardo muy pálido {10 YR 7/3J en se<:;o y pardo 

(10 YR 5/3) en húmedo; franco: sin estructura¡ 

consistencia ligeram-ente blanda en seco, muy 

friable en húmedo¡ ligera adhesividad y plas-

ticidad: reacción muy fuerte al HCl. 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

Suelo joven de escaso desarrollo, que se encuentra en proce!.¡i de fonación. Oebido ai alto cent!,_ 

nido de oteria orgánica 1 iones d~ calcio, lo~ cdoides de estos suelos general1:1~r.':.e presentan -

alto grado de saturación i6nica por lo que el ftz.A está floculado {estructura gr.?nular). La sal! 

ni dad y sodic!dad son C0"5""tuencia di:> las agun salobres que inundan p~ri6ridJ1:1ente l estos suelos. 
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PERfIL NO. 62' 

Solonchak órtico {Zo) 

Características Generales.-

Localización: 13 km al suroeste de Sisal. 

Provincia físiográfica: Península de Yucatán. 

Subprovincia fisiográfica: Carso yucateco. 

Sis terna de t opoformas: Marisma. 

Relieve: Casi plano. 

Material parental: Lacustre. 

Modo de forrnaci6n: Lacustre. 

Drenaje superficial: Escasamente drenado. 

Vegetación: Manglar, 

Uso actual: Areas de poca actividad agropecuaria. 

Factores nocivos: Inundación y afloramientos salinos. 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) Descr1pci6n 

o - 18 Gris claro (10 YR. 7/2) en húmedo¡ arena; sin 

estructura¡ consistencia nula en húmedb¡ nula 

adhesividad y plasticidad¡ permeabilidad rápi 

da¡ reacción muy fuerte al HCl. 

SIGUE EL NIVEL FREATICO 

Suelo joven, sitl de!.arrollo, for1113do por :ep.ósitos arenosos de origen lacustre, Esti sujeto a -

constantes inundaciones y ~H·obluas de salinidad, soditidad. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de rormación: 

Drenaje superf'icial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Descripción del perfil.-

Horizonte_ Profundidad (cm) 

Al o - 19 

81 19 - 30 

PERFIL NO. 65 

Luvisol cr6mico (Le) 

2 km al oeste de Holea, 

Península de Yucatán. 

Car so yuca teco. 

Llanura rocosa con abundantes cenotes. 

Levemente ond:.ilado. 

Caliza, 

Coluvie-aluvial e !!! ~· 

Imperfectamente drenado. 

Secundaria de selva mediana subcaducifolia. 

Hay áreas con agricultura nómada, 

Deecripci6n 

Pardo rojizo (5 YR 3/2) en húmedo; arcilla; -

estructura de bloques subangularcs, .de tamaño 

medio y desarrollo moderado; consistencia 

friable a firme en húmedo; fuerte adhesividad 

y plasticidad; poroso; abundantes raíces fi-

nas, medias y gruesas¡ reacción nula al HCI. 

Pardo rojizo oscuro (2.5 YR 2/4) en húmedo; -

arcilla; estructura de bloques angulares, de 

tamaño grueso y fuerte desarrollo; c-onsisten

cia :firme en húmedo¡ fUerte adhesividad y 
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B2lt 30 - 57 

B22t 57 - 83 

83 83 - 105 

plasticidad¡ poroso; delgadas p~'1Ículas deª!: 

cilla, continuas, horizontales y v~rticales¡ 

abundantes raíces finas, medias y gruesas¡ -

reacción nula al HCl. 

Pardo rojizo oscuro (2.5 YR 3/4) en húmedo¡ -

arcilla¡ estructura O. bloques angulares, de 

tamaño grueso y fuerte desarrollo¡ consisten

cia firme en húmedo¡ fuerte adhesividad y 

plasticidad: poroso¡ abundantes películas de 

arcilla; gruesas 1 continuas¡ horizontales y -

verticales; abundantes raíces finas, medias y 

gruesas¡ reacción nula al HCl. 

Pardo rojizo oscuro (2.5 YR 3/4) en húmedo; -

arcilla¡ estructura de bloques angulares, de 

tamaño grueso y fuerte desarrollo¡ consisten

cia firme en húmedo¡ fuerte adhesividad y 

plasticidad¡ poroso; nbund,:mtes películas de 

arcilla, gruesas, continuas, horizontales y -

verticales; escasos raíces finas 1 frecuentes 

las medias y gruesas¡ reacción nula al HCL 

Pardo rojizo (2.5 YR 4/4) en húmedo¡ arcilla; 

estructura de bloques angulares 1 de tamaño -

grueso y fuerte desarrollo¡ consistencia fir

me en húmedo¡ fuerte adhesividad y plastici-

dad¡ poroso¡ delgadas película~ áe arcilla¡ -

discontinuas, verticales: escasas raíces gru~ 

ses: sin reacción al HCl. 
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Exi_ste una fuerte li(biad6n de la sat'!da orgá"ica y de base~ a con~etut.ncia •Jt' ;~ ¡..r,,.;ip1tatión 

pluvial, lo que oca~iona caobios tti.t'l c~Jor,·tex~uro., estructura y plas.tidd~·1 ;;~; ~'.J~. 

Se trata de un suelo uduro que t'~tá en etapa de-evolud6n. 
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Características Generales. -

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiogr.;nca: 

Sistema de topoformas: 

Relieve~ 

Material parental: 

Modo de rormación: 

Drenaje suptirficinl: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Afloramientos rocosos: 

Descripción del perfil.-

Hori:r.onte Prof'undidad (cm) 

Al o - 11 

PEHF!:.. NO. 6~]1 _:;._.:,,.,,1 
Rcndzinn (E) 

l.~ .':;o, 

8 krn al noroeste de Hunucmá. 

Península de Yucatán. 

Carso yuca teca. 

Llanura rocosa suavemente ondulada. 

Casi plano. 

Caliza. 

Residual o .!!! si tu. 

Escasamente drenado. 

Secundaria de selva baja c&ducifolia. 

Agricultura de temporal (!-.enequén). 

Abundantes. 

Descripción 

Negro ( 7. 5 YR 2/0) en húmedo¡ migajón areno--

so; estructura de bloques subangulares, de t_! 

maño fino y desarrollo débil¡ consistencia -

rnuy friable en húmedo¡ ligera adhesividad y -

plasticidad¡ poroso¡ abundantes raíces finaa 

y medias; reacción muy fuerte al f-ICl. 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

Sui=Jo jolfen, de escaso dHarroJJo, en proceso de forcaci6n. La pn·cipitaciónpluvial escasa y el 

relieve casi plano, no han influido carc.ada11:ente en su desarrollo. 
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Características Gr:nerales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia f islográfica: 

Sistema de topoforrnas: 

Relieve~ 

Material parental: 

Modo de I'ormac ión: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Factores nocivos: 

Descripción del perfil.-

PEílFIL NO. 70 

Solonchak órtico ( Zo) 

22 km al suroeste de Sisal. 

Península de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Marisma, 

Plano. 

Lacustre. 

Lacustre, 

Escasamente drenado, 

Meznglnr. 

Arcas de poca actividad agropecuaria. 

Inundación y afloramientos salinos. 

Horizonte Prof'undidad (cm) Descripci 6n 

Cl o - 16 

C2 16 - 31 

Gris claro (10 YR 7/2) en húmedo; arenomigaj~ 

so¡ consistencia suelta en húmedo; nula adhe

sividad y plasticidad¡ permeabilidad rápida; 

reacción muy fuerte al HCl. 

Pardo amarillo claro {10 YR 6/4) en húmedo¡ -

arena; sin estructura: consistencia suelta¡ -

nula adhesividad y plasticidad; perm1;1abilidad 

rápida; reacción muy fuerte al HCl. , 

SIGUE EL NIVEL FREATICO 
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SuelD joven y de esca$c desarrolle, qu~ ¡;.:ir '..'J localilaci6.n en los terrenos l.:i.i:·. y cw•tanoso~ de 

la dénega que se t-A"tiende a lo ¡,,rqc rlt: la t1lsta, proentan u, e! p~ríil i~il!.iendH del ~~n ... y 

salinidad (nivel fr-e.itico elevado y c. elé:~"ita t'.Jyar dr Hi :n1hos~. la .catrb Gtl !Ouelo es are

nou y con un contenido de oateria crgánita dtd 2.J%, por io QIH h capacidad d~ intenn!:.io ca

tiónho u •uy baj.i, lo que per•He que el sodio re~re~ente un alto por-centaje de saturad5n dtl 

co•plejo de interca:ibio, lo que ocasiona pn.tlei::a':> al ered~iento de la 11egeUdón. 
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Características Generales, -

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia :fisiográfica: 

Sistema de topoformas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje euperf'i~ial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) 

Al o - 23 

Bl 23 - 44 

PERFIL rm. 71 

Luvisol crómico (I.c) 

2 km al sur de Tahcabo. 

Península de Yucatán, 

Carso yucateco, 

Llanura rocosa con abundantes cenotes. 

Ondulado, 

Caliza. 

Coluvie-aluvial e !!l. ~. 

Escasamente drenado. 

Secundaria de selva media subcaducifolia. 

En algunas áreas hay agricultura de temporal, 

Descripción 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/4); migajón arci

lloso¡ estructura de bloques subangulares, de 

tamaño grueso y desarrollo moderado¡ friable 

en húmedo; moderada adhesividad y plastici- -

dad¡ abundantes poros finos¡ abundantes raí-

ces de los tres tipos¡ reacción nula al HCl, 

Pardo rojizo (5 YR 4/4) en húmedo¡ migajón ª!: 

cilloso¡ estructura de bloques angulares, de 

tamaño medio y desarrollo moderado; f·riable -
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B21t 44 - 80 

B22t 80 - 110 

B23t 110 - 135 

en húmedo¡ moderada adhesividad y plasi:ici- -

dad¡ abundantes poros finos¡ abundantes raí-

ces de los tres tipos¡ sin reacción al HCl. 

Pardo rojizo (2.5 YR 4/4) en húmedo¡ arcilla; 

estructura de bloques angulares, de tamai"io -

grueso y fuerte desarrollo; consistencia fir

me en húmedo¡ fuerte adhesividad y plastici-

dad ¡ :frecuentes poros finos¡ gruesas pelícu-

las de arcilla, de distribución continua y -

ubicación horizontal y vertical; frecuentes -

raíces medias y gruesas; reacción nula al 

HCl. 

Pardo rojizo (2.5 YR 4/4) en húmedo¡ arcilla¡ 

estructura de bloques angulares, de tamaño -

grueso y fUerte desarrollo; consistencia fir

me en húr.iedo¡ fuerte adhesividad y plastici-

dad ¡ frecuentes poros finos¡ gruesas pelicu-

las de arcilla, de distribución continua y -

ubicación horizontal y vertical¡ escasas raí

ces gruesas¡ sin reacción al HCl. 

Pardo rojizo (2.5 YR 4/4) ¡ arcilla; estructu

ra de bloques angulares, de tamaílo grueso y -

desarrollo fuerte; consistenci<=. firme en húm! 

do¡ fuerte adhesividad y plasticidad¡ frecUe!J. 

tes poros finos¡ gruesas películas de arci- -

lla, de distribución continua y ubicación 

horizontal y ver'tical. Reacción nula al HCl. 
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El relieve y la precipitación pluvial :e la zona, influ1en en forea preponderantt' ~" LO: ;1,~arro-

llo de este suelo. 

Hay un d~snivel entre los pequei'íos r.on~kulo~ pedregosos y las h~ndon3das y p;ir• ... , r1Jn3S en ·fon

de se encuentran estos suelos, los cu1les i.e derivan de los aateriales que se v~n :!CIJ:;iulando al -

caer de las partes alta!. y en los que la prHipitaci6n pluvial provoca una lixidad6n de materia 

orgánica y bases interca111biables, acur:1ulándose a través del perfil, c!iidos e hidriridos de hierre 

lo que produce caebios en el color del su1do, asi cono tai:ibién en su textura, e~tructura, adhesi-

vidad y plasticidad. 
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Características Generales.-

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia fisiográfica: 

Sistema de topo formas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Afloramientos rocosos: 

Descripción del perfil.-

Horizonte Profundidad (cm) 

Al o - 22 

PERFIL NO. 72 

Rendzina (E) 

2 km al este de Chacmay. 

Península de Yucatán, 

Carso yucateco. 

Llanura rocosa suavemente ondulada, 

Ligeramente ondulado. 

Caliza. 

Residual o !!!_ ~· 

Imperfectamente drenado. 

Secundaria de selva mediana subcaducifolia. 

Agricultura de temporal (Henequén). 

Abundantes. 

Deacripci6n 

Pardo rojizo oscuro (5 YR 3/2) en húmedo¡ 

franco¡ estructura granular 1 de tamaño fino y 

desarrollo moderado; consistencia en húmedo, 

muy friable; ligera adhesividad y plastici- -

dad¡ escasas gravas de caliza intemperizada¡ 

abundantes raíces finas y medias; frecuentes 

las gruesas; reacción nula al HCl. 

SIGUE LA ROGA CALIZA 
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Suelo 111uy delgado que sobreyacc a la coraza calcárea, la cual está rHqucbrajada \ t~~i:t?Jr-11da, -

por lo que oiste pedregosidad en el perfil. 

(xistr líxiviaci6n debido al relie've ligerar.ente ondulado. 
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Características Generales, -

Localización: 

Provincia fisiográfica: 

Subprovincia f'isiográfica: 

Sistema de topo.formas: 

Relieve: 

Material parental: 

Modo de formación: 

Drenaje superficial: 

Vegetación: 

Uso actual: 

Afloramientos rocosos: 

Erosi6n: 

Descripción del perfil.-

Horizonte Pro.fundidad (cm) 

Al o - a 

PERFIL NO. 76 

Litoool (I) 

Hal-al. 

Península de Yucatán. 

Carso yucateco. 

Llanurn rocosa suavemente ondulada. 

Casi plano. 

Caliza. 

Residual o !!?. ~· 

Escasamente drenado. 

Secundaria de selva baja caduclfolia. 

Areas de poco actividad agropecuaria. 

Abundantes. También hay excesiva pedregosi-

dad. 

Hídrica laminar, en grado leve. 

Deacripci6n 

Gris muy oscuro en seco ( 10 YR 3/1) y negro -

(10 YR 2/1) en húmedo¡ migajón arenoso¡ es- -

true tura granular, de tamaño fino y desarro-

llo moderado¡ consistencia blanda en seco, -

muy friable en húmedo; ligera adhesividad y -

plasticidad; frecuentes guijarros angulares -

de caliza¡ abundantes raíces finas, frecuen--
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tes las medianas y gruesas, reac•<;:.ión •:-.oderada 

al HC!. 

SIGUE LA ROCA CALIZA 

Este es. un suelo muy joven, en proceso de foruci6n, pero que por la gran tantida~ de caldo y "'~ 

teria org&nica presenta gran estabilidad. Por otra parte, la escasa predpitac16n del .iri;a ii:pi

de fen6t.encs de 1 iliviación. 
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CAPACIDAD AGHOLOGICA Y ALTERNATIVAS DE USO 

Los valores de los factores limitantes asociados a cada clase de uso -

potencial, se encuentran reseñados en los cuadros No. 1, 2 y 3 del Apéndice 

No. 3, 

Asimismo, en el cuadro No. 4 se indica la capacidad agrológica de las 

unidades cartográficas de los suelos identificados en el área de estudio, asi 

como la superficie que ocupan en km2 y Ha, y su porcentaje del área correspon

diente. 

Por otra parte y con el propósito de hacer más prácticas y objetivas -

las alternativas de uso para los suelos encontrados, se trataron a los mismos 

como unidades taxonómicas, anexando sus fases 1 imitan tes más criticas para su 

uso y manejo, Sin embargo, en el mapa de suelos se plasman como unidades car

tográficas mediante claves simples o compuestas, y con la simbología correspo!!. 

diente a: unidades taxónomicas, textura y fase!> limitan tes. La clase simple -

indica la presencia de un sólo tipo de suelo, mientras que la compuesta, la -

asociación de dos o más suelos delimitados por una misma unidad cartográfica. 

Siempre que existan asociaciones de suelos, el primer símbolo de la -

clave indica el suelo predominante, el símbolo secundario denota el suelo que 

ocupa el segndo lugAr por su extensión, y así sucesivamente. Todo suelo que -

aparece en la clave cartográfica debe de cubrir como requisito, por lo menos, 

el 20% de la superficie representada por la unidad cartográfica. 
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CUADRO NO. 4 

CAPllCI!Wl NHIDJIC\ !E !AS lmIWEi Cl\RlOOW'lCAS !E SEl.C6 

UNlDAD CAPACIDAD SUPERFICIE SUPERFICIE % DEL AREA 
CARTOGRAFICA AGROLOGICA EN Km2 EN Ha 

E + l/2L 5P3CO 3 836.20 383 620 29.93 

+ 1 + Lc/2L 4P3CO 848.81 84 881 6.63 

E + + Be/2L 4P3CO 488.15 48 815 3.81 

E + Be + l/2L 5P3CT'20 555.43 55 543 4,31 

E + Le/2L 4C3PT'20 28.89 2 889 0.23 

E + l/3L SP3CO 335,44 33 544 2.62 

E + l + Lc/3L 4P3C20 64.23 6 423 o.so 

1/2 7P504C 402. 36 40 236 3.14 

+ E/2 6P503C 3 469.31 346 931 27.06 

• E + Lc/2 6P4CO 149.96 14 996 1.17 

+E+Zrn-s - N/2 6Pl4SN 65.34 6 534 0.51 

+ Zo - n/2 7P6IS3N 127.64 12 764 1.00 

1 + Zo + Zm - N/2 7PN6IS 27.48 2 748 0.21 

E/3 7P603C 212.81 c. 281 1.66 

+ Ge + E/3 7?513C llS.69 ll 569 0.90 

I + E + Vp/3 7P503C 22. 75 2 275 0.18 

Le + E + I/3 3C2PED 368.93 36 893 2.88 

Le + Vp/3 3C2ED 11.84 1 184 0.09 

Le + l + E/2 3C2PE lll. 75 ll 175 0.87 

Le + E + I/3L 3P2CED 219.40 21 940 1.71 

Le + Ve/3Lp 3C2PED 48.39 4 839 0.38 

Le + Ve + I/3Lp 3C2PED 19.93 l 993 0.16 

Za + Zg - N/2 7SIC5N 492.20 49 220 3.84 

Zo + Zm - n/2 75!4C3N 14.22 l 422 o.u 
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CUADRO NO. 4 

Qll'fCIDAD NJIJUXi!C'I IE lA5 IMlWEi CARTCGW'ICAS !E llEU6 

UNIDAD CAPACIDAD SUPERFICIE SUPERFICIE % DEL AREA 
CARTOGRAFICA AGROLOGICA Et/ Km2 EN Ha 

Zo + Zg - N/3 7Sl5'14C 17. 75 1 775 0.14 

Zo + Re -N/1 7Sl5N4C 16.10 1 610 0.13 

Zo - N/l 7SI5N4C 64.23 6 423 o.so 

Zm + Zo + Zg - N/2 7SIC5N 62.90 6 290 0.49 

Zm + Zg - n/2 7SI4C3N 33.48 3 348 0.26 

Zm + Zg - n/3 7SI4C3N 59.24 5 924 0.46 

Zg + Zm - n/3 7!5S4C3N 21.05 2 105 0.16 

Re - N/l 885N3T'20 42.56 4 256 0.33 

Re + Zo - N/1 8B5N4C2D 43.47 4 34"/ 0.34 

Gm ' Za + Re - s - N/2 5IN4C3S 105.28 10 528 0.82 

Grn + Gc/3 5!3C2D 19.98 998 0.16 

Be + I + E/3L 3CP02T' 60.50 6 050 0.47 

Vp + E + l - s - n/3 4!3CSN 43.65 4 365 0.34 

0• + Zm/2 6I4CS 57. 75 775 0.45 

Hh + E + I/2Lp 3POT'2C 3.56 356 0.03 

CUSRPOS DE AGUA 130.48 13 048 1.02 

AREA TOTAL 12 819.13 1 281 913 100.00 
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Rendzina.- Generalmente de textura media y con fase lítica. Su esca

sa profundidad y una cantidad considerable de afloramientos rocosos y pedrego

sidad1 son los principales factores que impiden o dificultan en extremo las l!!, 

bores agricolas 1 por lo que se clasifican como suelos de clase S ó 4. 

Hacia el oeste de las pobla.ciones de Chacmay y Buctzotz se les emplea 

generalmente en los cultivos de henequén y sisal, sin embargo, es muy dudoso -

el tiempo en el que ambos cultivos puedan conservar un nivel económico acepta

ble, ya que los costos del cultivo se incrementan inevitablemente y la compe-

tencia con otras fibras naturales y sintéticas es mucho mayor. 

De tal manera, se recomienda cambiar hacia la actividad pecuaria 

donde se obtendrían mejores resultados, ya que los suelos de clase 5 son más -

aptos para la praticultura (sin limitaciones) 1 tal y como sucede en la región 

de Tizirnín 1 en donde existen varios ranchos que explotan satisfactoriamente -

pastizales de zacate guinea (~ ~) y bufell {Pennisetum ciliare). -

Estos zacates manejados adecuadamente producen una capacidad de pastoreo bas-

tante alta. 

Sería necesario experimentar con variedades de los anteriores zacates, 

sobre todo, con aquellos que estén mejor adaptados a estos suelos y a las con

diciones ambientales de la región. Además, el riego por aspersión es ir.-.porta!!. 

te durante los primeros estadios del establecimiento de los potreros. 

Referente a la clase 4 en las que las limitaciones son muy severas pa

ra los cultivos anúales, se suele aprovechar cultivando calabacita, chaya, fr!. 

jol, chile y maíz, pero los rendimientos son apenas regulares. Tal vez, si se 

cultivaran frutales (guanabana, limón, lima, zapote1 ciruela de Yucatán, chir!, 

moya 1 mandarina y papayos, entre otros) pudieran obtenerse buenos resultados. 

Es necesario el riego durante su~ primeros años de adaptaci6n, así como el pro-
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poreionar fertilizantes e incorporar materia orgánica 1 para mantener la produs_ 

ción. 

Sin embargo, la actividad pecuaria seguirá siendo la mejor opción. 

Litosol.- De textura. media. Al igual que la Rendzina, los principa-

les factores limitantes son: su muy escaso espesor, los af'loramientos rocosos 

y en los que se localizan en las cercanías de las ciénegas, la inundación, sa

linidad y sodicidad. Por tal motivo, caen dentro de la clase 7 y 6, no aptos 

para ningún tipo de agl"icul tura, pero sí para la praticultura con limitaciones 

de moderadas a sever-as, y la actividad forestal. 

t.os agricultores tradicionales utilizan estos suelos en la agricultura 

n6mada 1 pero los rendimientos son rnalos por lo que tratan de evi tar'los. 

El uso más apropiado para estos suelos es el mantenimiento de su vege

tación natural, y en ocasiones para pastizal-es cultivados, como el guinea, BU,!! 

que su rendimiento en la mayoría de los casos es apenas regular, 

Luvisol crómico.- Su textura ~s fjna y generalmente son profundos, -

aunque en oca.sienes presentan fase li.tica profunda y Utica. Los principales 

factores limitantes para su explotación en la actividad agropecuaria, .son la -

deficiencia de agua, drenaje interno deficiente y nl ta susceptibilidad a la -

erosión¡ por lo que se les clasifica como suelos de clase 3, buenos para acti

vidades agt'icolas con limitaciones de moderadas a severas. 

Si se les trabaja con los sistemas tradicionales, los rendimientos ra

ra vez. son elevados, pero sí bastante regulares de un año a otro en la misma -

zona. 

Se obtienen mejores rendimientos con la agricultura rnecanizad!l. 1 siendo 
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el riego la primera medida inportante para lograr niveles de produr.ción econó

micamente satisfactorios 1 así como también es necesario emplear fer .. i l i::antes 

para conseguir buenos rendimientos de casi todos los cultivos. 

Los principales cultivos que se pueden explotar con buenos rendimien-

tos son: maíz, frijol, tamarindo, soya 1 calabnza 1 chile, yuca 1 sorgo, mango, -

aguacate, papayo, chirimoya, plátano 1 camote y varios tipos de pastos. 

Solonchak 6rtico, m61ico y gléyico.- De textura media, gruesa y fina¡ 

nivel freático y sodicidad de moderada a elevada. 

La alta salinidad y sodicidad, la inundación estacional y el alto ni-

vel freático, constituyen las limitantes más importantes de estos suelos, por 

lo que se les clasifica como de clase 7, 

En suelos con estas características son muy pocas las especies vegeta

les que pueden desarrollarse¡ son inadecuados para cultivos y su uso queda re!! 

tringido únicamente para reserva biótica, como habi tat de larvas y estadios j~ 

veniles de varias especies pesqueras de buen valor económico¡ como refugio de 

especies de la fauna silvestre (lagartos, flamingos) ¡ con fines recreativos, 

así como en la explotación de sal. 

Regosol calcárico.- Con textura gruesa y fuertemente sódico. Son su! 

los profundos que debido a su textura arenosa, presentan un drenaje interno -

excesivamente rápido y por lo tanto, una baja retención de humedad aprovecha-

ble. Presentan diversos grados de inestabilidad y están sujetos al aporte 

constante de sales por la brisa del mar, lo cual crea un impedimento por sali

nidad, la que fluctúa durante todo el año. 

Se clasifican como de clase 8 por inestabilidad y 5 por acumulación de 

sodio, lo cual nos indica que no son aptos para las actividades agropecuarias, 
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pero no obstante, con los sistemas t.:-adicionales de explotación, s" 

cha en el cultivo del cocotero y algunas hortalizas seleccionadas. 

nprov~ 

El mejor uso que se les puede dar, es el de emplearlos con fir:~s turí.!! 

ticos y recreativos. 

Gleysol mó:.ico,- La textura es media y fina. Como factores limitan-

tes para las actividades agropecuarias presentan el alto riesgo de inundación, 

la poca profundidad a que se encuentra el nivel freático, el lento drenaje su

perficial, así corno la salinidad y sodicidad, Se les clnsifica como de clnse 

5 por inundación, o sea, son suelos aptos para fines pecuarios y/o de reserva 

biótica. 

La posibilidad de utilizar estos suelos en una agricultura productiva 

y rentable es baja, aun considerando el mejoramiento y drenaje de los mismos, 

En cambio, son suelos más adecuados para la implantación de pastos :forrajeros. 

Entre los pastos que se pueden desarrollar figuran el alemán (Echinoch 

~ polyE;tachya) y el pará (~ purpurascens), El pasto alemán es bastan

te adaptable a condiciones de salinidad moderada; así mismo, algunas especies 

como el pancaliente (Eragrostis reptans) y la lambedera (~ hexandra} son 

buenas forrajeras adaptables a suelos anegados. Otra opci6n es el arroz. 

Cambisol crómico.- De textura f'ina y fase lítica. Los principales -

factores limitantes que presenta son su escaso espesor, def'iciencia de agua, -

los afloramientos rocosos y en cierta medida, la topograf'ía ondulada en que se 

les !:caliza. Por tal motivo, se clasifican como suelos de clase 3, aptos pa

ra actividades agrícolas con limitaciones severas que necesitan métodos de la

branza especiales. 

Se usan ampliamente para cultivos de subsistencia (maíz, :frijol, chi--
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le y calabaza), empleando sisteméls tradicionales de labranza, los c•Je:ües pue-

den mantenerse con un período de descanso de 5 é:l 8 años. 

Con sistemas perfeccionados de explotación pueden utilizarse provecho

samente para cultivos de cítricos y cacao, así como tomate, chile, girasol, p.!_ 

ña, zapote y tamarindo. 

Sin embargo, el uso más apropiado que se les puede dar es el pecuario, 

cultivando principalmente pasto guinea, buffel y estrella africana, obteniénd2 

se buenos rendimientos. 

Vertisol pélico y crómico.- De textura fina y fase salina y sódica. 

Sus principales factores limitantes son la textura arcillosa, la sali

nidad y sodicidad. La textura trae como consecuencia que el drenaje interno y 

superficial sea muy lento, ocasionando inundaciones periódicas. También su m! 

nejo es muy complicado cuando está húmedo, ya que es muy adhesivo, y cunndo s~ 

co es muy duro. 

Se les clasifica cor.io suelos de clase 4, los cuales tienen limi tacio-

nes muy severas para los cultivos anuales, requiriendo de un sistema de drena

je agrícola adecuado. 

Se puede sembrar arroz y caña de azúcar y durante la estación seca, 

sorgo y maíz. 

Su uso más adecuado es en el cultivo de pastizales o cultivos peren- -

nes. 

Histosol éutrico.- De textura media y limitado en su espesor por el -

nivel freático, siendo éste, uno de sus principales factores limitant!es, que -

junto con la salinidad, los convierten en suelos de clase 6 y 4. 
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En general, no se utilizan en la agric'..11 tura ya que carectm de- interés 

para los agricultores trAdi".:"ionales debido a su alto nivel freático y de ordi

nario salino. Podría aplicárseles la tecnología moderna, pero es prob~ble que 

no sea remunerada po1~ raz6n del elevado costo de construcción de diques, obras 

de avenamiento y manutenci6n de las estaciones de bombeo. Por otra par-te, su 

superficie es muy pequeña en comparación con las otras unidades localizadas en 

la zona de estudio, por lo que no se justificarían las medidas anteriores. 

El mejor uso que se les puede dar es el de conservar la cubierta vege

tal actual. 

Con base en lo anterior, nos podemos dar cuenta de que el potencial -

agrícola es muy limitado, debido a que la mayoría de los suelos están clasifi

cados como de clase 5, 6, 7 y s. Dominando los suelos someros, 1'089,670 Ha¡ 

otras 98 1 146 Ha están representadas por suelos con problemas de salinidad y s~ 

dicidad y 98,621 Ha tienen problemas de inundación, lo que demerita en gran m! 

dida las actividades agrícolas. 

Sin embargo, el potencial forrajero y forestal es bueno, aunque la 

actividad forestal está ya muy condicionada a que son pocas las áreas en las -

que la vegetación no ha sido alterada. 

Se podría sugerir realizar un cambio hacia el desarrollo de la activi

dad pecuario., en la que se debe observar prácticas de manejo de potreros y ga

nado, así como la de realizar investigaciones sobre las plantas forrajeras 

(principalmente pastos y algunas leguminosas), que puedan desarrollarse de ma

nera óptima en la región. 

Finalmente, se debe hacer la aclaración de que esta información es in

suficiente para realizar un trabajo de planeación agropecuaria, ya que es nec~ 
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sario contar con datos precisos y <ictuallo:::tdos sobre la or~~rta y de:-ianda de -

los productos agropecuarios y forestales que se desea ~xplotar, por lo que no 

es posible o.segurar que bs reco!:iendnciones que se han hecho sean los nejores, 

sino que deben interpretarse como orientaciones útiles para la plnne::i.ción, de 

ehi que sólo se enuncien corno alterniltivas de uso. 
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CORRELACION TAXONOMICA 

En el cuadro No. 5 se indica la correlación o equivalencia taxonómica 

entre el Sistema FAO/UNESCO 1970, modificado por CETENAL y t:l Soil íaxonomy -

(1975). 

Se debe hacer notar que sólo se clRsific'lron los suelos hasta el nivel 

de gran grupo en el Soil Taxonomy, ya que por el tipo de levantamiento de sue

los (de reconocimiento) no se requiere de una equivalencia más detallada. As.f. 

mismo, en el apéndice No. 4 se tratan de explica:- los regímenes de humedad del 

suelo, necesarios en el Soil Taxonomy para designar subórdenes y algunos gran 

grupo. 

Tar.ibién es de importancia mencionar que para obtener estos regímenes -

de humedad, es necesario conocer con precisión el número de días (consecutivos 

o no) durante los cuales el suelo está seco (humedad inferior al punto de mar

chitamiento), lo que depende de la estación del oño y de la temperatura del -

suelo, para lo cual es necesario efectuar la medición de este régimen hídrico 

como mínimo durante 6 de cada 10 años. 

Como es de suponer, en el país muy rara vez se dispone de estos datos 

por lo que, por regla general, nos basamos en los datos del clima general de la 

zona de estudio, lo cual deja mucho que desear y es causa de confusiones inev!, 

tables. En este caso, la presente correlación no escapa a ello. 
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CUADRO No.5 CORRELACION 

CLAVES Y NUMERO 

DEL PERFIL 

E+ l / 2L . 8,15,11,50,:51,3 

4!5,51,52,!58,!59 ,83, 7!!,77 

r---·----· -·---
~· ASOCIADO CON LITOsa. E+l+Lc/2L. 19,29,SS,65,71 

ORDEN 

LUVISOL Y CAMlltSOL CllOMICO. MOL L 1 SOL . 

TEXTURA 

~· ASOCIAOO CON LI 
Y LUVISOL CROllllCO. 
FINA Y FASE LITICA 

LITOSOL. ASOCIADO CON REND -

-ZINA , LUVISOL CROMICO, SO -

-LONCHAK MOLICO, SOLONCHAI< 

ORTICO . ALGUNAS VECES SA~ 

- LINO , SODtCO Y FUERTlMl:NTI 

SOOICO . TEXTURA MEDIA. 

~ ASOCIADO ODN RENO-
-ZINA, GLEYSOL EUTRICO y 

VERTISOL PELICO • TEXT. FINA 

2!5,35 ,46 '69 

7 

37' 41 

E+l+Lc/ 3L. 27 

l / 2. 4,23 
>------·---
l+E/2. 9,11,21,28,39,49,!53 

61,67,68, 74,76 '79 

44 54 --
l+E+Lc/2. 20' 36 
>------------- ENTISOL 
l+E+Z111-1-N/2. 81 

I+ Zo-R I 2. 38,40 

l+Zo+Zm-N / 2. 58 
--· 

ltE / 3. 34 

l+Go+E /3 

l+Et\fp/3 

TAXONOMICA 

lmend1 
Hulllldad SUBORDEN GRAN GRUPO 
dll Suelo 

u o 1 e o 

u o 1 e o RENDOLLS NO TIENE 

UD 1 C O SUBDIVISION 

UD 1 C O 

USTICO USTOLLS CALCIUSTOLLS 

UD 1 C o NO TIENE 
lt EN D OLLS 

SUBDIVISION u o 1 e o 

.TOltRIDO _?'ORRIORT~ENTSI 
u o 1 e o UOOR THE'NTS 

y y 
USTICO USTORTHENTS 
TORRIDO TORRIORT.HENTS 
~-- -----·-'--

u o 1 e o UDORTHENTS 
OR THENTS ------

TORRIDO TORRIORl'HENTS 
1 

u o 1 e o UDORTHENTS 
; 



FAO UNESCO 1970 CLNES Y NUMERO "8Q1mende 

,.gai~~~ ~~~\ ORDEN 1'ünldod SUBORDEN GRAN GRUPO 
DEL PERFIL .. Sullo 

bUVISOL CllOMICO, ASOCIADO CON U:+IH/2 47 ,48 
LITOSOL, MNOZINA , VERTl90L Lci[+l 13 17,65,73 ROOUOALFS 
PELICO Y CROllllCO. TEXTURA Lc+Vp / 3 

MEDIA V FINA . IN ClCAaOMES ALFISOL u o 1 e o UDALFS 

CON f'A!I[ LITICA Y LITICA Le+ E +113L 60 TROPUDALFS 

PROFUNDA. --
Lc+Vc/3LP 10 ROOUDALFS 
Lc+Vc+I /3LP 

SOLONCHAK CJITICO. ASOC:IAOO CON Zo - N / I 62 
REGOSOL; CALCAllllCO, SOLONCHAK Zo t Rt -N / I 70 

GLEYICO V MOLICO • 900ICO V ZoiZ9·N /2 2,ZE;,42 
ARIDISOL A CUICO ORTHI OS SALORTHIOS 

FUElllTEMENTE SODICO. TIEXTU· Zo+Zl!l·"/2 
-RA GRUESA V Ml!OIA. 

' SOl..ONCHAK MOLICO. A90CW>DCCW Zm+Zo+Ze- N .¡ 2 
SOLCJlCHAK CJITICO V GLl!YICO. Zm+Zt·n/2 

MOLLISOL HAPLUSTOLLS U S T 1 CO U S T O L LS 
SOOICO V FUERTEMENTE SOOICO. Zm+Zt-n/ 3 
TEXTURA MEDIA V f'IMA. 

SOLCfjCHAK GLEYICO. A90CIADOCCll 
MOUCO. SODICO Y TllCT. FINA. Zt+ZM·n / 3 ARI DISOL A CUICO ORTH IDS SAL O R T HIDS 

llEOOSOL CALCAllllCO. AIOCIAOO 
CON SOLONCHAK ORTICO. FUlR • Rc-N / I 1,5,22,32 

PSAMMENTS 
-TEM!NTE SODICO Y TElCTIJIA Rc+Zo-N / I ENTISOL TORRIDO TORRIPSAMMENH 

GRUIESA. 



GLEYSOL l!IOl.ICO • A90QAOO CON 

SOLONCHAI< OflTICO, REGOSOL 

CALCARICO Y 6UYSOL CAl.'All! • 
-CO. SALINO Y FUERTEMENTE 
SODICO. TEXTURA MEDIA Y FINA. 

CAMBISOl CRQllCO.A90CIADO 

CON LUVl!IOL ctlOMICO , RQIQZIMll 

Y LITOSOL. TEXTURA MEDIA Y 

FINA • FASE LITICA Y LITICA 

PROFUNDA. 

~RTISOL PEUGO . ASOCIADO 

CON RENDZINA Y UTOSOL. 

SALr.10, SODICO Y TEXTUllA 

FINA. 

HISTOSOL EUTRICO .ASOCIADO CON 

CLAVES Y NUMERO 
DEL PERFIL 

Gm + Zo + ltc - • - N I 2 

Goil +Ge/ 3 

Bc+Lc +E I 2LP 

ec+I +E I 3L S. 

Vp+ E+ 1 - 1 - n I :S 14. 

ORDEN 

MOLLISOL 

INCEPTISOL 

VERTISOL 

SOLONCHAk MOLICO • TEXTUliA Oe + Z111 / 2 !57. HISTOSOL 
MEDIA. 

~f:OU~ !lAel.1!:12 • ASOCIADO CON 
RENOZINA Y LITOSOL • TE>CTUltA 

Hh+Etl/2LP MOLLISOL 
MEDIA Y FASE LITICA Pl'IOFUN -

-DA. 

SUBORDEN GRAN GRUPO 

A CUICO A O U O L L S HAPLAQUOLLS 

USTICO TROPEPTS USTROPEPTS 

U DIC O UDERTS PELLUDERTS 

ACUICO HEMISTS TROPOHEMISTS 

u o 1 c o UDOLLS HAPLUDOLLS 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l.- Existe una relación estrecha entre los suelos, el clirno, relieve 

y la vegetación del área de estudie, ya que l:\ va:-iación en los suelos se da -

conforme cambia el patrón de dlst.ribución de lo:; ":ipos climáticos, de: vegeta-

ción y relieve. 

2.- Dominan loo suelos so:rcros que sobreyacen a estratos líticcs y cai &tul

dante pedregosidad en el perfil, precb.1inard::> la Rendzina, el Litosol y Cambisol 

QJC a.nqJe presentan buenas características de fo~..ilicbd y buen drenaje interno y 

superficial, ro 601 factibles de rrccanizar, lo que ocasiona que no exista i..tU dive."'Sif_!. 

cacién de cultivos, por lo que son destinados en gran proporción al cultivo del 

henequén y algunos pastos forrajeros. 

Ocupan aproximadamcr.te 1,089,670 Ha, correspondiente al ij5% del total 

estudiado. 

3,- Hacia las costas y en los alrededores de las lagunll.s y ciénegas -

se localizan suelos de escaso desarrollo ( Solonchak y Regosol) que presentan -

marcada influencia marina, como son la matriz nineral arenosa focmada general

mente por residuos conchíferos y una alta concentración de sales solubles y s~ 

dio intercambiable, como resultado de la inundación estacional y/o pt?riódica -

de aguas salobres. Por tal motivo, frecuentemente se les emplean como zonas -

de explotación de sal; de fines turísticos y recreativos; reservas de fauna 

y :flora silvestres y en menor proporción, en la agricultura de temporal perma

nente. 

Ocupan un área de 103,139 Ha equivalentes al 8,04% del área total. 

4.- Sólo 76,026 Ha (el 5,94% del total estudiado) pertenecen a suelos 

profundos como el Luvisol y Vertisol 1 que pueden dedicarse a las actividades -
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agropecuarias, siendo posible esperar buenos· rendimientos si se llevan a cabo 

eficientes prácticas de uso, manejo y conservación tales como: prácticas de. -

cultivo-labranza cuando los suelos tienen el grado óptimo de humedad: la ade-

cuada elección de los cultivos¡ uso eficaz de fertilizantes, del drenaje supe!. 

ficial, del riego¡ combate a las plagas, etc. 

s.- Los resultados de los análisis físico-químicos muestran que la m! 

yoría de los suelos poseen un alto contenido de nutrientes (excepto fósforo y 

potasio, que son bajos) y una retención de humedad elevada {exc~pto Regosol y 

algunos Solonchak). 

Debido a que los contenidos de calcio y magnesio son al tos, se estima 

que prevalecen en la composición de los complejos de sorción. De esta manera, 

el alto contenido de calcio intercambiable puede producir efectos colaterales 

negativos en la asimilación de otros elementos como el hierro, manganeso, co-

bre, zinc, fósforo y boro, aspecto que cobra impórtancia, sobre todo, en las -· 

áreas que pueden explotarse con agricultura tecnificada, 

6,- Solamente 76,026 (S.94% del total estudiado) están representadas 

por suelos con buen potencial de productividad agrícola (suelos de- clase 3 co

mo el Luvisol y Vertisol), los cuales presentan demeritaciones por clir:ia, dre

naje, erosión, inundación y en ciertos casos, profundidad e:fectiva del suelo. 

Se pueden utilizar con cultivos anuales, caña de azúcar y arroz, debiendo est! 

blecer buenas prácticas de manejo para evitar los riesgos de erosión en Luvi-

sol, así como prácticas de drenaje en Vertisol. 

El resto corresponde a suelos de baja a moderada productividad agríco

la (suelos de clase 4 a la 7), demeritándose por profundidad efectiva del sue

lo, obstrucción y ocasionalmente, topoc:-sfía (Rendzina, Cambisol y Li toso!); -

salinidad, sodicidad y inundación (Solonchak, Regosol, Gleysol e Histosol). 
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7.- El potencial forrajer•"J e~ de moderado a al to, por 

que seria conveniente realizar un cambio hacia la actividad pt! 

se observar algunas prácticas de manejo de pastizales y ganado. 

3e cree 

8,- Esta información constituye un marco de ref'erencia quf: aporta in

formación básica, y en algonos casos detallada, útil para la elabora~ión de f!! 

turas proyectos referentes al uso y manejo del suelo pertenecicute al área de 

estudio, e incluso, para algunas áreas aledañas con característica5 similares. 
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EIY\I) 

l. Joven 
2. tlad.>ro 
3. S<nil 

APEND!Ct~ rm. 1 

Cl.AVE PARA LA Ul::SCRIPCION DE PEHFILES DI-: SUELO' 

CLAVE PA.c.; LA [~l(I~ DE C:~D:'.:'lCTf.::S A:·Sl:"1ITA!.IS 
CJ..1"35 ns l.A r.ix.n:J.~t.~ 

'/! Cll& OC rnBruE CTI"E1'1J) 
1. l·lly escas..~'fite cUu-..,,.rt~ 

2. Escasaocntc dr<"..!flad:> 

4, P:ejl.Mn!Cimiento 
5. Féoil 

3. lnperfectarcnt.e drcn'l~? 
4, Dren:xb 
5. M . .iydrolocb 
6. Excesiva'lOlte rlr'Cf'.ar..:O 

lI RELIEVE 
l. Plano 
2. Casi plaro 
3. l.evf>JelW cOOtlab 
4. Chillacb 
5. Fuertarenw a-dilacb 
6. lbitai'm:> 

III HlXl !E ffi'llAC!Cll 
l. Resicial 
2. Aluvial 
3. Coluvio-alwial 
4. Coluvial 
5. u.custre 
6, E61iro 
7, Litoral 
a. Resid.13.l org{nl co 

Vll El<lllat 

Cl/.sE 
l. F.61ic:o 
2, Hidrica lmrlmr 
3. Hídric.o. En suro::s 
4 • Hí drica en cán::avas 

l. Leve 

Af'FA 

Se acita el % del área afe:tada p:>r 
era;ién 

IV CI./a OC ~Jli1™D,.. 7.5 an VIII FAC!1:16 tt:cl\ffi 
l. Seq.clrl O. Sin piedros o cx:n m;y p:>cas 

t o.m% del área l 
l. M:dc-te pedrogooa 

(-< 0.01% a 0.1% del área) 

2. PedrefllOO 
( o.1a3'del área) 

3. M.JY pedre¡µ;o 
( 3 a 1$ del área) 

4. Excesivarente pedregoso 
( 15 a roi; del área) 

5. Totalm:nte pedregoso 
( >ro¡; del área) 

V. ClllSE !E Aru:!Wo!!ENKS flXWll 
o. lhlcs (exp.JeStoo en < Z1' del área) 
l. Escasa! (_.,.,too en 2 o l(Jl; del área) 
2. ~b:lerad:>l (expJOStDG en 10 a 2!I; del área) 

3. -tes ("""""5lDG en 25 a ~del área) 

2. S:hrcpastorro 
3. Cmtanimcién 
4, lnn::l.x:ién 
5. Af'l.aranient.cs sal:in::s 
Cla'lre y ccm:ntarice gere,rales 

4, l>1JY ai>.romte<i (exµ.iestoo en !'D a roi; del área) 
5. t:l:rnltmt<s (eJo+OE!StX>s "' • ro;; del área) 
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APWDICE # 1 

l. lOUZll/lE O CAPA 
e.enrome a tbim:laUJra de lu &'pti!TI'\ Ap:-oY.iJrEZ:icír. (U.S.D.A.) 

2. caa.mw:IClo/ re IO!I7ams •nAcrmna:s 
Q:nfor.ne a tbrt:n:latura de la Sépt:ini:i /;proxi.r;reién (U.S.D.A.) 

3. ffi'.F!N)IDW 
Del límite rupertor al infericr del h:lri200t.e o capa 

4. RF.AtX:ICllES 
(tas irrlicadas: H:l, Naf, Fenoftalcina, etc.) 

l. fiJ.1a 4. -
2. ¡.cy débil 5. F\Jerte 
3. Dlhil 6. ?.\Jy fuerte 

5. ES'l'R\Cl\JRA 
FCWA TA.'WO 

l. laninar 1. M.,y fina 
2. Ol>ica 2. Fina 
3. Pris'rética 3. Media 
4. Colulmr 4. Gruesa 
5. Bloq.>CS MgJ].areo 5. M.JY gn"50 
6. Bloq.J«l~ares 003AARJUJJ 
7. Gnnllar l. Débil 
8. Mi¡¡pjc:&'l 2. M.:rlerado 
9. M>siva 3. Fuerte 

6. RRSIDID 
awrm.crm CANl'II1'!l 

l. t\:lrooJ firo " 1-3 nm l. F.scasa cada 1. 5 on o trñs 
2. F.sp:rúooo v.; nm 2. t<l::dmrli entre 0.5 a 1.5 cm 
3. Cavem:::so 5-10 mn 3. Abl.ndant.e cada o. 5 cm o TlerYJS 

4. Celular > 10 mn 

7. PEUCU!AS • 
{Las motadas: Pclía.tla arcillooa, de~. de óxió:G do! hierro, 
de sales soll.bles-crub:natoo, s.ilfatoo, cloruros, de sílice, etc.) 

DISIBIBlCJOI WICAC!ctl 
1, 7.J:nales 
2. Oiscc:ntiruas 
3. Ccntinlas 

= 
l. Del.g¡>dcs 
2. J.l:xle-te gruesos 
3. Grueoa; 

B. FNX!/\5 [E P!lESICrl/FlUCCIClo/ 

l. 1-brb.cntales 
2. Verticales 
3. thrizmtales y verticales 
4. Puentes y/o superficies de elásticas 
5. En tll::>oo, canales de raíces, fi6'tU'llS 

o grietas. 

(El arotoo:i) = carentar loo gsierales (F.scasas, Fre:uentes, Abnlantes) . 

9. cou:;¡¡ 
Se tam el color del terrén o:rrplet.o, salvo en elida de Mllico, 
d:nle se tora después de nm.clar les 18 °" ~!ciales (lo!.nsell). 
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APEllDICE # 1 

10, o:JS!Si'1CIA 

= l. 9-lelta 
2. BJ....,. 
3. Ugera:mte d.J:ra 
4, [l;ra 

5, MJy clJra 
6.~t.eclJra 

11, A!HSIVIDAD Y P!ASTICl!Wl (mboo) 
l. tlll.a 
2. L!gora 
3. M:xle~ 

4. fuerte 

12, 'lEXlUlA AL TACIO 
(Segín tr~ de texturas) 

13. GAAVPS, QJIJARRJ3,PmJW;, (ES<;UEJEro) 
TNWb 

Gravas de 0.2 a 7.5 an 
Q.djam:s de 7. 5 a 25 an 
Piedras de ,. 25 cm 

fUl.lA 
1. Red:ndeadas 
2. abmln:leadas 
3. An¡i.¡lares 

14. AL'IEPAC!Cl'I Y NA1UIWEZA 

fH@l 
l. SU.Ita 
2. ~!..¡¡ friable 
3. Friable 
4. Finre 
5. r-tJy flnre 
5. ~t.eflnre 

4.~ 
5. Pl<n'!S 

CNllID\ll 
l. MJy escasas <. !:1' en vollJTCn 
2. Escasa 5 a l~ en vol. 
3. Froaaltes 1~ a 40% m vol. 
4. Ab.réiTites ll'.l a ~ en vol. 
5. D:::min<ntes > 00% en vol. 

Se refiere a gradJ de alt.eraciai (intmperisro) y naturaleza en 
general del es<µ'!leto. 

15. GRIETPS Y /O Fl$.JPAS 
OlSITI\,Clal 

1. Fin:rirnte fisuracb-m:::::tn -< 3 m 
2. Firu:-w.b m::h:> 3-10 nm 
3. Agrietad:) ancln > 10 lffil 

16. OlDlEC!Cl'IES 
TN.WiJ 

1. r.t.zy fino < 0.2 an 
2. Fino 0.2-0.s an 
3. Medio 0.5-1 cm 
4. Grueso l~ en 
5. lolJy grueso 2-10 en 
6. ~t.e grueso > 10 en· 

Fm\o\ 

l. -2. o...alala 
3. lrregJ!ar 
4. Ian!nar 
5. Filma1tooa 
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ffi'.rulll!WJ 
Se El')Jtrl m en la profl.n:iidad 
del agrietaalmto repm1::<b 

CNllID\ll 
1. MJy escasas .( 9% m vol. 
2, Escasa 5-1!:1' en vol. 
3, Freo.mtes 15-d/J% en vol, 
4, Ab..rdrites 4()...8:)% m vol. 
5. lkmirmtc ;> roi: en vol. 

umE1A 
i. s1..-
2. D.lras 

DIS'lRJILCIQ'I 
l. A=ula&s 
2, Dispersas 
3. Fn vetas 



APENDICE # 1 

6. I>::nd:"ítica 
7. Cilírrlrica 
e. 'J\b.Jlar 

18. IWJUE 
TA!'IAfb 

l. Pequeibs < 0.5 en 
2. ?.e:lilll::la 0.5 a l an 
3, Gran les:> 1 cm 

f'!Ro!A 
l. Esférica 
2. ilTeg1lar 

== 
1, M.Jy escasoo < ~ m vol. 
2. Escasas 5 a l~ en vol. 
3. F~tes 15 a IJJ1., en vol. 

19. NA'l\J!1AU7A Y 00\JJR de les n'.dtlcs en general. 

2J. IWl:l'AS I y II 
001.00.oolor de la "'3r'd1a 

CNl11DAD 
l. Escasa < a: 
2. Freo.eltes ~ a aJ% 
3. Atuldantes ><Oll 

TA:IAIO 
l. ~ ~5""' (rnlxlna dinmsién) 
2. l'edimas 5 a 15 nm (náxina d!iremién) 
3. Grmdes > 15 nm (,,¡,iJ¡a ~i."o) 

21. DC!IBI0€3 

1-Cl (reacdé.o .::U !-1::1 !J. 1~>)ó1 .l) 

ru1EZ\ 
1. Bla"l:bs 
2. [l;ro; 

DlS'IRillOCICN 
l. /.o.nulirl>s 
2. Disperses 

fCl (reaxién al 11::1 Id. r«>glén 4) 

4. Ab..n:b'ltes «> a 0'X en vol. 
s. D.::minmtes >OOX m vol. 

CXNl1lASlre 
i. Irdist:lnms 
2. r.st...,..;,s 

OC!lWi 

l. Atllwtm " 1 "' 
2. Claros.! a 2 rrm 
3. Difl.sls > 2 rrrn 

Se refiere a nabJralet.a, tamf'Xl, cmtidld, l.bicacién en el perfil, etc. 

22. RAICES 

Fina5 < 1-2 r.m 
lo'edias 2-5 ntn 

Gn.lesas>S r.m 

23. I:flElWE INlmD 
o. M.zy~te-
1. ~te-

2. Tuperf ecta:alte -
3. ~te-
4. Drenado 
5. lol¡y drmaó:> 
6. Ex=ivremte drerach 

Se arota ca"ltidad. en t.OO:G 
l. Escasas 1a2Jen10 c1n2: 
2. Frec.>ent.s 2J a 100 en 10 die 
3. Atu>dant.s 100 en 10 clTI2 
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APENDICE NO. 2 

CLAVES PARA EL INFORME DE CAMPO 

l. 11.lla 
2. iol.\)' débil 
3. llóbil 
4. Mxlerada 
5. fuerte 
6. iol.\)' fuerte 

Fm.\I TA'!Afb 
l. laninar l. M • .¡y fina 
2. <Ubica 2. Fina 
3. PriBTática 3. lhl!a 
4. O:>lumar 4, Gruesa 
5. Blo:¡.lcs argtlDres 5. iol.\)' guresa 
6. BlcqJOS~areJ 
7, Grm.1lar 
8. Migajosa 
9. 1'\lsiva 

Clave ~ tabloo de colores ~lllsell. 

l. Gleyico 
2. Grie~ y/o fisuras 
3. Facetas 
4, GiJ.i>ú 
s. Taeyrcs 
6. fl:ilicranla 

~ 

Se arota 00Ja1Clatura ~ Lffi\ 
del oorizmte describ> y/o carne 
terística diegiistica -

O. O:rioo 
M. "'51ico 
u. U:brioo 
H. Histic:o 
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l. Gruesa 
2. Media 
3, Fina 

!lSAAfllWJ 
l. Débil 
2. ~1x1e.-

3. F\lert.e 

1. C&ixnatts 
2. Yes:> 
3. FeMi/Al 
4, Arcilla 
s. IUlu; 

6, Sales 

~ 

l. F.scasa 
2. l>l:xlera1a 
3. Ab.n:IJ'lte 

c. Cá!bioo 
A. Argllioo 
N. Nátrico 
E. Espéxlloo 
O. CW.co 



APENDICE # 2 

CAAAGIERISTICA D!Aml3TICA ra e 

ca - cálcico 
es - gyµ;¡ico 
m - cc:nc:n;,:icnario 
g - gleyico 
pl - pllntico 

FAS!E FISIC'AS 

p. PedrelJ:isa 
G. Gravosa 
L.. Lítica 
!P. Utica pronn:b 
D. OOrica 
a> OOri ca prof\.nda 
PC Pet:rocfilcica 
RJ> Petrocálcica prof\..nil 
PG Pet:rog)'J:<lica 
m> Petrog¡pslca prof\nla 
F Fn'igica 
e Cl::rlcreclcmria 
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o. focy"""""""'1te-
1. Escasmelte drenad> 

2. li1l:>erf<etarel'lte -
3. ~tedreub 
4, Dren>:b 
s. focy drenaó:> 
6. ExcES!varenre d!'enaW 

e, Salina 
s. F\Jerte!U\re salim 
n. S6dica 
N. F\Jerte!U\te s6dica 



INTENSIDAD DE LOS FACTORES LIMITANTES ASOCIADOS A LAS CLASES DE USO POTENCIAL 

CUADRO NO, 1 

PENDIEITTE: RWJIAR 0CL F!U\roI- oosmu:mrn SAUmDAD % lb Int. PCIIEZ FIJPCI(}l EOCSICN 
~(T) [W) m;crr PEOOEDllI- (S) (N) f¡\) [E FCSftR) (E) 

1 CWJlAOO 
VA W.&Í )JAD (O) mmhos (F) 

CLASES PLANO ID (P) ái\ % /cm ¡li % 

1 0-2% 0-1% )100 <5 0-2 < 10 6. 5-7 .o < 10 Nula 

2 2-6% 1-3% 50-100 5-10 2-4 10-15 6.0-6.5 10-25 Laminar leve 

3 6-10% 3-6% 35-50 10-15 4-8 15-40 5.5-6.0 25-50 Moderada, surcos medios 
(8-15 cm de profund.) 

4 10-15% 6-10% 25-35 15-35 8-16 40-60 5.0-5.5 50-75 Fuerte, surcos profun-
dos 
(15-30 cm de profund.) 

5 15-25% 10-25% 15-25 35-50 . '716 " ., 60 • llosq.Jc, . :ns Muy fuerte, cárcavas· en 
selva nlta formación <: 30 m de se 
o iredla paraci6n entre cárcava~ 

6 25-40% 25-40% 10-15 50-70 . :>16 • ? 60 • 5aOO'la • ";1'75 Severa, cárcavas, me- -
dias a <. 100 m de sepa-
ración entre ellas 

7 40-100% 40-100% .: 10 70-90 . 716 • ...,.60 • Selva • '775 Muy severa, cárcavas --
baja profundas 

8 '7100% ?100% ".10 ?90 • '716 • 760 GM;.O • ::>75 Erosión total 
Selva al-
ta y rre-
dima 
71\=5,0 
Selvn bn-
ja y ne-
di<na • 

• Se dehr•inan clase~ de capacidad 119roló9ita 5, 6, 7 y 8, de acuerdo a la vegetad6n natural aprovechable eri el área. 



CUADRO NO. 2 

CLASES 1 
HIUNDACION ( I) 

(% DE PERDIDAS DE COSECHA EN 
LAPSO DE 1 o Aílos) 

4 

No hay daños • 

Daños minimos 1 pérdidas hasta del 20% 
de las cosechas en 10 años, retraso en 
la siembra. 

Daños moderados, pérdidas entre 20 y -
. 50% de les cosechan en 10 años, las zo 
nas afectadas son bajos y se hallan eñ 
meandros y depresiones. 

Daños severos, pérdidas de más del 50% 
de las cosechas en 10 años. 

5 Anulan la posibilidad de cultivos agrí 
colas pero permiten pastizal con limi: 
tnciones leves. 

6 Las inundaciones permiten e.1 aprovech! 
miento de pastizales con limitaciones 
moderadas. 

B 

Las inundaciones sólo permiten el apro 
vechamiento parcial u ocasional de paS 
tizales. -

Son inaprovechablcs por inundación. 

1 
DRENAJE INTERNO ( D) 

Suelos con drenaje normal. 

Suelos arel llosas o pesados, 
con drenaje lento o deficien
te. 

Suelos arenosos con drenaje -
rápido o excesivo. 

1 
INESTABILIDAD ( B) 

Suelos estables. 

Suelos inesta.hlcr; (c:t.in.'.'r-: 
de desicrtv y duna:,. cos
teras). 



... 
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CLASES 1 

2 

CUADRO NO. 

DEFICIENCIA DE AGUA (C). CLIMAS, 

Cálidos húmedos: Af, Afm. 
Semlcálidos húmedos: (A)Cf, (A)Cfm. 
Templados húmedos: Cf, Cfm', 
Semi fríos húmedos: Cfb ' 1 Cfmb 1 

, 

Cálidos subhúmedos y húmedos: Am, Amf 1 Aw
2
x' , Aw 

1 
, Aw 

1 
x' • 

Semicálidos subhúmedos y húmedos: A(C)m, (A)Cmf 1 (A)Cw
2

, {A)C(w
2
)x', A(C}w

1
• 

Templados subhúmedos y húmedos: Cm, Cmf, C(w
2
), C(w

2
)x', C(w

1
), C(w

1
)x'. 

Semifríos subhúmedos y húmedos: Cmb', Cmfb', C(w
2
)b', c(w

2
)x'b', C(w

1
)b 1

1 C(w
1
)x'b'. 

Cálidos subhúmedos: Aw
0

, Aw
0
x•. 

Scmicálidos subhúmedos: A(C)w
0

, (A)C (w
0
)x'. 

Templados húmedos: C(w
0

), C{w
0

}x' • 

Semifríos subhúmedos: C(w
0

Jb', C(w
0

)x'b'. 

Cálidos y muy cálidos semiáridos: BS
1

(h')w, BS
1
(h')x', 

Semicálidos semi áridos: DS
1 

hw, es
1 
hx', 

Templados semiáridos: Bs
1 

kw • BS
1 

kx •. 

Semi fríos semi áridos: BS
1 

k"W, BS
1 

k 11x'. 

Cálidos y muy cálidos semiáridos: BS
0

hw, BS
0

hx, BS
0
hs. 

Semícálidos semiáridos y áridos: BS
0

hw, DS
0

hx, BS
0
hs, DWhw, BWhx 1 BWhs, 

___ _J 



CLASES 1 DEFICIENCIA DE AGUA (C). CLIMAS. 

Templados semiáridos y áridos: ss
0

kw, ns0k 11 w1 as0ks, BWkw, BWkx, 

Semifríos semiáridos: BS
0

kw, BS
0

kx, es0ks, BWkw, BWks. 

8 Cálidos y muy cálidos áridos: BW(h'}w, BW(h')x•, BW(h')s. 
Semicálidos áridos: BWhw, BWhx', BWhs, 
Templados áridos: B1'1kw, BWkx', BWks. 
Semi fríos áridos: B'llk"w, BWk"x', BWk"s. 



APENDlCE NO. ll 

REGni;:rfüs DE HUMEDAD DEL SUELO 

REGIMEN DE HUMEDAD.- Periodo o días en que se encuentra húmeda o seca la sec

ción control de suelo (aproxir.iadamente entre los 30 y 100 cm de profundidad). 

ACUICO.- Implica ui1 régimen reduc'tor, hay una ausencia de oxigeno di

suelto porque el suelo está ~aturado por agua. La falta de oxígeno se da en -

un lapso suficiente como para que les plantas mueran. Se presenta en donde -

hay niveles freáticos. 

ARID!CO Y TORRIDO.- Términos que se emplean para el mismo régimen de 

humedad, pero en diferentes categorías de la taxonomía. La humedad de la aec

ción control en la mayoría de los año.s es: 

1.- Seca en todas las partes durante mós de la mitad del tiempo ( acu

mulativo) en que la temperatura del suelo a una profundidad de -

50 cm es superior a SºC; y 

2.- Nunca se encuentra húmeda en alguna o todas las partes, por un p~ 

ríodo tan largo como 90 días consecutivos cuando la temperatura -

del suelo a una profundidad de 50 cm es superior a BºC. 

Los suelos que tienen un régimen de humedad arídico o tórrido se en- -

cucntran normalmente en climas áridos, sólo unos pocos están en climas semiár! 

dos. 

UDICO.- La sección control del suelo no tiene ninguna parte seca en -

un periodo tan largo como 90 días acumulativos {o sea, está seca menos de 90 -

días al año) o 60 consecutivos. 
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APENO ICE NO. 4 

USTICO.- La sección control del suelo se encuentra seca en alguna Pª!. 

te durante 90 dias acumulativos o más, o está húmeda en alguna pc.:-te por más -

de 180 días acumulativos, o está continuamente húmeda en alguna parte por un -

mínimo de 90 días consecutivos. 

Es intermedio entre el régimen aridico y el údico. 

XERICO.- La sección control del suelo está húmedo un sólo pEiríodo del 

año 1 y está seco por 60 días consecutivos o más. 

El régimen de humedad xerico es aquél que se tipifica como clima medi

terráneo, en donde los inviernos son húmedos y fríos y los veranos calientes y 

secos, 
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