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Existen dos tipos de recursos naturales: 

a) No renovables 
b) Renovables 

Dentro de los no renovables se incluye todos aquellos que al ser sometí· 
dos a explotación no son factibles de renovación o recuperación, tal es el 
caso de la minería y algunos energéticos como el petróleo, car bón o gas na- 
tural 

En los renovables se incluyen todos aquellos que sí son sometidos a "Ex- 
plotación Racional" pueden renovarse o recuperarse constantemente o perió- 
dicamente permitiendo su aprovechamiento por largo tiempo con un mínimo 
de deterioro. 

Desde el punto de vista de la explotación de la tierra, consideraremos 
dentro de éstos: la flora, la fauna, el suelo y el agua 

En la naturaleza, éstos se encuentran conviviendo en un ambiente de 
equilibrio que permite su constante renovación, de tal manera, que si uno de 
estos factores es alterado, se altera toda la estructura y se provoca el consi- 
guiente desequilibrio ecológico. Así, si afectamos la flora, talándola para 
aprovechar las tierras para la agricultura, en primer lugar, extinguimos una 
gran cantidad de especies vegetales; pero estas especies constituyen el refugio 
y alimento de una gran cantidad de especies animales, las cuales, o bien se 
extinguen, o bien emigran a otras zonas provocando desórdenes ecológicos 
colaterales. Con respecto al suelo, éste queda desnudo, sin una adecuada 
protección que contrarreste el efecto de los agentes erosivos los cuales pue- 
den llevarlo a su total destrucción. 

En el suelo desnudo, el imparto directo de las gotas de lluvia, además 
de provocar la remoción de partículas, produce la compactación y sella- 
miento de poros de la capa superficial del suelo, disminuyendo su capacidad 
de absorción o infiltración de agua y acelerando la formación de agua de 

INTRODUCCION 
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El grado máximo de protección natural se da en el bosque, bajo cuya 
cubierta se reducen al mínimo las pérdidas de suelo según lo confirman 
numerosos estudios experimentales El hombre no ha creado aún estructu- 
ras conservacionistas que igualen o superen dicho grado de protección 
Pudiera decirse que la vocación natural de toda tierra es para el desarrollo de 
la vida silvestre. 

Quiere decir esto que debemos abandonar la agricultura, volver a la jun- 
gla y vivir una vida más naturista? 

Si consideramos que el hombre necesita de tres clases de alimento que 
en su orden del más grosero al más fino son: 

a) Comida y agua (en sus diferentes formas) 
b) Aire 

c) Impresiones (a través de los sentidos) 

Tal vez esto tenga algún sentido 

Si un hombre no come y no toma agua, muere al transcurso de unos 
pocos días. 

Si un hombre se le priva del aire, muere en unos minutos. 
Si a un hombre se le privara 'de recibir impresiones, moriría a) instante 

Todo lo que se percibe a través de los sentidos (olores, sabores, formas, 
sensaciones, etc.) entra en nosotros como impresiones y forma nuestro mun- 
do psicológico. Entre 'más impresiones conscientes y positivas recibimos 
tanto mejor será nuestra psicología 

Nuestra salud depende por lo tanto de estas clases de alimento. 

¿Quién entonces, estar á desde un punto de vista ideal en mejores condi- 
ciones de salud cm poral y psicológica, un "SALVAJE" que vive en la jungla 
en condiciones naturales o un "CIVILIZADO" que vive en las grandes ciu- 
dades? 

escurrimiento superficial o escorrentía, la cual no encontrando mayores 
obstáculos, se concentra siguiendo las zonas de máxima pendiente y adquie- 
re volumen y velocidad (que es lo que le proporciona su capacidad erosiva), 
así arrastra el suelo hacia los ríos, quebradas, lugares bajos o hacia el mar 

Al disminuir la capacidad de infiltración del suelo y aumentar el escu- 
rrimienro superficial disminuirá la 1 ecarga de acuífews superficiales y subte- 
rráneos, pudiendo éstos llegar a extinguirse. Si desaparece el recurso hídrico 
pueden también extinguirse gran parte de la vegetación y la fauna llegando al 
área a convertirse casi en un desierto. 
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Habrá un uso racional de la flora, un .uso racional de la fauna, un uso 
racional del agua y un uso racional del suelo; cada uno con sus respectivas 
medidaso prácticas conservacionistas 

La primera medida para planificar el uso racional de la tierra, es la 
determinación de la capacidad de uso de la misma; dicho estudio es cono- 

Así surgen los conceptos de uso racional y el de medidas o prácticas 
conservacionistas. 

Pero si afrontamos la realidad, el hombre eri. la mayor parte del globo 
terrestre ha dejado ya muy atrás la naturaleza, y ha construido sus propias 
junglas, "de concreto", en donde habitan millones de seres que hay que ali- 
mentar, vestir, y albergar, para lo cual necesariamente tiene que explotar la 
tierra, aunque sepa que con esto está afectando el equilibrio ecológico de las 
áreas utilizadas y lugares aledaños 

Por tanto, si el hombre piensa utilizar la tierra para fines agrícolas de- 
berá necesariamente ingeniarse la manera de corregir o minimizar los tras- 
tornos que se produzcan, mediante la creación de una serie de artificios que 
eviten la degradación progresiva de los recursos naturales y permitan su 
constante renovación. 

Más . preo~upac1ones, 
más impresiones nega- 
tivas, menos libertad, 
etc. 

Contaminado, uso de 
tabaco, SMOG 

Productos agrícolas, 
las más de las veces 
contaminados, guisos 
con ingi edientes ar tifi- 
ciales, colorantes, esen- 
cias indusn iales. Agua 
tratada químicamente, 
alcohol, conservas, etc 

CIVILIZADO" 

Más sanas, naturales y 
positivas, vida de ma- 
yor libertad. 

e) IMPRESIONES 

Puro sm contamina- 
ción 

b) AIRE 

Pura natural. 

a) 

AGUA 

F1 utos naturales, raí- 
ces, pescados, anima- 
les frescos 

"SALVAJE" COMIDA 

Comparemos la clase de alimentos que 1 ecibe cada quien: 
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2 ANTECEDENTES 

En 1958, ante la imperiosa necesidad de tecnificar la Agricultura para 
elevar la producción agropecuaria, el Ministe1 io de Agricultura y Ganadería 
en colaboración con la Agencia Internacional para el Desarrollo, iniciaron 
el Levantamiento General de Suelos de la República de El Salvador. Este 
estudio se hizo a través de la Dirección General de Investigaciones Agronó- 
micas, hoy CENTA (Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria) 

El objetivo de dicho estudio fue el de trazar un plan de distribución y 
descripción de las diferentes asociaciones de suelos, indicando las caracte- 
rísticas más importantes y las posibilidades de uso en forma general para 
un mejor planeamiento de la actividad agwpecuaria del país 

Se empleó como sistema de clasificación de suelos, el de la Soil Survey 
del Depar tamento de Agricultura de los Estados Unidos (Handbook No 
18), utilizando l~s categorías siguientes: Gran Grupo, Serie, Tipo y Fase. 

Para la Clasificación de Tierras por su capacidad de uso, se utilizó el de 
Agricultura No 210 Land-Capability Classification del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos de América con ligeras adaptaciones a 
las condiciones del país. Este sistema hace uso de la numeración romana 
del I al VIII para categorizar las tierras siendo la I la más alta categoría y la 
VIII la más baja; estas categorías se basan en el grado de limitaciones cli- 
máticas, topográficas, de erosión, de suelo o de drenaje que presenten las 
tierras a ser clasificadas Además de las 8 categorías mencionadas, el sistema 
contempla cuatro niveles de agrupación o de expresión de las clases y sus 
limitaciones, dependientes del grado o nivel de detalle que requiera el estudio 
de acuerdo a sus objetivos. Estos niveles, son del más general al más especí- 

ciclo en el lenguaje técnico como "Estudio de la Capacidad de Uso de la 
Tierra"; Estudio Agrológico"; "Clasificación Agrológica" o "Clasificación 
de las Tierras por su Capacidad de Uso" Este estudio es de carácter inter- 
prctativo, es decir, que basándose en datos científicos sobre suelos y clima, 
de un área o región, hace una interpretación de los mismos, orientada hacia 
el adecuado uso de ellos con fines de explotación agropecuaria 

Su importancia, radica en que nos proporciona la información básica 
necesai ia para la planificación del desarrollo agropecuario de cualquier 
finca, país o región, y sus objetivos primordiales son: 

a) Determinar las posibilidades de uso de la tierra 

b) Detei minar las necesidades de tr atamiento conservacionista acordes 
con dichas posibilidades 



16 

Por otro lado, escaseaba el personal especializado para seguir con el le- 
vantamiento general de suelo, y la metodología utilizada en el mismo, resul- 
taba poco ágil y no muy acorde a las necesidades planteadas Se necesitaba 
por lo tanto elaborar una metodología de fácil aplicación, que agilizara la 
obtención de datos, mediante el establecimiento de parámetros esenciales 
bien definidos y cuantificados, con una codificación que expresara fácil- 
mente el uso de la tierra y sus restricciones o limitantes principales. Así, 

La tendencia hacia una futura agudización del problema Agro-Socio- 
Econ6mico y político del país debido a las condiciones existentes de tenen- 
cia y utilización de la tierra, crecimiento demográfico, mercado de los pro- 
ductos, distribución del ingreso etc , obligó a los gobiernos a pensar en futu- 
ras reformas, para las cuales se necesitaría de una información más com- 
pleta sobre suelos y capacidad de uso de las tierras. Esto, sumado a la imple- 
mentación de algunos'. 'programas de desarrollo tales como el de Protección 
de Cuencas y Desarrollo Agroforestal de .la Zona Norte, en áreas donde no 
se contaba con ninguna información sobre suelos, condujo al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería a tratar de reiniciar el Levantamiento General de 
Suelos en el país. Después de una recopilación y evaluación de la informa- 
ción existente, se llegó a la conclusión de que aproximadamente el 540/0 
del territorio contaba con la información del Levantamiento General de Sue- 
los; sin embargo, en .los mapas de dicho levantamiento, las clases de tierra 
y sus posibilidades de uso, no aparecen delimitadas, sino que únicamente 
se da una idea general del porcentaje de las diferentes clases que correspon- 
derían a un suelo determinado. Esto causó dificultad a los economistas agrí- 
colas, peritos de catastro, agrónomos e ingenieros encargados de programas 
de desarrollo Agropecuario. Se necesitaban mapas de Clasificación por capa- 
cidad de uso, que definieran y cuantificaran las tierras aptas para cultivos 
anuales, permanentes, pastos (ganadería), forestales y tierras sin uso o 
agrícola o de protección, con que cuenta el país 

fico. Clase, subclase, unidad de Capacidad y Unidad de mapeo. En los ma- 
pas del Levantamiento General de Suelos del país, se utilizaron únicamente 
los niveles de clase y subclase. 

Para el levantamiento se utilizaron fotografías aéreas verticales 1: 30.000 
para fotointerpretación y trabajo de campo; los mapas base para publicación 
fueron cuadrantes topográficos 1: 50.000 que cubren aproximadamente una 
extensión de 50 000 Has. cada uno. La totalidad del país es cubierta prir 
54 cuadrantes Desde 1958 hasta 1962 solamente fueron publicados 26 cua- 
drantes, los cuales cubrieron aproximadamente 1. 3 00 000 Has. Luego se 
descontinuó el levantamiento por la fuga del personal técnico que había 
sido entrenado y capacitado para tal actividad. 
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En 1975 Zonificación AgrílXlla, aunque mantuvo en el fondo la misma metodología, cambio la 
codifü;ación de sus mapas a la del Sistema Americano. Esto fue debido talvez a razones de índo- 
le pohtica, personal, o a la ereacídn !k2tro Proyecto llamado Oeter~nacidn del Uso Potencial 
del Suelo, que proseguiría con el Levantamiento General de Suelos y la determinación de la Ca- 
pacidad de Uso, aprovechando la información obtenida por zonificación Agr(cola y otra ya exis- 
tente; utilizando para ello nuevamente el Sistema Americano 

• 

3. JUSTIFICACION 

Aunque el documento de 1973, introdujo cambios sustanciales en la 
forma de clasificar pues daba una definición clara de los parámetros que in- 
tervenían en la clasificación, reducía el subjetivismo mediante la cuantifica- 
ción de los mismos y simplificaba la interpretación de los datos de suelo, 
permitiendo definir las posibilidades de uso en forma rápida y sencilla, de- 
bido a que su finalidad principal era la determinación de las tierras aptas para 
cultivos de escarda, cultivos perennes, pastos, bosques para producción y 
tierras sin uso agrícola, o de protección; utilizó una codificación basada más 
en el uso que en la categorización numérica. La no adopción de la codifica- 
ción numérica americana, a la cual algunos estaban bastante acostumbrados, 
provocó de parte de éstos una fuerte reacción formándose dos grupos: unos 
partidarios del Sistema Americano, y otros de la nueva metodología. Esta 
división persiste hasta la fecha, dándose el caso que dentro de la misma Di- 
rección de Recursos Naturales Renovables, se utilizan ambos sistemas para 
los trabajosae capacidad de uso. 

en 1972, al ser creada en la Dirección General de Recursos Naturales Reno- 
vables la Unidad de Levantamiento y Clasificación de Suelos dentro del 
Servicio de Conservación de Suelos, surgió el primer intento de establecer 
una metodología de Clasificación de Tierras por su capacidad de uso adap- 
tada a nuestras condiciones y necesidades; de la cual, después de amplias 
discusiones y pruebas de campo con el personal técnico de la Unidad de 
Levantamiento y Clasificación de Suelos, técnicos y asesores del proyecto de 
"Zonificación Agrícola de la República de El Salvador" y Consultas con 
personal idóneo de los diferentes servicios técnicos de la Dirección General 
de Recursos Naturales Renovables, se hizo un tiraje mimeografiado de Circu- 
lación Restringida, bajo el Título de "Un sistema para Evaluar la Capacidad 
de Uso Mayor de las Tierras en El Salvador" (22). 

Después de un período de prueba, la metodología fue adoptada para los 
trabajos sobre capacidad de uso a realizar por la Unidad de Levantamiento 
y Clasificación de Suelos y el Servicio de Conservación de Suelos de la Direc- 
ción General de Recursos Naturales Renovables; además, fue utilizada con 
algunas modificaciones para los estudios y mapas agrológicos del Proyecto 
de Zonificación Agrícola" de la República de El Salvador y en algunos pro- 
yectos de Ordenación de Cuencas Hidrográficas. 
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5. ALCANCES 

El presente sistema, pretende establecer una base sólida para inventariar 
la capacidad de uso de las 'tierras en El Salvador a diferentes niveles de detalle 
en forma rápida y confiable, aunque no existan estudios de suelo previos; 
en consecuencia, proporciona amplia información, la cual; mediante la adi- 

b) Definir, ubicar y cuantificar las tierras más apropiadas para la labranza 
intensiva, cultivos permanentes, pastos, forestales y protección, 

e) Proporcionar información suficiente a las instituciones públicas y priva- 
das, para la planificación de la actividad agropecuaria del país, sobre 
bases confiables; con miras a la conservación, desarrollo y explotación 
racional de los Recursos Naturales Renovables. 

4. OBJETIVOS 

Sentar las bases para la elaboración y establecimiento de un Sistema Na-. 
cional de Clasificación de Tierras que permita: 

a) Unificar criterios y acciones con respecto a Clasificación de Tierras por 
su capacidad de uso entre las instituciones estatales, privadas y agriculto- 
res en general. 

Además, se utiliza también con fines de capacidad de uso y tratamiento 
conservacionista un sistema de origen Taiwanés, introducido al país en 1975 
por el Dr. T. C. Sheng asesor de FAO en el Servicio de Ordenación de Cuen- 
cas y Conservación del Suelo de la misma Dirección. De tal manera, que 
no existe aún en nuestro país una unidad de criterio entre las distintas insti- 
tuciones gubernamentales y privadas en cuanto a qué sistema utilizar para 
este tipo de trabajo. 

El Departamento de Suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas, 
consciente de la ya mencionada problemática y de la labor orientadora que 
debe realizar la Universidad de El Salvador en la solución de los problemas 
de nuestro país; ha retomado dicho problema y en base a un serio análisis 
está elaborando una metodología que contribuya a la adecuada solución 
del mismo. 

El sistema presentado en esta conferencia es un avance resumido del 
trabajo efectuado en el Departamento, el cual· ha tomado como base para 
la estructuración de la metodología propuesta, el documento "Manual 
para la Evaluación de la Capacidad de Uso de las Tierras en El Salvador" 
(23), elaborado por el ponente en 1975, mediante una revisión y corrección 
del documento de 1973. 
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6 7 La subjetividad se reduce mediante la cuantificación de los facto- 
res o parámetros que limitan el uso de la tierra, tales como: pen- 
diente, profundidad efectiva, grado de erosión, etc. 

6.6 Puede aplicarse a estudios que van desde muy generales hasta muy 
detallados, mediante el uso de cuatro niveles de generalización o 
agrupaciones de capacidad, que en su orden, de la más general a 
la más específica son: Clase, subclase, unidad de capacidad y uni- 
dad de mapeo Estas categorías son homogéneas en cuanto al gra- 
do de limitaciones que presentan para su uso, pero pueden iniciar 
uno o varios suelos diferentes. 

6.1 El sistema, es de orientación conservacionista, por lo cual, clasifí- 
ca las tierras por su capacidad de uso más intensivo con miras hacia 
su tratamiento, mediante la aplicación de prácticas y estructuras 
de conservación de suelos que permitan la utilización óptima de 
las mismas, sin deterioro de su capacidad productiva. 

6.2 El sistema no clasifica las tierras por su uso más lucrativo, ni por 
la aptitud de los suelos a determinados cultivos o cosechas espe- 
cíficas; tampoco pretende determinar la cantidad y calidad de la 
producción 

6.3 El sistema permite la clasificación de las tierras de acuerdo a sus 
condiciones naturales y actuales. Una clase superior, permite un 
uso inferior, siempre que se encuentre dentro de los límites fija- 
dos; por ejemplo: las tierras aptas para la labranza pueden ser 
aptas también para pastos, cultivos permanentes o bosques. Cada 
clase presenta por lo tanto, varias alternativas de uso, que se res- 
tringen a medida que aumenta la cantidad y grado de los factores 
lim itantes. 

6.4 El sistema se adapta también para la reclasificación de aquellas 
tierras cuyas características se vean mejoradas por recuperación, 
drenaje, irrigación, control de inundaciones y otras formas de tra- 
tamiento que eliminen o disminuyan el grado de las limitaciones. 

6.5 En la clasificación se determinan: las posibilidades de uso, catego- 
rización equivalente al sistema americano y las necesidades de tra- 
tamiento conservacionista, 

6 CONSIDERACIONES GENERALES 

ci6n de datos complementarios, podráservir para otros fines más específicos, 
por ejemplo: valúo de tierras con fines de arrendamiento o compra venta; es- 
tudios de erosión, catastro fiscal, etc. 
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Características 

Sin síntomas perceptibles de erosión. 

El horizonte A o la capa arable, cuando existe 

Grados 

Nula 

Ligera 

7. 3 Erosión: Se considera el grado de erosión, o sea la intensidad del 
daño causado por pasadas erosiones. 

> o 2 O/o Plana a casi plana 
> 2 5 o/o Suavemente inclinada 

>s 12 O/o Inclinada 
>12 25 O/o Moderadamente escarpada 
>25 40 O/o Escarpada 
>40 60 O/o Muy escarpada 

> 60 O/o Accidentada 

Cada una de estas representa pequeñas variaciones climáticas que 
pueden influir en la adaptabilidad de los cultivos 

7 2 Topografía: dentro de la topografía se toma como parámetro 
más determinante la pendiente 

7 .2.1 Pendiente: 

o 400 m s n m 
> 400 800 rn.s n m, > 800 1200 m.snm. 
51200 1600 m.sn.m 

1600 2000 m.s.n m. 
>2000 m.sn.m 

Se consideran aquellos que tienen carácter más permanente en el suelo y 
que pueden ser estimados directamente en el campo, sin necesidad de utilizar 
complicados aparatos o equipo de medición 

7.1 Clima: El clima puede presentar limitaciones a través principal- 
mente de la temperatura y la precipitación Nuestro país no pre- 
senta limitaciones serias en cuanto a bajas o altas temperaturas, ni 
deficiencias en precipitación con las diferentes zonas climáticas 
que afecten notablemente la capacidad de uso de las tierras; sin 
embargo, por su importancia para recomendaciones de uso más 
específico que pudieran darse, se toman en cuenta las siguientes 
zonas altitudinales. 

PARAMETROS 7. 
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7.4.2 Textura: Proporción relativa de la arena) limo y arcilla 
en un suelo. Se considera la textura tomada al tacto hu- 
medeciendo un terrón de suelo y amasándolo entre los 
dedos hasta que forme una bola blanda Luego se com- 

> 120 cms. Muy profundo 
> 80 -- 120 cms. Profundo 
> 40 80 cms. Medianamente profundo > 20 40 cms. Poco profundo > 1 O 20 cms. Superficial 

< 10 crns. Efímero 

7 4 Suelo: Se consideran la profundidad efectiva, textura y pedre- 
gosidad. 

7 A 1 Profundidad efectiva: Es la profundidad a la cual pue- 
den llegar las raí ces de las ptantas sin obstáculos físicos 
ni químicos de ninguna naturaleza, tales como nivel 
freárico, capas endurecidas, roca firme o parcialmente 
inremperizada, arenas sueltas, arcillas impermeables, 
presencia de sodio y sales 

Erosión Severa 

: Erosión predominante de tipo laminar. con 
escurrimiento difuso intenso sin surcos o con 
pocos surcos. 
El horizonte A o la capa arable ha sido arras- 
trada en parte (entre 25 y 750/o de la super· 
ficie). 

: Arrastra casi total del horizonte A o capa 
arable (más del 750/o de la superficie); fre- 
cuentes surcos; cárcavas pequeñas y aisladas 
separadas por áreas de escurrimiento difuso 
intenso con surcos. 
Deslizamientos aislados, pequeños a medianos. 

Erosión muy severa: Cárcavas numerosas en una red densa (bad- 
Iands) Desprendimientos y deslizamientos 
frecuentes o de grandes proporciones 

Moderada 

sólo se adelgaza, conservándose casi en su 
totalidad (Puede haberse perdido hasta un 
250/o del mismo por arrastre en extensión). 
Erosión predominante de tipo laminar con 
escurrimiento difuso normal. 
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b) Arenosa franca: El suelo es áspero al tacto; cuando 
está húmedo forma bolas que se desmenuzan fácil- 
mente, mancha ligeramente los dedos. 

e) Franco Arenosa: El suelo es medianamente áspero. 
Si se comprime cuando está seco, forma un terrón 
que se desmenuza fácilmente cuando el terrón está 
húmedo es un poco más difícil de desintegrar. Man- 
cha los dedos 

d) Franca: Suelo ni muy áspero, ni Q1UY suave; lige- 
ramente plástico Con humedad adecuada, forma 
bolas regularmente resistentes. 

Mancha los dedos y no forma cinta. Los terrones 
secos se desmenuzan con facilidad 

e) Franco limosa: Cuando está seco pueden notarse 
terrones en el suelo, pero se desmenuzan fácil- 
mente. Pulverizado entre los nudos, se nota suave 
y harinosa. Cuando se amasa húmedo produce 
una sensación suave y lisa como de mantequilla 
y forma bolas que se pueden manipular sin que se 
rompa Tiene una ligera tendencia a formar cinta 
con superficie rizada. 

f) Franco arcillosa: Cuando está seco forma terro- 
nes de regular dureza y estando húmedo es pega- 

a) Arenosa: La arena es suelta y de grano único. Los 
granos individuales pueden sentirse y verse fácil- 
mente. Si se aprieta en la mano cuando está seca, 
los granos se separan al quitarles la presi6n. Si se 
aprieta cuando está húmeda se amolda pero al to- 
carla se desmorona. 

Las texturas que se separan son las siguientes: 

prime entre el pulgar y el índice, resbalando el primero 
sobre el segundo. La sensación que se experimenta, la 
lisura o arenosidad, la facilidad para formar una bola y 
la firmeza de ésta, lo mismo que la formaci6n de una 
cinta al resbalar el pedazo de suelo entre el pulgar y el 
índice, o su desmenuzamiento o rizamiento indican 
aproximadamente la clase de textura. 



Francas Moderadamente Franco Arcillosa F 
finas Franco Arcillo FAa 

Arenosa 

Franco Arcillo FAL 
limosa 

Limosa L 

Francas moderadamente í-ranco arenosa Fa 
gruesas Franco arenosa Faf 

fina 
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Famf Franco arenosa 
muy fina 
Franca F 
Franco limosa FL 

Francas medias 

Texturas que incluyen Grupos 

GRUPOSTEXTURALES 

joso. Humedecido y amasado es plástico y forma 
bloques o bolas bastante resistentes al manipuleo 
Al comprimirlo forma cinta que rompe fácilmente 

g) Arcillosa: Cuando está seco forma terrones duros 
difíciles de romper con los dedos. Cuando se halla 
húmedo es muy pegajoso. Al frotarlo entre los 
dedos forma cinta delgada y resistente, de varios 
centímetros de longitud. 
Se consideran la textura dominante enn e O y 30 
cms y la dominante entre 30 y 60 cms de profun- 
didad Se expresan en forma de un quebrado ence- 
rrado entre paréntesis en cuyo numerador va la 
textura de O - 30 cms y en el denominador la de 
30 - 60 cms , ambas con su respectivo código nu- 
mérico indicando en la tabla A-1 (Esto sólo para 
nivel de Unidad de Mapeo) 



La pedregosidad interfiere, pero no 
seriamente las labores agrícolas. Se 
considera entre el 0.01 y el lO/o 
del área total cubierta con piedras. 

Poca 

Ninguna a esporádica No hay pedregosidad o es imper- 
ceptible. Cubre menos de 0.010/o 
del área del terreno. 

Clases de Pedregosidad 

7.4.3 Pedregosidad: Se refiere a la presencia en la superficie de 
piedras o afloramientos rocosos que además de tener in- 
fluencia significativa en la infiltración y crecimiento de 
raíces, pueden interferir las labores de labranza y limitar 
el uso de maquinaria agrícola. 

A= arcilla L= limo F = franco a = Arena 

Arenosa fina af 

Arenosa a 

ag Arenosa gruesa Arenosas 

Ap 

Arcillosa pesada 
(más del 60Dfo 
de contenido de 
at cilla; tipos 
Montmorilloní * 
tico expansivo) 

A1 cillosas pesadas 

aF Arenosa franca Arenosas francas 

Arcillo Limosa AL 

Arcillosa 
(Intermedia) A 

Aa Arcillo arenosa Arcillosas 

Texturas que 
incluyen 

Grupos 
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La pedregosidad cubre entre el 
700/o y 900/o del área, por lo que 
únicamente permite el desarrollo 
de pastos o bosques de inferior 
calidad, 

La pedregosídad cubre más del 
900/o del área total haciéndola 
improductiva, salvo para el desa- 
rrollo de vida silvestre. 

La pedregosidad cubre entre el 
400/o al 700/o del área, por lo 
tanto, sólo puede aprovecharse la 
tierra para pastos o bosques. 

La pedregosidad no permite el uso 
de maquinaria agrícola, ya que cu- 
bre entre el 15010 y 40ºlo del 
área, No se descarta el uso para 
agricultura, pero en forma ma- 
nual y de preferencia con árboles 
frutales o pastos. 

La pedregosídad interfiere seria- 
mente las labores requeridas por 
los cultivos de escarda, las cuales 
tienen que llevarse a cabo con 
maquinaria muy liviana y preferen- 
temente usando tracción animal o 
bien en forma manual. Las piedras 
pueden cubrir entre el 50 lo y el 
150/o del área del terreno. 

La pedregosidad puede interferir se- 
riamente pero no imposibilita las 
labores requeridas por los cultivos 
de escarda, por lo que es mejor 
llevarlas a cabo con maquinaria 
liviana o implementos movidos con 
tracción animal. Las piedras pueden 
cubrir entre el 1 o lo y el 50 lo del 
área del terreno, 

Extrema 

Muy severa 

Severa 

Muy abundante 

Abundante 

Moderada 
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El agua es removida del suelo con 
tal lentitud que éste permanece mo- 
jado por períodos muy aprecia- 
bles, pero no todo el tiempo. Los 
suelos con este tipo de drenaje tie- 
nen comúnmente una capa lenta- 
mente permeable en el perfil, un 
nivel freático alto, reciben agua 
adicional por concepto de infiltra- 
ción, o presentan una combinación 
de estas condiciones. El desarrollo 
de los cultivos es restringido a me- 
nos que se instalen sistemas de ave- 
namiento. 

Algo, pobre: 

Moderadamente 
Bueno: 

El agua es eliminada del suelo con 
facilidad pero no con rapidez. Los 
suelos bien drenados tienen común- 
mente textura media, aunque hay 
suelos de otras clases texturales 
que pueden tener también buen 
drenaje. 

El agua se retira del suelo con al- 
guna lentitud, por lo que el perfil 
permanece mojado por períodos 
cortos, aunque apreciables. Los sue- 
los moderadamente bien drenados 
comúnmente tienen una capa lenta- 
mente permeable en o inmediata- 
mente bajo el solum, un nivel freá- 
tico relativamente alto, reciben 
agua de infiltración o sufren una 
combinación de todas estas condi- 
ciones. 

Bueno: 

7.5 Drenaje: Se consideran el drenaje natural y el peligro inundación. 

7.5.1 Drenaje Natural: Es una característica que depende de las 
condiciones del clima, posición, drenaje externo, drenaje 
interno y permeabilidad. 
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El agua se retira del suelo muy rá- 
pídamente. Los suelos excesiva- 
mente drenados son Iitosoles o lito- 
sólicos y pueden ser muy escarpa- 
dos; muy porosos o tener ambas 
características. 

El agua se retira del suelo con rapi- 
dez, algunos suelos son esqueléti- 
cos y muchos tienen una pequeña 
diferenciación de horizontes y son 
arenosos y muy porosos, 

El agua es eliminada tan lentamente 
del suelo que el nivel freático per- 
manece en o sobre la superficie 
durante la mayor parte del tiempo. 
Los suelos con esta clase de drena- 
je ocupan generalmente posiciones 
a nivel o depresiones y frecuente- 
mente están encharcadas, La hume- 
dad de estos suelos es suficiente 
para impedir el crecimiento de cul- 
tivos comerciales ( con excepción 
del arroz) sin drenaje artificial. 

El agua es eliminada tan lentamente 
del suelo que éste permanece hú- 
medo por una gran parte de tiempo. 
El nivel freático está comúnmente 
en o cerca de la superficie durante 
una parte considerable del año. 
Las condiciones de los suelos po· 
bremente drenados se deben a un 
nivel freático' alto, a una capa len- 
tamente permeable en el perfil, a 
la infiltración, o a una combina- 
ci6n de estas condiciones. Por 
exceso de agua no se pueden culti- 
var estos suelos en la mayoría de 
los años, en condiciones naturales. 
Es necesario establecer sistemas de 
drenajes. 

Excesivo: 

Algo excesivo: 

Muy pobre: 

Pobre: 
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NOTA: La codificación de los parámetros anteriormente descritos, se 
encuentra en el Cuadro A-1 de anexos, titulado "Factores edáfi- 
cos y su codificación". 

Imposibilitan cualquier cultivo in- 
cluidos los pastos, puede fomen- 
tarse el desarrollo de vida silvestre, 
piscicultura, recreación u otros. 

Cuando cualquier cultivo sea incier- 
to para ser explotado a excepción 
del arroz y algunos pastos. 

Ocurren en forma regular durante 
ciertos meses, de modo que el suelo 
puede ser usado en alguna época del 
año. 

Ocurren durante ciertos meses del 
año o en cualquier período de con- 
diciones meteorológicas poco nor- 
males, las cuales a menudo son asu- 
ficientes para destruir los cultivos, 
o impedir el uso del suelo en un 
determinado porcentaje de los años. 

Inundaciones raras, probables du- 
rante un porcentaje muy pequeño, 
en períodos que abarcan varios 
años. 

Inundaciones de carácter 
permanente: 

Inundaciones frecuentes e 
irregulares : 

Inundaciones frecuentes 
regulares 

Inundaciones ocasionales: 

Sin riesgo: 

En los suelos sujetos a inundaciones se debe indicar la 
frecuencia y la regularidad con que se presentan, de 
acuerdo a las informaciones obtenidas. Se pueden conside- 
rar las siguientes clases: 

7 .5.2 Riesgo de inundación: condición del terreno en la cual el 
nivel de las aguas freáticas o los desbordamientos de los 
ríos perjudican el desarrollo de las plantas de cultivo. 

Nulo: Anegamiento de carácter perma- 
nente. 
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Cultivos en contorno, 
cultivo en fajas, y en 
áreas extensas, terrazas 
de base ancha o bordes 
de tierra; barreras vivas 
o muertas; pueden ne- 
cesitar labores de de- 
sempiedro, canales de 
drenaje u obras para 
el control de inunda- 
ciones; incorporación 
de abonos orgánicos y 
fertilización adecuada. 

Apta para la labranza 
intensiva con cultivos 
de escarda ( cultivos lim- 
pios). Puede ser utiliza- 
da con otros cultivos 
tales como frutales, pas- 
tos o forestales siempre 
que se adapten a las 
condiciones ambienta- 
les y edáficas. Pueden 
presentar moderadas 
restricciones debidas a 
problemas solos o com- 
binados de erosi6n, sue- 
lo o drenaje. Son aptas 
para la mecanización, 

C3 

CATEGORIA 3 

CULTIVA- TIERRA 
BLE 

Cultivo en contorno, 
cultivo en fajas y en 
áreas extensas, terrazas 
de base ancha o bor- 
das de tierra; además 
rotación de cultivos, 
incorporación de abo- 
nos orgánicos y adecua- 
da fertilización. 

Apta para una amplia 
gama de cultivos adap- 
tados a la zona. Pue- 
den presentarse restric- 
ciones leves a modera- 
das debidas a problemas 
de erosión, suelo o dre- 
naje. Aptas para la la- 
branza intensiva y la 
mecanización 

C2 TIERRA 
BLE 
CATEGORIA 2 

CULTIVA- 

Ninguna a pocas medi- 
das: 
Cultivo en contorno, 
cultivo en fajas, rota- 
ción de cultivos, incor- 
poración de abonos or- 
gánicos, fertilización 
adecuada. 

Apta para toda clase de 
cultivos adaptados a la 
zona. Sin restricciones 
para la mecanización y 
labranza intensiva. 

Cl 
BLE 
CATEGORIA 1 

CULTIVA- TIERRA 

TRATAMIENTO 
CONSER VACIONIST A 

CODIGO POSIBILIDADES DE 
uso 

CLASE 

8.1 Tierras con pendientes menores de 12º/o (para la clasificación y 
determinación de sus limitantes se utiliza la Tabla A-2 de anexos). 

8, CLASES DE TIERRAS Y SU TRATAMIENTO CONSERVACIONISTA 
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Barreras vivas o muer- 
tas, terrazas individua- 
les, acequias de lade- 
ra o bordes de tierra; 
terrazas de base ancha; 
cajuelas para humifica- 
ción e infiltración; in- 
corporación de abonos 
orgánicos y adecuada 
fertilización, 

Debido a severas res- 
tricciones por proble- 
mas solos o combina- 
dos de erosión o suelo, 
son aptas mayormente 
para algunas especies 
de frutales o para bos- 
ques. 

CATEGORIA6 

TlERRA APTA PARA CP6 
CULTIVOS PBRMA· 
NENTES 

Tierra de uso transicio- 
nal con mayor aptitud 
para pastos, pero con 
posibilidades para la 
explotación de algunos 
cultivos que se adapten 
a las condiciones am- 
bientales y edáfícas, 
Puede presentar restric- 
ciones severas debidas a 
problemas solos o com- 
binados de erosión, sue- 
lo o drenaje, las cuales 
pueden interferir seria- 
mente con la labranza 
y la mecanización 

es 

CATEGORIA S 

Los ya señalados para 
las clases anteriores, 

CULTIVA- TIERRA 
BLE 

Apta para cultivos de 
escarda, Pueden ser uti- 
lizadas con otros culti- 
vos tales como frutales, 
pastos o forestales siem- 
pre que se adapten a 
las condiciones ambien- 
tales y edáficas. Pueden 
presentar moderadas a 
severas restricciones de- 
bidas a problemas solos 
o cornhinados de ero- 
sión, suelo o drenaje, 
gue pueden interferir 
con la labranza y la 
mecanización, 

TIERRA 
BLE 

CATEGORJA4 

Los ya señalados para 
las clases anteriores. 

C4 CULTIVA 

POSIBILIDADES DE 
uso 

TRATAMIENTO 
CONSER V ACIONISTA 

CODIGO CLASE 



31 

Evitar talas y quemas; 
control de incendios; 
evitar el pastoreo; con- 
trolar la caza o la pes- 
ca¡ establecer zonas o 
períodos de veda. 

Debido a muy severos 
problemas de erosión, 
suelo o drenajes solos 
o combinados, no pre- 
sentan ninguna posibi- 
lidad de uso agrope- 
cuario o forestal pro- 
ductiva; pero pueden 
ser utilizadas para el 
desarrollo de vegetación 

TIERRA PARA PRO- VS8 
TECCION Y /0 DESA- 
RROLW DE VIDA 
SILVESTRE 

Evitar talas y quemas, 
control de incendios; 
selección de especies; 
control de plagas y 
enfermedades; evitar el 
pastoreo; explotación 
racional que no rebase 
los límites de la canti- 
dad de madera u otros 
productos, que se de- 
ban extraer. 

Tierras que debido a 
restricciones muy seve- 
ras de erosión, suelo o 
drenaje solas o combi- 
nadas, sólo son aptas 
para bosques para la 
producción de madera 
u otros productos fo, 
restales. 

TIERRA APTA PARA F7 
EL CULTIVO DE ES- 
PECIES FORESTALES 

CATEGORIA 7 

Los ya señalados para 
la P6, 

Tierras que debido a 
restricciones muy seve- 
ras de erosión, suelo o 
drenaje, solas o combi- 
nadas, sólo son aptas 
para pastos naturales o 
mejorados de inferior 
calidad. 

TIERRA APTA PARA P7 
PASTOS NATURALES 
O MEJORADOS 

CATEGORIA 7 

División de potreros; 
pastoreo rotativo; evitar 
el sobre pastoreo; apro- 
vechamiento adecuado 
del estiércol para mejo- 
ra del suelo; control de 
malezas; adecuada ferti- 
lización, Pueden necesi- 
tar obras para drenaje 
o control de inundacio- 
nes. 

Tierras que debido a 
severas restricciones so- 
las o combinadas de 
erosión, suelo o drena- 
je, sólo son aptas para 
puntos naturales o me- 
jorados o para bos- 
ques, 

TIERRA APTA PARA P6 
PASTOS NATURALES 
O MEJORADOS 

CATEGORIA 6 

POSIBILIDADES DE 
uso 

TRATAMIENTO 
CONSER VACIONlSTA 

CLASE CODIGO 
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Para cultivos de escarda 
(limpios), en suelos me· 
diariamente profundos 
a muy profundos: Ban- 
cales, hexágonos, tetra· 
zas convertibles, con el 
fin de hacer cómodo 
el uso de tractores de 
4 ruedas. Estos trata· 
mientas pueden hacerse 
con máquinas de tama- 
ño intermedio, tales 
como bulldozer D5 ó 
06. 
En suelos poco profun- 
dos: acequias do ladera 
tipos bancal o trinche- 
ra. Si ha.y piedras: de- 
sempiedro y construc- 
ción de barreras muer· 
tas, 
Para cultivos permanen· 
tes: acequias d.e ladera, 
bancales individuales, 
barreras vivas o muertas 
y cajuelas de absorción 
y humificación; uso de 
cobertura muerta 
(Mulch) o viva (plantas 
de cobertura). Además 
para ambos: Incorpora- 
ción de abonos orgáni- 
cos y adecuada fertili- 
zación, 

Tierras que debido a 
problemas solos o com- 
binados de erosión y 
suelo, en condiciones 
naturales solamente son 
aptas para su uso con 
cultivos de escarda oca- 
sionales; pero pueden 
ser utilizados económi- 
camente con cultivos 
permanentes (Frutales, 
café, cacao o pastos) 
o especies forestales. 
Sin embargo, permiten 
el uso continuado con 
cultivos de escarda, 
siempre que se apliquen 
prácticas intensivas de 
conservación de suelos 

CATEGORIA4 

C4 CULTIVA- TIERRA 
BLE 

TRATAMIENTO 
CONSER VACIONIST A 

POSIBILIDADES DE 
uso CODIGO CLASE 

8.2 Tierras con pendientes mayores del 12º/o (Para la clasificación y deter- 
minacíón de sus limitantes se utiliza la tabla A-3 de Anexos). 
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Par a suelos profundos a 
muy profundos: Banca- 
les, hexágonos y terra- 
zas convei tibies: para 
suelos moderadamente 
profundos: acequias de 
ladera tipo bancal o 
trinchera, y terraz as in- 
dividuales Debido a la 
inclinación de la pen- 
diente, la mecanización 
se limita a pequeños 
tractores de ruedas o 
tractores manuales. La 
construcción de las te- 
rrazas puede efectuarse 
con tractor de banda 
D4 o en forma manual 

f 
Si hay piedras: desem- 
piedro y construcción 
de barreras muerta·~. 
Puede considerarse tam- 
bién el uso de barreras 
vivas combinado con 
las estructuras ya rnen- 

Tierras que debido a 
problemas solos o com- 
binados de erosión y 
suelo, en condiciones 
naturales, no son ap- 
tas para cultivos de es- 
carda salvo en forma 
muy ocasional; pero 
pueden ser utilizadas 
económicamente con 
cultivos permanentes 
(Frutales, café, cacao o 
pastos) o especies fo- 
restales que se adap- 
ten a las condiciones 
ambientales y edáfi- 
cas, 
Pueden permitir el uso 
de cultivos de escarda, 
preferentemente en 
combinación con culti- 
vos perennes, siempre 
que se apliquen medi- 
das muy intensivos de 
conservación de suelos 

CATEGORIA 5 

TIERRA APTA PARA CP5 
CULTIVOS PERMA- 
NENTES 

Para cultivos de escar- 
da (limpios): acequias 
de ladera tipos bancal 
o trinchera. Si hay pie- 
dras: desempiedro y 
consu ucción de barre- 
ras muertas. Puede com- 
binarse el uso de culti- 
vos mediante un ade- 
cuado plan de rotación; 
además: Incorporación 
de abonos orgánicos y 
fertilización adecuada 

Tierras que debido a 
problemas solos o com- 
binados de erosión y 
suelo, en condiciones 
naturales solamente son 
aptas para su uso con 
cultivos de escarda oca- 
sionales; pero pueden 
ser utilizados económi- 
camente con pastos o 
especies fo1estales Sin 
embargo permiten un 
uso más continuado 
con culti~os de escarda, 
mediante la aplicación 
de prácticas intensivas 
de con set vación de sue- 
los 

CATEGORIA 5 

es CULTlVA- TIERRA 
BLE 

CODIGO POSlBIUDADES.DE 
uso 

TRATAMIENTO 
CONSER VACIONISTA 

CLASE 
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Los ya señalados pata 
la P6 

Tierras que · debido a 
problemas muy severos 
solos o combinados de 
erosión y suelo sola- 
mente son aptas para el 
uso con pastos natura- 
les o mejorados de in- 
ferior calidad, o para 
bosques. 

CATEGORIA 7 

TIERRA APTA PARA P7 
PASTOS NATURALES 
O MEJORADOS 

División de potreros, 
pastoreo rotativo; evitar 
el sobi e pastoreo; apro- 
vechamiento adecuado 
del estiércol pa1a mejo- 
ra del suelo; fertiliza- 
ción adecuada, Pueden 
necesitarse acequias de 
ladera. 

Tierras que debido a 
problemas solos o com- 
binados de erosión y 
suelo, solamente son 
aptas para el , uso con 
pastos mejorados o na- 
turales, o bosques. 

TIERRA APTA PARA P6 
PASTOS NATURALES 
OMEJOMDOS 

CATEGORIA 6 

Para suelos profundos 
a muy profundos: 
Bancales o terrazas con- 
vertibles; pai a suelos 
menos profundos: ace- 
quias de ladera tipo 
bancal o trinchera, te- 
nazas de huerto y terra- 
zas individuales, El cul- 
tivo deberá realizarse 
en forma manual y 
mediante tractor ma- 
nual Además los ya 
señalados para la CP5. 

Tierras que debido a 
problemas solos o com- 
binados de erosión y 
suelo, solamente son 
aptas para el uso con 
cultivos pe1manentes 
(Frutales, café, cacao o 
pastos) o especies fores- 
tales que se adapten a 
la zona 

CATEGORIA 6 

TIERRA APTA PARA CP6 
CULTIVOS PERMA- 
NENTES. 

clonadas, y el uso de 
cobertura muei ta 
(Mulch) o viva (plantas 
de cobertura; además 
de las cajuelas para ab- 
sorción y humificación, 
incorporación de abo- 
nos orgánicos y ade- 
cuada fertilización 

CODIGO POSIBILIDADES DE 
uso 

TRATAMIENTO 
CONSER VACIONISTA 

CLASE 
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9 2 MATERIALES Y EQUIPO.~Para llevar a cabo la clasificación se 
reqmere: 

9 .2 1 Aerofotograf ías y mapas topográficos a escalas adecuadas 
a los objetivos del levantamiento, con ubicación exacta y 
actualizada de vías de acceso, ciudades, caseríos, etc 

9 .2 .2 Información sobre características de los suelos o mapas 
pedológicos si los hubiere, mapa de pendientes del área, 
mapas geomorfológicos y geológicos 

9 1 PERSONAL. La clasificación debe ser llevada a cabo por personal 
técnico capacitado en levantamiento y clasificación de suelos V de- 
bidamente adiestrado en este sistema 

9 - METODOLOGIA 

Evitar talas y quemas; 
control de incendios; 
evitar el pastoi eo ; con- 
u olar la caz a ; estable- 
cer zonas o pei ío dos 
Je veda 

Debido a llluy severos 
problemas de erosión 
)' suelo, solos o combi- 
nados, no presentan 
ninguna posibilidad de 
uso' agropecuario o fo- 
restal productivo: pc10 
pueden utilizarse pata 
el desarrollo de vegeta- 
ción y vida silvestre, 
protección, recreación 
o turismo 

TIERRA PARA PRO VS8 
TECCION Y /O ·DESA- 
RROLLO DE VIDA 
SILVESTRE 

Evitar talas y quemas, 
control de incendios, 
selección de especies; 
control de plagas y en- 
fermedades; evitar el 
pastoreo; explotación 
racional que no rebase 
los límites de la canti- 
dad <le m aciei a u otros 
productos que deba ser 
extraída, de acuerdo a 
un. inve nt.n io Ior csral. 

Tien as que debido a 
problemas muy severos 
solos o combinados de 
erosión y suelo, sola- 
mente son aptas para 
bosques, paia la pro- 
ducción de madera u 
otros productos fores- 
tales 

TIERRA APTA PARA F7 
EL CULTIVO DE ES 
PECIES FORESTALES 
CATEGORIA 7 

IU3IBJLIDAIE 
DE lBJ 

'ffiATAMIDITD 
ffi'JSERVACIOOSTA 

CIASE CDDIOO 
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9.3.1 En la oficina, mediante la fotointerpretación preliminar, se 
delimitan sobre el material cartográfico disponible, los lí- 
mites naturales de las distintas unidades fisiográficas, si· 
guiendo las indicaciones de los manuales o guías técnicas, 
referentes a fotointerpretación aplicada a levantamientos 
de suelos, (si se cuenta con un mapa de suelos confiables, 
bastará con elaborar un mapa de pendientes de la zona con 
los rangos ya establecidos, y superponiéndolo sobre el 
de suelos, se obtendrá un mapa preliminar de capacidad de 
uso). 

9. 3 .2 Se escogen. zonas o áreas de muestreo representativas, y de 
ser posible, se marcan de antemano sobre el material carto- 
gráfico los posibles puntos de muestreo. 

9.3.3 Tomando como base las delimitaciones anteriores, se efec- 
túa un recorrido general por la zona de estudio para com- 
probar la confiabilidad de la fotointerpretación y verificar 
si las zonas de muestreo han sido bien seleccionadas. 

9.3.4 Trabajo de campo en las zonas de muestreo, y ajuste de la 
foto interpretación. 

9.3.5 La clasificación debe ejecutarse directamente en el campo, 
calificando cada uno de los parámetros de acuerdo a la 
codificación indicada en la Tabla A-1 de anexos. 

9.3.6 Con los datos debidamente tomados y codificados, se pro· 
cede a la clasificación de la tierra, para lo cual se utilizarán: 
La Tabla A-2 de anexos para tierras con pendientes meno- 
res del 120/o y la Tabla A-3 para tierras con pendientes 
mayores del 120/o. 

9.3.7 Para la utilización de los Cuadros A-2 y A-3, se procede de 
izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, calificando por 
eliminación cada unidad de tierra, para establecer su uso 
permisible y· categorización. Con un solo parámetro que 

9 3 PROCEDIMIENTO 

9 2 3 Equipo portátil de campo: altímetro, eclímetro, brújulas, 
binoculares, estereoscopio de campo, pala y barreno, bol· 
sas para muestras, viñetas, libretas de campo, cinta métrica, 
vehículo de doble tracción, tablas para tratamiento conser- 
vacionisra y copia de las claves de clasificación de este sis- 
tema. 



37 

9.4.1 Para estudios de carácter muy general hasta general, puede 
trabajarse hasta nivel de clase, utilizando para ello única- 
mente el símbolo de la clase de uso y la categoría: toman· 
do el ejemplo anterior sería: CPS 

9.4.2 Para estudios de carácter general a semidetallado puede 
trabajarse hasta nivel de subclase, utilizando para ello 
el símbolo de la clase de uso y la categoría, acompañados 
de los limitantes expresados en forma general; tomando 
siempre el ejemplo propuesto sería CP5, es o sea Tierra 

Como se trata de una tierra con pendiente mayor del 
120/o utilizamos la tabla A-3 de anexos. 

Después de probar cada uno de los parámetros ya codifica- 
do, comenzando de arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha vemos que la clasificación de la tierra es: CP5 que 
acepta la pendiente 4 y también los valores de los demás 
parámetros, o sea Tierra apta para cultivos permanentes 
Categoría 5. 

9.4 SIMBOLOGIA 

Texturas: de 0.30 crns.. franca media O 

de 30-60 cms: Arcillosa 2 

Pedregosidad: abundante 3 

Drenaje natural: Bueno O 

Riesgo de inundación: Sin O 

4 

1 

1 

Pendiente: 3 50 /o 

Grado de erosión: ligera 

Profundidad efectiva: 100 cms, 

CODIGO SEGUN 
CUADROA-1 

PARAMETROS 

Ejemplo: 'Una tierra que tiene las siguientes característi- 
cas: 

no tenga aceptación, se pasa. a ver si la tiene en el nivel in- 
ferior hasta llegar a encontrar la clasificación correcta. 
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Pendiente-Grado de erosión-Profundidad efectiva-Textura 
Pedregosidad Drenaje natural-Riego de inundación 

€lase de Uso 
y Categoría 

(Según Código 
Cuadro A-1 ó 
A-2 

El orden de la expresión de .las clases y sus parámetros o 
factores limitantes es el siguiente: 

9.4 5 

El significado o equivalencia del Código Numérico con los 
factores del quebrado se encuentra en el Cuadro A-1 de 
anexos 

CPS 4 1 1 ('o/2) 
300 

cuadro A-1 de anexos) = Pendiente entre el 25 y el 400/o; 

t4 = pedregosidad código 4 = pedregosidad muy abundan- 
te También 'puede utilizarse la codificación numérica po- 
niendo todos los parámetros así: 

9.4.4 Pata estudios de carácter detallado a muy detallado, puede 
trabajarse a nivel de unidad de capacidad de mapeo, utili- 
zando para ello, el símbolo de la clase de uso y la categoría, 
acompañados de los limitantes más relevantes de acuerdo 
al criterio técnico, expresados en forma muy específica 
con letras minúsculas y con su rango en código numérico 
como sub-índice; así siguiendo el mismo ejemplo tendría- 

mos: CP5 P4 ; en donde P4 = Pendiente código 4 (Ver 
t3 

r 
donde P = pendiente y r = pedregosidad 

apta pata cultivos permanentes con problemas de erosión 
( E) y suelo (S) 

9 4.3 Para estudios de carácter sernidetallado a detallado puede 
trabajar se hasta nivel de unidad de capacidad, utilizando 
para ello el símbolo de la clase de uso y la categoría, acorn- 
pañados de los limitantes más relevantes de acuerdo al cri- 
terio técnico, expresado en forma específica con letras mi- 
núsculas; siguiendo con el mismo ejemplo sería CPS __!:. en 
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f) Costos estimados de tratamiento conservacionista para cada una 
de las alternativas 

Los mapas que se elaboren podrán llevar además de la simbología ya 
señalada, una leyenda descriptiva de las diferentes clases, subclases, uni- 
dades de capacidad o unidades de mapeo, que podrá comprender los 
siguientes aspectos: 

a) Clase de Uso y Categoría acompañada de sus límitantes (expresada 
con la simbología correspondiente a su nivel de detalle). 

b) Resumen de las principales características climáticas. 

e) Resumen de las principales características edáficas. 

d) Uso actual. 

e) Alternativas de Uso en orden de prioridades y prácticas de con- 
servación y manejo recomendables para cada una de dichas alter- 
nativas. 

9.5 LEYENDA DESCRIPTA 
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