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ABSTRACT 

SIESTA is an information system for the soil and land fesonrces of the North Eastern 
Atlantic Zone of Costa Rica. The survey, collection and analysis of data took place from 
1986 until 1990 in the context of a Prograrnme of Cooperation between CATIE and MAG 
in Costa Rica and the Agricultural University of Wageningen the Netherlands .. 
The system, together with this report, permits the presentation of legends and maps on 
soils and soil characteristics, taxonomic groups, physiography and landscape characteris
tics, fertility, landcapability, land capability constraints and landsuitability, at different 
scales, of different areas and with different degree of detall according to the needs of a 
potential user. Map scale is reconnaissance, but terrain units are as detailed as phases of 
soil series. 
The report (in spanish) describes the information, how it was collected and processed, 
what type of products can be produced and how. Appendices give fuIl detail of the 
information; a separate black and white map of the mapping units at a scale of 1 : 150.000 
is included. 
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PRÓLOGO 

Contrario a lo que significa el ténnino SIESTA, el presente trabajo es el resultado 
de muchos años de investigación laboriosa de la Universidad Agricola de Wageningen y 
sus contrapartes costarricenses, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Este infonne 
soporta nuestro labor principal, la cual es el sistema de infonnación geográfica SIESTA, 
sistema dentro del mismo están almacenadas grandes cantidades de datos sobre los suelos 
y tierras del noreste de la Zona Atlántica de Costa Rica. Sin embargo antes de iniciar el 
presente proyecto en 1986 la Zona Atlántica fue una de las regiones menos conocidas del 
país en lo que se refiere a suelos, ahora podemos decir, con un poco de orgullo, que es la 
zona mejor estudiada. El sistema SIESTA, en conjunto con el presente infonne, permite 
producir mapas de suelo taxonómicos, flsiográficos, de fertilidad ó de lirnitantes prin
cipales para la producción, de cualqnier región dentro de la zona abarcada, a cualquier 
escala, y demanda del usuario. Como tal, SIESTA a nuestro parecer constituye un gran 
avance para la planeación del uso de la tierra de la Zona Atlántica, cuya importancia aún 
trascende a niveles nacionales, puesto que ya se están dictando los primeros cursos a 
usuarios costarricenses con el fin de extender el sistema en todo el país. 

Es más, SIESTA servirá de base para un sistema más sofisticado que está en desarrollo 
actualmente, llamado USTED (Uso Sostenible de la Tierra en Desarrollo). Este nuevo 
sistema pretende presentar escenarios alternativos para el uso sostenible de la tierra en. 
términos ecológicos y económicos, incluyendo no sólo datos de suelo, sino también 
modelos de simulación de crecimiento de diferentes cultivos relevantes, al igoal que 
limitantes económicos, con base en encuestas detalladas de fmcas representativas en la 
zona. 

Quizás la mayor parte del trabajo no ha sido la elaboraci6n del sistema como tal, sino 
más bien la recoleci6n de datos en el campo. Los primeros en agradecer, son por lo tanto, 
los agricultores costarricenses, que permitieron a los investigadores de excavar calicatas y 
hacer perforaciones con barreno en sus campos, y que siempre estaban dispuestos de 
compartir sus propios conocimientos con los edaf6logos. Esperamos que este trabajo les 
sirva. En segondo lugar, a nuestros contrapartes costarricenses CATIE, MAG, al igoal que 
a CORBANA, JAPDEV A, UNA, UlCN y otras entidades por toda su colaboraci6n y 
asistencia en lo científico y lo práctico. Queremos agradecer especialmente al Dr. José 
Carrillo, nuestro anfltrión en la Estación Experimental Los Diamantes del MAG, al 
personal local en nuestra sede en Guápiles, especialmente Fernando Cambronero, OIga 
Carvajal, Lnis-Gnillenno Valverde, Luís Quir6s y Celia Alfaro, y al personal del 
Laboratorio de Suelos del MAG en Guadalupe, que ejecutó muchos análisis de suelos para 
el proyecto. 

Los datos de campo fueron recogidos en su mayoría por decenas de estudiantes holan
deses de la UAW y la participación esporádica de otras universidades. Debemos muchos a 
sus esfuerzos continuos. El apoyo del equipo científico holandés, y especialmente de los 
coordinadores de campo Jan Wienk, Hans Bronkhorst y Robert Sevenhuysen, fue 
imprescindible. A todos los científicos holandeses que participaron quisiéramos agradecer 
igoalmente, sin poder nombrarlos a todos. S6lo cabe destacar el liderazgo incontestable del 
primer editor de este volumen, Willem Wielemaker, quien guió desde el inicio toda la 
investigaci6n edafo16gica en su estilo particular. Además vale mencionar el aporte de Piet 
Oosterom y Wicher Krabbe quienes dieron el primer paso a la elaboraci6n del sistema 
SIESTA, trabajando literalmente día y noche, y el de Adriaan Vogel en el trabajo editorial. 
La elaboraci6n de SIESTA fue hecho con el programa ARC/lNFO en las instalaciones del 
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CGI (Centro para el Procesamiento de Infonnación Geográfica) de la Universidad de 
Wageningen. La valiosa cooperación con el personal de CGI, además de John Stuiver del 
Departamento de Geodesía y Teledetección fue de gran valor para la finalización del 
sistema. Cabe mencionar también el apoyo incondicional de Teresa Machín de Oñoro en la 
corrección de los textos españoles y de Mirni van Beveren y Henny van den Berg en el 
procesamiento del texto. . 

Quisiéramos dedicar este trabajo a todos los habitantes de la Zona Atlántica de Costa 
Rica, y esperamos poder contribuir con el a su bienestar. 

Salomón Kroonenberg, 
Coordinador del Grupo de Trabajo Costa Rica, Universidad Agrícola de Wageningen. 

íii 



INDICE 

1. Introducción 1 

2. Metodología 3 

2.1 Fases del trabajo 3 
2.1.1 Primera fase: estudio exploratorio 3 
2.1.2 Segunda fase: inventario de suelos y paisajes 3 
2.1.3 Tercera fase: procesamiento de datos 3 

2.2 Métodos de campo y de laboratorio 4 
2.2.1 Métodos de campo 4 
2.2.2 Métodos del laboratorio 5 

2.3 Métodos fotogramétricos y procesamiento de datos (A.P. OOSTEROM, 
H.J. STUIVER, R.M. HOOTSMANS, y W.K. KRABBE) 6 
2.3.1 Introducción 6 
2.3.2 La adquisición de los datos 7 
2.3.3 La captura de los datos 7 
2.3.4 La conversión de los datos 7 
2.3.5 La compilación del mapa 8 

3. La información de suelos y paisajes 9 

3.1. La defmición de los componentes de información de un mapa 
de suelos y paisajes 9 

3.2. Las características de suelos y paisajes y su ambiente de formación 10 
3.2.1 Introducción 10 
3.2.2 El clima, la geología y la fisiografía 

(S.B. KROONENBERG y A. NIEUWENHUUSE) 11 
3.2.3 Las cronosecuencias de suelos 

(W.G. WIELEMAKER Y A.P. OOSTEROM) 20 

3.3 Las leyendas de los mapas fisiográficos y taxonómicos y su relación 
(A.P. OOSTEROM y W.G. WIELEMAKER) 40 
3.3.1 Introducción 40 
3.3.2 La leyenda de suelos 43 
3.3.3 La leyenda fisiográfica 43 

4. La capacidad de uso y la aptitud de los suelos 45 

4.1 Introducción 45 

iv 



5. 

6. 

4.2 Clasificación de la capacidad de uso de la tierra 

4.3 Aptitud de la tierra para un tipo de uso especifico 
(W.G. WIELEMAKER) 

La estructura de SmSTA y el uso de los datos 

5.1 Introducción 

5.2 La unidad cartográfica 

5.3 La unidad de terreno 

5.4 Las características del terreno 

5.5 Las características del suelo 

5.6 Las fases del suelo 

5.7 La asociación de las fases de suelo 

5.8 La taxonomía de los suelos 

5.9 La leyenda del mapa de los suelos 

El uso de SmSTA (W.K. KRABBE, A.P. OOSTEROM y AW. VOGEL) 

6.1 Introducción 

6.2 Mapas de una sola característica 

6.3 Mapas de infonnación combinada 

6.4 Mapas de infonnación interpretada 
6.4.1 La capacidad de uso según sistema 1 
6.4.2 La capacidad de uso según sistema 2 
6.4.3 La aptitud de la tierra para un uso específico 

REFERENCIAS BlBLIOGRAFlCAS 

v 

45 

50 

53 

53 

53 

55 

56 

57 

58 

59 

62 

63 

65 

65 

65 

65 

70 
70 
72 
72 

77 



ANEXOS 

1 Mapa de reconocimiento de suelos y paisajes de La Zona Atlántica Noreste con las 
unidades cartográficas (separado) 

2 Composición de las unidades cartográficas (STIvlU.DBF) 

3 Lista de Unidades de Terreno y de Suelos (TU.DBF y SU.DBF) 

4 Las propiedades de terreno y de suelo (TP.DBF y SP.DBF) y una explicación de 
los terrninos 

5 La leyenda de los suelos 

6 Llave para la leyenda de los suelos (SK.DBF) y la clasificación de los suelos según 
la Taxonomía de suelos (ST.DBF) 

7 Lista de criterios para separar suelos asociados (ASU-IDs) 

8 Descripción de los suelos en orden de su código taxonómico 

9. Archivos de datos interpretados (LE.ITEM y LE.DBF Evaluación de tierras) 

10. Porcentaje de suelos aptos para cultivos exigentes (SULUT.DBF) 

vi 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 Localización de los sitios mencionados en este informe 

Figura 3.1 Componentes del mapa de suelos y paisajes. 

Figura 3.2 Precipitación mensual (promedio) en Guápiles. 

Figura 3.3 . Zonas de vida del área estudiada: bosque muy húmedo tropical (Bmh-T), 
bosque húmedo tropical (Bh-T) y bosque pluvial premontano (Bp-T). 

Figura 3.4 Distribución de las principales unidades fisiográficas de la Zona Atlántica 
Noreste. 

Figura 3.5 Distribución de las principales unidades geológicas de la Zona Atlántica 
Noreste. 

Figura 3.6 Distribución geográfica de las fases de desarrollo de los suelos en la Zona 
Atlántica Noreste. 

Figura 3.7a Superficie ondulada de una colada de lava pedregosa del tipo 2 cerca de 
Iroquois. 

Figura 3.7b Suelo Las Delicias, bien desarrollado (fase 4), entre piedras del mismo tipo de 
lava. 

Figura 3.8 Las coladas de lava antiguas (fase 7 a 8) presentan formas suaves. 

Figura 3.9 Distribución geográfica de las coladas de lava en la Zona Atlántica Noreste, 
en relación con la fase de desarrollo de los suelos. 

Figura 3.10 El río Toro Amarillo forma abanicos al salir de la Cordillera Central, al sur de 
Guápiles. 

Figura 3.11 Distribución geográfica de los abanicos de la Zona Atlántica Noreste, en 
relación con la fase de desarrollo del suelo. 

Figura 3.12a El material grueso angular de un lahar "flota" dentro de una matriz más fina. 

Figura 3.12b En un sedimento aluviil11as piedras no "flotan".En los Andisols, a medida que 
la edad del suelo aumenta, la peri6dica sedimentaci6n de material fresco causa 
un horizonte A profundo y oscuro. 

Figura 3.13 Distribuci6n geográfica de los explayamientos de abertura en relaci6n con el 
desarrollo del suelo y la textura de los depósitos en la Zona Atlántica Noreste. 

Figura 3.14a Un explayamiento de abertura pr6ximo a la pista de aterrizaje de la finca Santa 
María: pas6 por el dique natural del río Parismina y creó una loma baja y 



extensa de arena gruesa. 

Figura 3.14b El suelo Montelimar (fase 2) tiene una profundidad de 45 cm sobre la arena. 

Figura 3.15 Superficie de una colada de lava del tipo 3 (cementada); las raíces de la 
macadamia se pudren por efecto del estancamiento del agua sobre el subsuelo 
cementado. 

Figura 3.16 Streliches (Strelichium) (a), pilla (Ananas comosus) y palmito (Bactris 
gasipaes)(b) y ciertos tipos de pasto (e) toleran la acidez del suelo; por lo 
tanto, el uso de los paisajes con suelos lixiviados y ácidos se restrioge a este 
tipo de cultivos. En suelos fértiles se encuentran, además de estos, cultivos 

. exigentes en cuanto a fertilidad, como banano ~ AAA) Y maíz (Zea mays) 
(d) y ñame (Dioscorea alata) (e). 

Figura 3.17 Distribución geográfica de los pantanos en la Zona Atlántica Noreste. 

Figura 3.18 Un fondo de valle pantanoso, asociado con colinas que son restos de planicies 
disectadas. El suelo desarrollado a partir de ellas se llama Silencio. 

Figura 3.19 Mapa con leyenda taxonómica de los suelos del área de Neguev. 

Figura 3.20 Mapa con leyenda fisiográfica y jerárquica de la geología, la forma de terreno 
mayor y la forma de terreno menor del área de Neguev. 

Figura 4.1 Mapa de aptitud para tipos mayores de uso de la tierra en la Zona Atlántica 
Noreste. 

Figura 4.2 Disponibilidad de nutrientes para cultivos exigentes y no exigentes del área de 
Neguev. 

Figura 4.3 Aptitud de los suelos para cultivos exigentes y no exigentes en el área de 
Neguev. 

Figura 5.1 Estructura de la base de datos de SIESTA. 

Figura 6.1 Distribución de las áreas aptas para cultivos exigentes en la Zona Atlántica 
Noreste. 

Figura 6.2 Esquema del proceso de obtención de un mapa con su respectiva leyenda, a 
partir de la combinación de dos características diagnósticas. 

Figura 6.3 Estructura de la leyenda con la litología subordinada a las clases de fertilidad. 

Figura 6.4 Estructura de la leyenda con la fertilidad subordinada a la clase de litología. 

Figura 6.5 Esquema del proceso de evaluación de tierras en el área de "Neguev" para 
cultivos exigentes y no exigentes. 

viii 



1. INTRODUCCION 

Este infonne presenta y describe la infonnación de SIESTA (Sistema de Infonnación 
para la Evaluación de los Suelos y Tierras de la Zona Atlántica), un sistema de infonnación 
geográfica para los paisajes y suelos de la Zona Atlántica de Costa Rica, que abarca el norte 
de la provincia de Limón y el cantón de Sarapiquí (Anexo 1). 

Los estudios fueron ejecutados entre 1986 y 1990, en el marco del Programa Zona 
Atlántica (Anon., 1987), un programa de investigación multidisciplinaria desarrollado 
mediante un convenio entre el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), la Universidad Agrícola de Wageningen, Holanda (UAW) y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de Costa Rica (MAG). 

El objetivo del Programa fue desarrollar escenarios de uso sostenible de la tierra para 
la Zona Atlántica del país, que se caracteriza por sufrir cambios muy rápidos. Desde hace 
50 años, el área ha sido deforestada y colonizada en gran escala. La fertilidad de sus suelos 
aluviales atrajo no sólo a las grandes compañías bananeras, sino a otras empresas de 
producción agrícola y a cientos de campesinos en busca de tierra (Brooijmans y van Sluys, 
en Wielemaker ed., 1990). Actualmente, las tierras aptas para agricultura ya están siendo 
utilizadas, en tanto que las no aptas para el uso agrícola están amenazadas por la defores
tación (Wielemaker ed., 1990; Veldkamp et al., 1992). Al mismo tiempo, hay grandes 
extensiones de tierra subutilizada (Huising y Wielemaker, 1993). 

Toda la zona tiene una ecología frágil, debida en parte a la alta precipitación (3000 
a 6000 mm/año), pero sobre todo, a la erosión y a la destrucción del bosque natural en las 
laderas de las cordilleras Central y de Talamanca, y en las áreas pantanosas de la zona costera 
(Fig. 1.1). 

Por esta razón, el gobierno se ha propuesto planificar el desarrollo de la zona, a fm 
de controlar el uso del suelo, para prevenir un uso desequilibrado, con la consiguiente 
destrucción de los recursos naturales. Sin embargo, para planificar adecuadamente este 
desarrollo se necesitan: 

1. Mapas de suelos detallados y confiables, que puedan servir de base para evaluar su 
aptitud bajo diferentes usos. 

2. Amplio conocimiento y iufonnación sobre fonnas de producción ecológica, social y 
económicamente sostenibles. 

Los mapas y la infonnación disponibles (Nuhn y Perez, 1967; Comell-Costa Rica, 
1973 y Vázquez, 1979), aunque valiosos, son poco detallados. En el caso de las zonas ya 
colonizadas, hay infonnación más detallada sobre los suelos de algunas fincas (Duisberg y 
Newton, 1978); sin embargo, esta información es muy fragmentaria y sólo cubre algunos 
paisajes. Se han realizado otros estudios, pero no hay un archivo de datos. 

Para cumplir con los objetivos del PZA, fue necesario recabar la infonnación 
mencionada en los puntos 1 y 2. Para ello se hizo un estudio de suelos y paisajes y se decidió 
procesar la infonnación obtenida mediante un sistema de infonnación geográfica (ver Capítulo 
2). La flexibilidad que ofrece el sistema SIESTA en cuanto al manejo y la presentación de 
los datos implica una gran ventaja para este tipo de estudio, que requiere extraer e interpretar 
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datos para diferentes escenarios de uso, en escalas diferentes y para diferentes áreas. 

Por esta misma razón no se optó por un producto fmal y sólo se confeccionó un mapa 
en blanco y negro. Esto, para reducir los costos y aprovechar la flexibilidad de SIESTA, que 
permite actualizar la infonnación y adaptarse a la demanda en cuanto al número de copias y 
al tipo y forma de presentación deseada. El sistema puede producir copias de mapas en color 
de los suelos, los paisajes y el potencial agrícola en escala de 1: 150.000; actualmente hay 
copias de estos mapas en la sede del PZA en Guápiles, en el CATIE y en SENACSA (Costa 
Rica). 

En la segunda fase del Programa Zona Atlántica se piensa aprovechar estas 
posibilidades del sistema para desarrollar diferentes escenarios de uso, enriqueciendo el 
sistema SIESTA con infonnación agronómica y socioeconómica. 

Este infonne describe, en el Capítulo 2, la metodología y las fases del trabajo; en el 
Capítulo 3, los suelos y las leyendas fisiográficas y taxonómicas; en el Capítulo 4, los 
sistemas para interpretar y evaluar la aptitud de los suelos y el potencial de la tierra; en el 
Capítulo 5, la estructura de SIESTA y la infonnación que contiene. Por último, en el Capítulo 
6, se ofrecen algunos ejemplos de la infonnación que se puede recuperar y presentar con este 
sistema. En los Anexos se incluyen todos los archivos con la infonnación de SIESTA. 

Cabe destacar que este infonne no es un manual acerca de cómo obtener los productos 
u operar el sistema ARC-INFO; para este tipo de infonnación, se recomienda consultar el 
trabajo de Krabbe (1993) sobre SIESTA. 

NICARAGUA 
N 

~ 
20 km , 

CORDILLERA DE 
LlMDN 

_T&A11hNQ _____ ---_. 

-+-+- ferrocarril - - - limite del área 

Figura 1.1 Localización de los sitios mencionados en este infonne 
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2. METODOLOGIA 

2.1 Fases del trabajo 

2.1.1 Primera fase: estudio exploratorio 

El trabajo comenzó en marzo de 1986 con una recopilación de la literatura, los mapas 
y las fotografías disponibles. Luego se interpretó un juego de fotografías infrarrojas (en escala 
1:80.000) con estereoscopio de espejo. Esta interpretación - con la leyenda preliminar de los 
paisajes principales - sirvió de base para un estudio exploratorio de la Zona Atlántica que se 
hizo en forma multidisciplinaria durante el mes de junio (van Sluys et al., 1987). 

2.1.2 Segunda fase: inventario de suelos y paisajes 

Con base en los resultados de la primera fase, se selec-cionaron tres áreas 
representativas para el estudio de los paisajes y suelos, el uso de la tierra y los procesos de 
deforestación y colonización. Los resultados de estos estudios, de carácter multidisciplinario, 
se presentan en Oñoro (1990), Waaijenberg (1990) y Wielemaker (1990). 

Para el estudio de los paisajes y suelos, se subdividió el área y varios grupos de 
estudiantes ejecutaron estudios semi-detallados en escala 1:50.000. Trabajaron con fotografías 
aéreas en blanco y negro (escala 1:35.000) tomadas en 1981 y 1984. Primero se cartografió 
el área de Guácimo y Guápiles (van Leeuwen et al., 1988) y la Hacienda Bremen (Janssen 
y Meuffels, 1986); luego Neguev (Beks y van Olst, 1986 y Bruin de, 1988), Río Jiménez 
(Dam, 1987), Cocorí (Nieuwenhuyse y de Jong van Lier, 1988) y el área del río Sucio y el 
Indio (Hootsmans y Romkens, 1989). 

Después, con base en las fotografías infrarrojas, se reconoció la Cordillera Central 
(Verhagen y Bijsterbosch, 1990), el Bajo Pacuare (Bijsterbosch, 1990), la Zona Atlántica 
Noreste ( Schout y van Dooremolen, 1989), y el área de Talamanca al sur del río Reventazón 
(Bemmelen van, 1988 y Luijckx y Zunnenberg, 1991). 

En 1989 se tomaron fotografías aéreas en escala 1:10.000 del área de Neguev, Río 
Jiménez y de la finca Los Diamantes. Los resultados de los estudios basados en estas 
fotografías se encuentran en Bruin de (1991), Jansen y Zuring (1990) y Valverde (1991). 

También se hicieron algunos estudios especiales para caracterizar suelos específicos 
en las barras costeras (Nieuwenhuyse, 1990), en una cronosecuencia de suelos desarrollados 
en corrientes de lodo (Dooremolen et al., 1990) y en una selección de Andisols (Stoorvogel, 
1990). 

Fuera del área delimitada para este trabajo, se desarrollaron estudios en el macizo del 
Chirripó (Uffelen van, 1991) y en el sur de Cahuita (Bok y Veldkamp, 1988). 

2.1.3 Tercera fase: procesamiento de datos 

En 1989 se empezó a trabajar en la recopilación y correlación de los datos para 
elaborar un sistema de información geográfica de los paisajes y suelos de la zona. Se utilizó 
el sistema ARC-INFO que opera mediante un micro-vax en la Universidad Agrícola de 
Wageningen. Los resultados preliminares se presentaron en la Primera Conferencia Europea 
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sobre Sistemas de Infonnación Geográfica (Oosterom et al., 1990), Y en el Taller de Suelos 
realizado en Guápiles en octubre de 1990 (Wie1emaker y Kroonenberg eds., 1992). En 1993, 
Krabbe publica un manual para el uso de SIESTA en micro-vax. Una versión de SIESTA 
para PC se utiliza actualmente en la sede del Programa Zona Atlántica en Guápiles. 

En el Cuadro 2.1 se aprecia que el procesamiento de los datos tomó relativamente 
poco tiempo, en relación con el resto del trabajo. 

Cuadro 2.1 Consumo de tiempo para el inventario de paisajes y suelos de la Zona 
Atlántica Noreste. 

ACTIVIDAD TIEMPO (MES/PERSONA) 

ADQUISICION DE DATOS - estudio exploratorio 
- estudios semi-detallados 
- reconocimiento de suelos 
- correlación fmal 
- preparación datos temáticos 

6 
38 
64 
3 
2 

CAPTURA DE DATOS - digitación 2 

CONVERSION DE DATOS - computación para ajuste de bloques 
y restituci6n numérica; 
digitaci6n de curvas de nivel 3 

COMPILACION DE MAPA - transferencia de datos, control y 
corrección 3 

SALVAR DATOS - preparación de mapoteca 1 

total 122 

2.2 Métodos de campo y de laboratorio 

2.2.1 Métodos de campo 

Las observaciones de rutina se ejecutaron con la barrena de Ede1man y se describieron 
de acuerdo con la pauta de FAO (1977); se usó una profundidad de 1.20 m y, en caso de 
suelos profundos, de 3 a 4 m. Las posiciones de las barrenadas se señalan en el mapa que 
acompaña los respectivos infonnes (2.1.2). Los sitios para la descripción de los peñIles 
representativos se escogieron con base en la fotointerpretaci6n y en los análisis de rutina. Los 
peñIles se caracterizaron mediante una calicata; en ella se describen las características 
morfológicas de cada horizonte, la situación del drenaje, la vegetación, el uso de la tierra y 
la fauna del suelo; en total se describieron 300 perfiles. Además, se recolectaron muestras de 
suelo para cada horizonte de las calicatas más representativas, para que fueran analizadas en 
el laboratorio de suelos del MAG. En sitios representativos se midió la conductividad 
hidráulica saturada y no saturada según el método modificado de Bouma et al. (1983) descrito 
en Spaans et al.(1990). Los datos sirvieron de base para la caracterización de suelos que se 
presenta en el Anexo 8. Para las descripciones de los peñIles se refiere a los infonnes men
cionados en las secciones 2.1.2 y 2.1.3 Y a los archivos del Programa en Guápiles. 
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2.2.2 Métodos de laboratorio 

Se describen someramente los métodos empleados en el Laboratorio de la Unidad de 
Suelos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de Costa Rica, donde se hizo la 
mayor parte de los análisis. . 

ANALlSIS FISICO 

Textura: el porcentaje de arcilla, limo y arena (y por lo tanto la clase textural) se determinó 
según el método de la pipeta, después de destruir la materia orgánica con H,02 y una 
dispersión en una solución de pirofosfato de sodio al 4% Y carbonato de sodio al 1 %. 

Densidad aparente: consistió en el secado y pesado de un cilindro de 100 cc con suelo 
indisturbado. 

Retención de humedad: los valores de pF de O, 1.7 Y 2.0 se determinaron colocando cilindros 
de 100 cc con suelo no disturbado sobre una caja de arena; para valores de 2.3 y 2.7, los 
cilindros se pusieron sobre una caja de caolinita. Los valores de pF de 3.0, 3.7 Y 4.2 se 
determinaron en muestras disturbadas en una olla de presión. 

ANALlSIS QUIMICO 

Carbón orgánico: se midió según el método de Walldey-Black. El porcentaje de materia 
orgánica se estimó suponiendo que la materia orgánica contiene un 58% de carbono. 

pH (HzO): se midió el pH (H,o) del suelo en agua destilada (usando una relación suelo
líquido de 1: 2.5) con un potenciómetro. 

pH (KCl): se midió el pH (KCl) del suelo en 1M KCl (usando una relación suelo-líquido de 
1: 2.5) con un potenciómetro. 

pH (NaF): se midió el pH (NaF) del suelo en 1M NaF (usando una relación suelo-líquido de 
1: 50) con un potenciómetro, estimando así la presencia de "aluminio activo". 

Capacidad de Intercambio Catióuico (CIC): se determinó la cantidad de bases intercambiables 
(Na, K, Ca y Mg), percolando la muestra con acetato de amonio y midiendo las diferentes 
bases en el fIltrado (véase determinación de BTl). La muestra con un exceso del catión 
saturante se lavó con etanol; el desplazamiento se hizo mediante varios lavados con KCl 
acidulado. La micro-destilación, seguida por una titulación con ácido sulfúrico O.OlN, dio la 
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). 

Bases Intercambiables (Na, K, Ca y Mg) Y Bases Totales Intercambiables (BTl): las bases 
presentes en el fIltrado se determinaron por medio de espectrofotometría de absorción atómica 
(Na, K, Ca y Mg), la suma de las bases da las BTI. 

Acidez intercambiable: la acidez intercambiable para los iones Al+++ y H+, se extrajo fIltrando 
el suelo con una solución de 1M KCl. Luego se adicionaron gotas de fenolftaleína a una parte 
del fIltrado y se tituló con NaOH 0.025 M. 

Retención de fósforo: se determinó tratando la muestra con un NaAc-HAc pH4.6 buffer que 
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contenía 1000 mg/l de P; después de cierto tiempo se separ6 la soluci6n y se midi6 la con
centraci6n de fosfato con un colorímetro (Reeuwijk van, 1992). 

Compuestos amorfos de Fe, Al y Si: se determinaron en un extracto de ácido de amonio 
oxalato-oxálico 0.2M con un espectrofot6metro de absorci6n at6mica (Reeuwijk van, 1992). 

Fe y Al complejados con materia orgánica: se determinaron en un extracto de Na-pirofosfato 
0.1M con un espectrofot6metro de absorci6n at6mica. 

P, Cu, Fe, Zn, Mn y K: se determinaron en un extracto de la solu-ci6n Olsen. 

F6sforo: se determin6 con extracto de Olsen modificado (diluido) por medio del método del 
azul de molibdeno; la concentraci6n de P se ley6 en un colorímetro a 660 nan6metros. 

Cobre, Hierro, Zinc, Manganeso: se determinaron directamente en el filtrado Olsen 
modificado por medio de un espectrofot6metro de absorci6n at6mica. 

Potasio: se determin6 en el extracto de Olsen diluido en agua destilada, por medio de un 
espectrofot6metro de absorci6n at6mica. 

Calcio y Magnesio: se determinaron en el extracto hecho con una soluci6n de KCl IN, por 
medio de un espectrofot6metro de absorci6n aromica. 

S Y B: se determinaron en una soluci6n extractora de fosfato monobásico de calcio. 

Azufre: se determin6 en el extracto de Ca(H,P04)2, diluido con una soluci6n ácida (HNOs Y 
ácido acético glacial) y una soluci6n de reactivo-turbidimétrico (polyvinylpyroline y 
BaCl2.2H20); el porcentaje de transmitancia se ley6 en un colorímetro a 420 nan6metros. 

Boro: se determin6 en el extracto de Ca(H,P04)2' diluido con una soluci6n de curcumina en 
ácido acético, H2S04 concentrado y metanol; el porcentaje de transmitencia se ley6 en un 
colorímetro a 555 nan6metros. 

Mineralogía de arcillas: se estudi6 mediante una difracci6n con rayos X. 

2.3 Métodos fotogramétricos y procesamiento de datos 

2.3.1 Introducción 

El uso de fotografías aéreas en inventarios de suelos y paisajes requiere transferir los 
datos del mapeo para compilar los mapas en un sistema de cuadrículas. Normalmente, esta 
compilaci6n se realizada en forma manual, con ayuda de instrumentos fotogramétricos. 

Recientemente, el departamento de "Land Surveying and Remote Sensing" de la 
Universidad Agrícola de Wageningen, desarro1l6 un procedimiento que permite compilar los 
mapas en forma directa, a partir de las fotografías aéreas. Los instrumentos fotogramétricos 
han sido reemplazados por un equipo sencillo de computaci6n que realiza el proceso de 
digitalizaci6n. Para calcular las conversiones de las coordenadas se han desarrollado 
programas de computadora a partir de la fotogrametría analítica moderna. 
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Al mapeo de los suelos y paisajes de la zona de estudio se aplicó una compilación 
digital del mapa en combinación con el programa "ARCIINFO". El resultado fue un sistema 
de información que tiene una exactitud geométrica muy alta y permite incorporar datos o 
actualizar la información a partir de las fotografías aéreas disponibles. El producto analítico 
del sistema se puede presentar en diferentes escalas o superponer a fotografías aéreas. 

2.3.2 La adquisición de los datos 

Los mapeos de reconocimiento de suelos y paisajes en la zona de estudio se hicieron 
con la ayuda de fotografías infrarrojas (escala 1: 80.000; 1984). Para mapeos detallados en 
las áreas piloto se utilizaron fotografías en blanco y negro con una escala de 1: 35.000 (1981) 
Y 1: 10.000 (1989). 

Tanto las unidades de terreno como las unidades cartográficas fueron definidas 
mediante un proceso interactivo de interpretación de fotografías aéreas y trabajo de campo. 
Esto requiere una estructura de datos abierta y fácil de corregir, pues las definiciones y 
descripciones de los atributos del sistema pueden modificarse. Por eso, se utilizó el paquete 
DBASE ill+ para el manejo de los datos. 

2.3.3 La captura de los datos 

Cuando los datos geométricos se capturan (mediante la digitalización de las 
fotografías), los valores de las coordenadas que corresponden a los objetos medidos deben 
expresarse mediante otro sistema de coordenadas en la superficie plana de la imagen captada 
por la cámara. Este sistema de coordenadas se define por medio de la posición de los puntos 
de referencia fiduciarios de cada fotografía, los que son calibrados por el fabricante. 

Para poder compilar los mapas es necesario convertir las coordenadas de las 
fotografías medidas en coordenadas de terreno. 

2.3.4 La conversión de los datos 

La verdadera posición de los .objetos digitalizados se obtiene a partir de una medición 
de los puntos de referencia con valores de X, Y, (altura) del sistema nacional de coordenadas. 
Cuando se digitalizan los mapas, normalmente se usan los puntos de intersección de las 
cuadrículas, pero en las fotografías aéreas no se pueden detectar estos puntos. Por lo tanto, 
es preciso detenninar en cada fotografía puntos identificables para los cuales se conocen los 
valores de X, Y, (altura) como coordenadas de terreno en el sistema nacional de cuadrículas. 
El cálculo requerido para adquirir estos puntos de referencia se conoce como el ajuste de 
bloque de fotografías aéreas. 

Para el ajuste de bloque se necesitan dos tipos de puntos de referencia: puntos de 
control de tierra y puntos de conexión (Slama, 1980). Los puntos de control de tierra para la 
zona de estudio se obtuvieron de los mapas topográficos 1: 50.000. 

Para poder ejecutar el cálculo en una computadora personal, se convirtió el programa 
BA WIM ("Block Adjustment With Independant Models"), desarrollado para una computadora 
digital V AX por el ITC en Enschede, Holanda. El ajuste de bloques da como resultado un 
conjunto de puntos de referencia confiables y exactos, el cual se usa para un segundo cálculo, 
que detemrina la restitución numérica de una sola fotografía. 
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La restitución numérica (orientación exterior) de una fotografía aérea se calcula para 
defInir la posición X,Y,A de la cámara durante el vuelo y su inclinación. El resultado de este 
cálculo es una serie de datos que permiten trasladar cada punto en la superfIcie plana de la 
imagen captada por la cámara al terreno (Molenaar et al, 1987). 

El programa que sirve para calcular la restitución numérica se llama NUMRES; trabaja 
a partir de los puntos de referencia, la distancia principal de la cámara usada y la altura 
estimada del terreno. El juego de parámetros que resulta se almacena en forma digital, para 
poder usarlo en cualquier caso en que se necesite una conversión de datos. 

La desventaja de este segundo cálculo es que implica conocer la altura estimada del 
terreno para cada punto medido. La altura promedio de los puntos de referencia se puede usar 
para todos los otros puntos, si el relieve local del área cubierta por las fotografías es inferior 
al 1 a 2% de la altura de vuelo. Si las diferencias en el relieve local son mayores, es 
necesario contar con una estimación de la altura del terreno para cada punto medido; para 
ello, se usa un modelo digital de terreno (DTM, "Digital Terrain Model"). 

La creación de un modelo digital del terreno requiere infor-mación sobre la altura de 
ciertos sitios, las curvas de nivel, los sitios donde hay fallas en el terreno y/o perfIles. Una 
vez elaborado, el modelo se puede usar para más de un mapeo, siempre y cuando la 
información sobre la altura cumpla con la exactitud exigida para X e Y y las diferentes alturas 
no hayan variado. El programa VECDTM ha sido desarrollado para calcular un modelo digital 
de terreno para la zona de estudio con una computadora personal. La información sobre la 
altura se consiguió mediante una digitalización de las curvas de nivel de los mapas 
topográfIcos a escala 1: 50,000. 

Cuando el juego de parámetros de la restitución numérica está listo, se pueden 
transferir las coordenadas de los objetos digitalizados de las fotografías al terreno. El 
programa que permite hacer esta conversión geométrica se llama CAMTER. El programa 
TERCAM calcula una conversión opuesta para poner toda la información producida con el 
sistema de información geográfIca (SI0) sobre las fotografías aéreas. 

2.3.5 La compilación del mapa 

Para compilar un mapa que abarque toda la zona de estudio, tienen que unirse los 
archivos con las coordenadas calculadas para el terreno de cada una de las fotografías. En este 
caso, se utilizaron 35 archivos de datos sobre características de los suelos y paisajes para la 
compilación de un mapa fIsiográfIco, y otros 35 archivos con las coordenadas de carreteras, 
ríos y asentamientos, para compilar un mapa topográfIco de base. La compilación de ambos 
mapas se hizo mediante el sistema ARC/INFO usando una Micro-Vax. 

La corrección de las líneas, que no coincidían exactamente, tomó mucho tiempo. A 
cada polígono del mapa se le asignó un identifIcador único para cada unidad cartográfIca. Los 
archivos de datos de las unidades cartográfIcas y las unidades de terreno se transfIrieron de 
DBASE ill+ a ARC/lNFO. 

Para corregir los errores de las líneas e identifIcadores se hicieron verifIcaciones 
utilizando el sistema ARC/lNFO. La exactitud de los números de los identifIcadores se 
verifIcó manualmente. Los errores relacionados con la asignación de identifIcadores fueron 
de aproximadamente un 5%. 
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3. LA INFORMACION DE SUELOS Y PAISAJES 

3.1 La deÍmici6n de los componentes del mapa de suelos y paisajes 

En un mapa, los Iúnites entre diferentes unidades se indican por medio de líneas, que 
separan las áreas o superficies según como fueron reconocidas en el campo (Anexo 1); cada 
una de las áreas delimitadas se llama "polígono". Todos los polígonos de un mapa, iden
tificados por un mismo número o c6digo, forman una unidad cartográfica (Figura 3.1). El 
número representa, entonces, la informaci6n del contenido de cada unidad cartográfica. 

MU1 

MUZ 

MU3 

MU4 

Figura 3.1 

HORIZONTE A } 

~/R SUELO 

UNIDAD DE TERRENO Y FASE 

TU1: fase suavemente inClinada}del suelo 

<0001--- TU2: fase inclinada Milano 

%0011-------- TU3: fase suavemente inclinada 
del suelo destierro 

Componentes del mapa de suelos y paisajes. 

La unidad cartográfica consta de una o más fases de suelos o unidades de terreno 
(Wambeke van, y Forbes, 1986). El tipo de suelo se defmi6 en el campo, estudiando 
básicamente las relaciones entre la geomorfología, la geología y la posici6n del suelo. Cada 
suelo varia poco en cuanto a! tipo de horizontes, profundidad, textura, materia! parental y 
drenaje, por lo tanto, el nivel de detalle es semejante a! de la "serie" del "Soil Taxonomy" 
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(Soil Survey Staff, 1975). Sin embargo, en este estudio se estableció una gradación de carac
terísticas de acuerdo con la apariencia del suelo en el campo, y no con la defInida para la 
serie del "Soil Taxonomy". A cada suelo se le asignó el nombre de un pueblo o lugar, típico 
para describir el área donde se manifiesta en forma más representativa. 

La fase del suelo representa características importantes que no se reflejan en la clase 
taxonómica. Según el nivel de detalle de la descripción taxonómica, varían las características 
a considerar al nivel de la fase del suelo. En este estudio, la fase del suelo representa la 
variación en el grado de pendiente, la pedregosidad y la posición fIsiográfIca, y es idéntica 
a la unidad del terreno (Krabbe, 1993), que representa los elementos del paisaje tal como se 
ilustra en la Figura 3.1. La unidad de terreno es, entonces, el nivel más detallado de 
información. La unidad de suelo reúne una o más unidades de terreno que sólo difIeren en 
ciertas características al nivel de la fase del suelo. (Para más información, consultar Soil 
Survey Staff, 1951, 1975 Y 1990 Y Wambeke van y Forbes, 1986). 

Si los suelos ocupan un área demasiado pequeña para ser identifIcada debido a la 
escala del mapa, se usa una asociación de unidades de terreno, o sea, una asociación de fases 
de suelo, para caracterizar la unidad cartográfIca. El uso de este concepto indica al usuario 
que hay dos o más fases de suelo(s) dentro de la unidad cartográfIca. Estas fases se asocian 
en un patrón típico para la unidad cartográfIca, en el cual se defme la proporción que cada 
fase ocupa dentro de la unidad. 

3.2 Las características de suelos y paisajes y su ambiente de formación 

3.2.1 Introducción 

En la zona del estudio se defmieron 73 suelos distintos (Anexo 8). Los factores 
ambientales se conjuegan en forma diferente para cada suelo, 10 que hace que sus 
características varíen. Además, hay relaciones entre los factores, tal como se aprecia en el 
Cuadro 3.1. Los factores que intervienen en la definición de las características del suelo son 
los signientes: 

1. Material parental y posición geomorfológica 

El material parental es el material a partir del cual se forma el suelo. Esto tiene que 
ver con la composición química y mineralógica de la roca, pero también con su 
textura y permeabilidad, porque determina en gran medida las condiciones de 
meteorización y transformación de estos materiales. En la zona del estudio hay, por 
ejemplo, corrientes de lodo (lahar) y materiales aluviales con una composición química 
y mineralógica similar. Sin embargo, el material dellahar se cementó al depositarse 
y en consecuencia es poco permeable; en cambio, el material fluvial no se cementó, 
por lo que es permeable. 

El material parental y la posición geomorfológica están muy relacionados. Por 
ejemplo, en un paisaje aluvial, los ríos depositan material relativamente grueso en los 
diques naturales, en cambio, en las depresiones laterales un poco más alejadas del río, 
los depósitos son más fInos. Al mismo tiempo, la posición geomorfológica implica que 
en el dique natural, el drenaje sea bueno y en la depresión lateral, el drenaje sea 
impedido. 
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2. Clima y edad pedológica 

En gran medida, el grado de meteorización y lixiviación experimentado por el suelo 
está determinado por el clima, y condicionado por el material parental y por otros 
factores. La edad pedológica o la fase de desarrollo del suelo corresponde a su estado 
de meteorización. Esta edad no coincide con la edad real, ya que la velocidad de los 
procesos de meteorización y lixiviación varía según el carácter de los otros factores 
que contribuyen a la formación del suelo. 

3. Drenaje 

El clima, la permeabilidad del suelo y de su sustrato y su posición, determinan cuánta 
agua pasa a través de él y cuánto tiempo quedará saturado. El drenaje condiciona la 
lixiviación y/o acumulación de los productos de la meteorización e influye en el tipo 
de vegetación que se establece. 

4. Flora, fauna del suelo y uso de la tierra 

Muchas de las características del suelo se deben a la influencia continua de la flora 
y la fauna, algunos de cuyos efectos son: 
- La formación de depósitos de turba por la continua acumulación de materia 
orgánica en condiciones pantanosas. 
- La formación de poros y de la estructura del suelo, el reciclaje de la materia 
orgánica y de los nutrimentos. 
- La formación de horizontes oscuros, a veces muy profundos. 
Es importante conocer el papel de la flora y la fauna del suelo, para poder predecir 
lo que ocurrirá si se disturban. Hay varios estudios acerca del efecto de la tala del 
bosque y el cambio de uso sobre los aspectos físicos del suelo (Spaans et al., 1989; 
Spaans et al., 1990; Wielemaker y Lansu, 1991). La compactación y la pérdida de 
porosidad son smtomas de degradación de la estructura; en gran medida están deter
minadas por la fertilidad del suelo (o su edad pedológica) y por su uso, los que 
regulan el dinamismo de la flora y la fauna y permiten recuperar o proteger esas 
características. 

En los párrafos siguientes se describe el clima, la geología y la geomorfología de la 
zona de estudio. Estos factores configuran el ambiente en el que se formaron los suelos. 
Entre ellos, el más importante es el tiempo; por eso, los suelos se describen según una serie 
de cuatro cronosecuencias, cada una con un ambiente geológico y geomorfológico diferente. 

3.2.2 El clima, la geología y la físiografía 

El clima 

El clima de la Zona Atlántica se caracteriza por temperaturas altas y precipitaciones 
abundantes durante todo el año. En la parte plana, desde el pie de la Cordillera Central hasta 
la costa, la precipitación anual promedio fluctúa entre los 3500 mm cerca de Limón y los 
5500 mm en el noreste. La temperatura promedia es de unos 26 oC, con un máximo absoluto 
de 35 oC y un múrimo absoluto de 13 oC. Durante todo el año, la precipitación es mayor que 
la evapotranspiración potencial (Fig. 3.2); en los meses más secos, la evapotranspiración 
mensual puede alcanzar los 120 mm. 
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Figura 3.2 Precipitación mensual (promedio) en Guápiles. 

Al ascender la Cordillera Central, aumenta la precipitación y baja la temperatura. A 
los 1000 msnm, la precipitación promedio anual es de unos 7000 mm. Las tres zonas de vida 
que se muestran en la Figura 3.3 reflejan las características del clima en la Zona Atlántica 

La geología y la fisiografía 

La Zona Atlántica de Costa Rica comprende la transición entre las cordilleras del país, 
la frontera con Nicaragua y el litoral del Caribe. En esta zona, es posible reconocer las 
siguientes unidades fisiográficas (Fig. 3.4): 

1. La Cordillera de Talamanca y la Península de Limón (montañas de rocas plegadas 
terciarias). 

2. Las Lomas de Sierpe y otros cerros volcánicos alcalino-basálticos plio-pleistocénicos 
(Cerros de Tortuguero, de Coronel y otros). 

3. La Cordillera Central, compuesta de volcanes andesíticos cuaternarios (lrazú, 
Turrialba). 

4. La Cuenca de Limón, con depósitos aluviales pleistocénicos y holocénicos y depósitos 
litorales y turberas holocénicas. 
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Figura 3.3 Zonas de vida del área estudiada: bosque muy húmedo tropical (Bmh-T), 
bosque húmedo tropical (Bh-T) y bosque pluvial premontano (Bp-T). 

1. La Cordillera de Talamanca y la Península de Limón 

En el lúnite sureste de la zona estudiada se encuentran las estribaciones de la 
Cordillera de Talamanca, que constituye la espina dorsal del istmo centroamericano en el sur 
de Costa Rica. Estas montañas están formadas por los sedimentos marinos terciarios plegados 
del Oligoceno, Mioceno y Plioceno, que Coates et al. (1992) denominan Limón Group, y por 
rocas volcaniclásticas pliocénicas de la Formación Suretk:a (Fig. 3.5). 

Las formaciones del Grupo Limón que afloran en la zona son las signientes (Sprechmann, 
1984; Seyfried et al., 1987; Campos Bejarano, 1987; Coates et al., 1992): 
a) la Formación Senosri, de edad Oligoceno - Mioceno inferior, constituida por grauvacas 

siliciclásticas y carbonatadas, deposi-tadas en el ambiente marino profundo; 
b) la Formación Uscari, de edad Oligoceno superior a Mioceno superior (Cassell et al, 

1989a), constituida por lutitas hemipelágicas y de plataforma; 

13 



t FISIOGRAFIA 

- AREAS ALUVIALES 

N lB AREAS DE TURBERAS 

- AREAS LITORALES 

1m AREAS DE MONTANAS 
DE PLEGAMIENTO 

AREAS VOLCANICAS 

Figura 3.4 Distribución de las principales unidades fisiográficas de la Zona 
Atlántica Noreste. 

c) la Formación Río Banano, de edad Mioceno medio a Plioceno inferior (Cassell et al, 
1989b), constituida por areniscas de aguas someras y costeras y calizas coralinas. 

d) la Formación Moín, de edad Plioceno superior, constituida básicamente por arcillas 
azules con intercalaciones de calizas arrecifales. 

Cabe señalar que hay considerables diferencias de opinión en cuanto a la subdivisión 
más adecuada para estas formaciones. 

La Formación Suretka, de supuesta edad pliocénica, es una secuencia siliciclástica 
molásica de ambiente parcialmente marino, parcialmente continental, constituida por 
conglomerados volcaniclásticos, areniscas y flujos de lodo volcánico. Esta secuencia, que 
cubre las formaciones anteriores en forma discordante, representa el levantamiento de la 
Cordillera de Talamanca después del cierre del istmo de Panamá y el incremento 
contemporáneo de la actividad volcánica. 

La Península de Limón está formada básicamente por rocas de las Formaciones Río 
Banano y Moín, en parte cubiertas - aunque en forma discordante - por arrecifes coralinos 
pleistocénicos levan-tados. 
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Figura 3.5 Distribución de las principales unidades geológicas de la Zona Atlántica Noreste. 
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La morfología de esta parte de la Cordillera de Talamanca refleja la resistencia 
variable de la litología a la erosión: las grauvacas y lutitas forman relieves de pendientes 
suaves, propensos a los deslizamientos, mientras que los escarpes y las pendientes de 
buzamiento están formados por areniscas y conglomerados. Las zonas deprimidas signen el 
rumbo general (E-W) de los ejes de plegamiento. En la península de Limón, las calizas dan 
lugar a un relieve cárstico tropical. 

2. Las Lomas de Sierpe y otros volcanes alcalino-basálticos 

Al noreste de la Zona Atlántica hay unos pequeños cuerpos volcánicos profundamente 
meteorizados y disectados, tales como las Lomas de Cocori, las Lomas de Sierpe y el Cerro 
de Tortugnero. Parecen ser productos de erupciones fisurales y están constituidos por basaltos 
olivínicos (Sprechmann et al., 1984). Bellon y Tournon (1978), mediante el método K-Ar, 
dataron una lava del Cerro Coronel entre 1.2 ± 0.4 millones de años, por lo tanto, la edad de 
estos cuerpos debe corresponder al Plio-Pleistoceno. Los volcanes consisten principalmente 
en flujos de lava, entre los que se intercalan algunas capas de lapili y lahares. 

El análisis quúnico de las muestras de roca de estos cuerpos volcánicos y de los 
volcanes de la Cordillera Central muestra claramente las diferencias entre ambos tipos de 
volcanismo, sobre todo, por los bajos contenidos de sílice y aluminio y los altos contenidos 
de hierro, magnesio, calcio y titanio en los cerros atlánticos. 

Cuadro 3.1 Composición quúnica de algnnas rocas de los cerros volcánicos de las llanuras 
de Tortugnero y de los volcanes de la Cordillera Central. 

Lomas de Lomas de Cerro de Volcán Volcán 
Cocorí1 Corone12 Tortugne-r02 Irazú3 Turrialba3 

------------ ------------ ---------------- --------- -------------
SiOz 43.01 43.26 46.78 56.07 55.66 

Alz°3 12.87 14.43 17.07 17.47 17.52 
Fez0 3 10.63 4.76 2.09 3.48 3.72 
FeO n.a. 5.74 7.57 3.61 3.17 
MnO 0.18 0.12 0.08 0.12 n.a. 
MgO 11.90 10.28 11.69 3.71 5.51 
CaO 11.77 13.06 7.80 6.84 8.09 
Na,O 2.78 2.31 2.76 2.69 3.40 

Kz° 1.09 0.60 1.10 2.40 1.58 
TiOz 2.22 2.27 1.36 1.07 0.81 
P,03 1.08 0.15 0.00 0.53 n.a. 
BaO 0.06 n.a. n.a. n.a. n.a. 
HzO 0.83 3.37 1.39 1.66 0.84 
SUMA 98.44 100.35 99.69 99.65 100.30 

n.a.= no analizado 
(1) = Nieuwenhuyse (sin publicar) 
(2) = de Robin y Tournon (1978) 
(3) = de Tournon (1983) 
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En el mapa geológico de Costa Rica (Sandoval et al., 1982) aparecen, al noroeste del área de 
estudio, grandes extensiones de "lahares cuaternarios sin diferenciar". Aunque es posible que 
las pequeñas lomas que sobresalen en la llanura de sedimentos holocénicos estén parcialmente 
compuestas por estos materiales, se pudo comprobar que hay extensas superficies en donde 
las lomas están compuestas por sedimentos aluviales pleistocénicos (Nieuwenhuyse y Jong 
van Lier de, 1988). 

Los conos volcánicos antiguos tienen entre 20 y 310 msnm. La mayoría están fuertemente 
disectados y se caracterizan por pendientes escarpadas. Tanto las cimas como las pendientes 
están cubiertas por suelos arcillosos y rojizos, que se formaron a partir de basaltos; en los 
valles hay material coluvial originado en los mismos cuerpos. Las numerosas quebradas 
favorecen un rápido desagüe. En los sitios donde los sedimentos holocénicos bloquearon las 
quebradas, hay lagunas cerradas. 

3. La Cordillera Central: los volcanes Turrialba e Irazú 

El límite suroccidental de la zona comprende las laderas orientales de los volcanes Irazú y 
Turrialba, ambos activos en el pasado. El Irazú tuvo sus últimas erupciones entre 1963 y 1965 
(Krushenky y Escalante, 1967); el Turrialba, en el 1866 (Reagan, 1987). Las laderas están 
cubiertas con ceniza, flujos de lava y lahares; las lavas son básicamente andesíticas (Pich1er 
y Weyl, 1973; Paniagua, 1985; Alavarado, 1985). Las lavas más antiguas del volcán Turrialba 
que afloran en la zona (río Costa Rica) fueron datadas a 450,000 ± 100,000 años BP con el 
método de K-Ar (Verdurmen, como pers.). Otros estudios no publicados indican flujos a 
18,000 BP (se dataron con 14C maderas carbonizadas bajo el flujo río Parismina); los más 
modernos son de <2000 años BP según Reagan (1987). 

Gran parte de la ceniza procedente de las erupciones ha sido transportada hacia el oeste por 
la influencia predominante de los vientos alisios. Sin embargo, en ocasiones ha llegado a la 
Zona Atlántica (Barquero, 1964), donde algunas veces se han detectado capas de ceniza 
volcánica en los depósitos aluviales. 

Los flujos heterométricos de lodo volcánico no-clasificados ocurren sobre todo en la 
Cuenca de Limón, y serán descritos en el capítulo correspondiente. 

Los volcanes están profundamente disectados por los ríos Reventazón, Parismina, Toro 
Amarillo y Sucio, que nacen en esta parte de la Cordillera Central o más allá de ella y 
canalizan grandes cantidades de sedimento hacia la Cuenca de Limón. 

4. La Cuenca de Limón 

Esta cuenca forma parte de una amplia cuenca de subsidencia, la depresión de 
Nicaragua, que se extiende desde el Golfo de Fonseca, en el litoral pacífico de Honduras, El 
Salvador y Nicaragua, hasta el litoral atlántico de Costa Rica (Weyl, 1980). Esta depresión 
tectónica se formó a partir del Terciario temprano como consecuencia de la subducción de 
la placa de Coco bajo la del Caribe, y forma una fosa de antepaís detrás de las cordilleras 
centrales de la región. Burke et al. (1984) Y Audrey et al. (1988), con base en la observación 
de los niveles de la marea en Puerto Limón, consideran que, como consecuencia de la 
subducción continua, la cuenca sigue profundizándose. La profundidad de los sedimentos 
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cuaternarios en el noreste de la zona de estudio, es de unos 400 a 500 rn (Recope, como 
pers.), 10 que indica una subsidencia promedio de 0.2 - 0.25 mm/año durante este período. 

La cuenca se ha rellenado con varios miles de metros de rocas sedimentarias del Terciario 
y Cuaternario (Weyl, 1980). La mayor parte de los sedimentos son de origen marino, con 
formaciones que deben corresponder, en parte, a las que se encuentran en la Cordillera de 
Talamanca. Sin embargo, la mayor parte de la superficie está cubierta por sedimentos 
continentales cuaternarios (Fig. 3.5). La mayoría de los sedimentos que se depositan 
actualmente al norte del Río Reventazón provienen de los volcanes de la Cordillera Central. 
La única excepción es el Río San Juan, que recibe sedimentos de otras unidades geológicas. 
Pero contribuye poco a los depósitos de la Zona Atlántica, porque la mayoría de sus 
sedimentos se depositan en los grandes lagos nicaragüenses. Por 10 tanto, casi la totalidad de 
los sedimentos de esta parte de la Zona Atlántica consisten en material volcánico andesítico 
fresco. Al sur del Río Reventazón, los sedimentos fluviales provienen de la Cordillera de 
Talamanca, por 10 que presentan composiciones más variadas e incluso un cierto contenido 
de carbonatos. En la Cuenca de Limón es posible distinguir cuatro sub-unidades: 

El píedemonte 

En la transición de los relieves fuertes hacia la llanura, los ríos principales (el Toro 
Amarillo/Sucio/Chirripó, el Reventazón y el Chirripó Atlántico/Matina) depositaron grandes 
abanicos fluviales con un patrón de drenaje trenzado. El más conspicuo es el del Toro 
Amarillo/Sucio/Chirripó, que baja desde los 300 m hasta unos 110 msnm. Consta de 
sedimentos fluviales torrenciales y 1aháricos muy gruesos, con cantos rodados métricos, 
depositados en un sinnúmero de cauces abandonados y activos. Este sistema ha estado activo 
por lo menos durante los últimos 10,000 años (Kese1 y Lowe, 1987), por 10 que parte de los 
sedimentos han sido afectados por movimientos neotectónicos. 

En el piedemonte, donde los ríos más pequeños fluyen desde la Cordillera Central 
volcánica, predominan flujos 1aháricos heterométricos con c1astos angulares de andesita. Los 
flujos 1aháricos pueden llegar hasta muy adentro en la llanura fluvial. 

Las terrazas pleístocénicas disectadas 

En extensas áreas de la Cuenca de Limón hay pequeñas lomas disectadas, con suelos 
rojizos, que sobresalen entre 2 y 15 m con respecto a la llanura circundante. Estas lomas son 
terrazas p1eistocénicas, formadas por depósitos fluviales y fluvio-volcánicos. En algunas partes 
presentan secuencias fluviales "fining upwards", ahora profundamente meteorizados, con 
frecuentes desarrollos de nódulos de gibsita. Abundan las intercalaciones de arcillas orgánicas, 
turberas antiguas y troncos de árboles, todas con edades "infinitas" según la prueba de1 14C 
(>50,000 años BP, La Lucha, San Pedro-El Indio). Con base en su altura, se supone que 
fueron depositadas en épocas interg1acia1es (posiblemente Sangamon), cuando el nivel del mar 
era más alto. Durante la última época glacial (Wisconsin), fueron disectadas debido al 
descenso en el nivel del mar. 

Durante el Ho10ceno, los valles erosionados entre las lomas fueron rellenados con 
sedimentos fluviales. Por 10 general, estos valles tienen un mal drenaje. En los valles 
protegidos de la influencia de los ríos se pudieron formar lagunas; y bajo estas condiciones 
se formaron turbas. La edad más antigua del relleno turboso de estas lagunas es 4100 BP (La 
Lucha). 
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La llanura fluvial holocénica 

Amplias llanuras fluviales atraviesan el área de estudio en dirección norte o noreste. 
El drenaje y la textura de los sedimentos es muy variable. Como el área norte y noreste están 
en una baja posición, las llanuras se vuelven más pantanosas. Las pendientes son inferiores 
al 1 % y en muchos sitios predominan los sedimentos arcillosos poco consolidados. 

Hay tres tipos de sedimentación fluvial: 

(1) Sistema meándrico (por ej., Río Parismina). La posición del cauce cambia 
continuamente, lo que hace que el área afectada por los depósitos arenosos sea bastante 
extensa. Se producen secuencias tipo "fming upwards" por la agradación lateral. 

(2) Sistema anastomosado (por ej., Río Colorado, Río Penitencia). Cuando el desnivel 
de un río es mínimo, su cauce es bastante estable. Los sedimentos arenosos se depositan sobre 
todo en las orillas, que son poco anchas, y los sedimentos más fmos, en las extensas llanuras 
de inundación. Por lo regular, las inundaciones provocan el depósito de delgadas capas de 
arena (llamadas "crevasse splay") en las llanuras de inundación. 

(3) Sistema "sheet floods". El exceso de lluvia en las cabeceras (Vahrson et al., 1990) 
provoca graves inundaciones, sobre todo cuando hay grandes cantidades de sedimento en 
posiciones lábiles, como laderas inestables de cenizas procedentes de erupciones volcánicas 
recientes o deslizamientos desencadenados por fuertes sismos. Durante estos eventos, grandes 
cantidades de arena se depositan en muy poco tiempo (pocos días o meses) y rellenan el 
cauce del río, que debe buscar otro curso. Estos bruscos cambios afectan tanto los ríos 
meándricos como los anastomosados. Dado que estos sedimentos predominan en áreas muy 
extensas, es probable que este proceso sea el que transporte la mayor cantidad de sedimentos 
en la Zona Atlántica. 

Un gran evento de ese tipo - probablemente una fuerte erupción del volcán Turrlalba -
que tuvo lugar hace 2000 BP, depositó extensos mantos de arena volcánica en la parte baja 

del río Tortuguero. Otro ejemplo más reciente se produjo en 1970, cuando se desvió el curso 
del río Chirripó-Sucio hacia el río Sarapiquí. 

La llanura costera 

En la llanura costera pueden reconocerse dos subunidades: las barras costeras arenosas 
y los pantanos detrás de las barras. 

Las barras costeras son depósitos de arena de composición andesítica que - según 
varias dataciones con 14C - fueron depositadas durante los últimos 5000 años. Hay por lo 
menos nueve barras, colocadas lado a lado, en una franja paralela a la costa de entre 500 m 
y 3 km de ancho. La altura de las barras no sobrepasa los 4 m y disminuye tierra adentro. 
Hay hasta un metro de diferencia entre la altura de las partes más altas y más bajas de las 
franjas. La composición química y mineralógica de las barras sugiere que se formaron debido 
al aporte episódico de sedimentos fluviovolcánicos después de grandes erupciones en la 
Cordillera Central (Nieuwenhuyse y Kroonenberg, 1992). 

Entre las barras costeras hay dos tipos de lagunas: 
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(1) Lagunas mucho más largas que anchas: están situadas paralelas a la costa; su 
formación se debe al hecho de que los ríos que atraviesan la llanura aluvial no tienen fuerza 
suficiente para romper las barras costeras y deben correr paralelos a ellas hasta encontrar una 
zona débil o acrecentar su empuje al unirse con otro río. Ejemplo: las lagunas de Tortuguero 
y las lagunas localizadas al norte de Barra del Colorado. 

(2) Lagunas pequeñas, de diversas formas: se han formado a partir de una incursión 
del mar en las barras costeras. Ejemplo: las lagunas localizadas entre la Laguna de Samay y 
el Cerro de Tortuguero. 

Debido al hundimiento gradual de la zona y a la elevación consiguiente del nivel del 
mar, se han formado pantanos profundos detrás de las barras costeras. Tierra adentro, estas 
se cubren con turba o con sedimentos aluviales. A cierta distancia de la costa, todavía se 
aprecian, en la superficie, las partes más altas de las barras, mientras que las partes bajas han 
sido rellenadas con turba. Más lejos de la costa, sólo se encuentran barras enterradas. La 
turbera más profunda se encontró al este de las Lomas de Coronel y tiene unos 10 m de 
profundidad. La edad de su base es de 6285 ±45 años BP; se detenninó por medio del método 
del 14C (Nieuwenhuyse y Kroonenberg, 1992). Cohen et al. (1986) han obtenido dataciones 
de entre 2330 y 3370 años. 

3.2.3 Las cronosecuencias de suelos 

El ambiente físico en el cual se formaron los paisajes y suelos ha sido siempre muy 
dinámico. Los procesos de depósito y erosión, inducidos en gran parte por el volcanismo y 
el tectonismo activo, han contribuido a la formación de paisajes y suelos que tienen desde 
menos de 30 hasta cerca de un millón de años. Esto significa que el factor tiempo ha tenido 
un gran impacto sobre el desarrollo de los suelos y paisajes actuales, pues equivale al período 
durante el cual la meteorización y la lixiviación han estado provocando cambios en el material 
de origen del suelo y en su formación. Además, con el tiempo, los procesos de erosión 
convirtieron los paisajes planos en paisajes disectados. Hay otros factores que también 
influyen en el desarrollo de las características del suelo, como el material parental, el clima 
y la posición geomorfológica. En el Cuadro 3.1 se tienen en cuenta todos estos factores. 

A continuación se presenta el desarrollo de las propiedades de los suelos según una serie 
de cuatro cronosecuencias, que se establecieron tomando en cuenta el material a partir del 
cual se formaron los suelos. En el Anexo 8 se presenta una descripción detallada de las 
características morfológicas y químicas y de la posición de todos los suelos. 

* Cronosecuencia 1 
Suelos desarrollados a partir de materiales piroc1ásticos (columnas 1 a 4 en el Cuadro 
3.1) 

* Cronosecuencia 2 
Suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales finos en condiciones de drenaje 
moderado a impedido (columna 5 en el Cuadro 3.1) 

* Cronosecuencia 3 
Suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales no volcánicos, bien drenados 
(columna 6 en el Cuadro 3.1) 

* Cronosecuencia 4 
Suelos desarrollados a partir de depósitos fmos y de turba en condiciones de mal 
drenaje a muy mal drenaje (columnas 7 y 8 en el Cuadro 3.1). 
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Cuadro 3.1 Los suelos en relación con la fase de desarrollo y el ambiente físico. 
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Las ocho fases de desarrollo o las ocho edades pedológicas, se establecieron 
comparando el estado de meteorización de los depósitos, el grado de desarrollo de los 
horizontes del suelo y del suelo mismo y la profundidad Cabe mencionar que la edad 
pedológica es una edad relativa, que puede variar respecto a la edad absoluta según las 
condiciones. La morfología del paisaje cambia a medida que su edad aumenta; por ejemplo, 
los paisajes planos cuando jóvenes, se disectan con el paso del tiempo. 

En una misma cronosecuencia es fácil establecer las fases de desarrollo, ya que estas 
son idénticas para esos suelos. En cambio, comparar las fases de desarrollo de diferentes 
cronosecuencias es más difícil. Sin embargo, muchas veces, suelos pertenecientes a diferentes 
cronosecuencias, ocupan posiciones en un mismo paisaje y por consiguiente, deben de tener 
una edad comparativa. Por ejemplo, en el caso de los suelos Montelimar y Bosque (columnas 
4 y 5 del C1Jadro 3.1), el primero ocupa los diques naturales y el segundo las depresiones 
laterales dentro del mismo paisaje. La Figura 3.6 muestra la distribución de las diferentes 
fases de desarrollo en el área de estudio. 

A continuación se presentan las características de los paisajes por cronosecuencia. 

Suelos desarrolkldos a partir de materiales piroclásticos (*conosecuencia 1) 

LAS CARACTERISTICAS DE LOS PAISAJES 

Lava y ceniza (columna 1 y 2 del cuadro 3.1) 

Para entender el comportamiento de los suelos formados en coladas de lava es 
importante reconocer que la lava puede diferir mucho en estructura. Las diferencias se 
producen de una colada a otra pero también dentro de una misma colada donde la lava del 
interior puede ser mucho mas sólida que la lava del exterior de la colada. Según su estructura 
se pueden distinguir tres tipos de lava: (1) lava relativamente sólida, (2) lava muy pedregosa 
y a veces de tipo escoriácea y (3) lava brechada y cementada. 

La lava del pie y el exterior de la colada tiende a verse como la del tipo 2, en tanto 
que la del interior puede parecerse más a la tipo 1. Al sur de Guápiles y Jiménez (7 km de 
Guápiles) hay dos lenguas de coladas del tipo 2; son rocosas y muy pedregosas por su escasa 
meteorización. Esta colada salió por una fisura en la caldera del volcán Turrialba y se deslizó 
por una depresión de la falda. Su edad es inferior a los 2000 años (Reagan, 1987). El suelo 
que se desarrolló sobre esta lava se llama Río Roca. El suelo Las Delicias, cerca de Iroquois, 
se encuentra sobre una lava del mismo tipo (Fig. 3.7), pero más antiguo por lo que el suelo 
es más profundo. 

La lava del tercer tipo puede producirse por el efecto combinado de un flujo de lava 
y una corriente de lodo. Puede resultar en coladas con una estructura muy variada y que en 
pacte son cementadas como una brecha. Además, hay la teoría de que por la acción de las 
lluvias y los torrentes, la grava y arena que se forma por la fricción entre las piedras, se 
asienta en las rocas, que se cementan con el transcurso del tiempo, formando un tipo de 
brecha poco permeable. La estructura de esta brecha es muy semejante a la de la roca de una 
corriente de lodo. Un buen ejemplo de esto es la colada que se encuentra cerca de Iroquois, 
sobre la cual se formó un suelo con el mismo nombre. 
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Distribución geográfica de las fases de desarrollo de los suelos en la Zona Atlántica Noreste. 
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Fig\ll'a 3.7a 
Superficie ondulada de 
una colada de lava 
pedregosa del tipo 2 
cerca de Iroquois. 

Fig\ll'a 3. 7b 
Suelo Las Delicias, 
bien desarrollado (fase 
4), entre piedras del 
mismo tipo de lava. 



La mayoría de las coladas presenta una cresta relativamente plana, con escalones que 
representan las fases de avance. A veces, sus vertientes son muy empinadas. Cuanto más 
antigua es la colada, más suaves son sus formas; además, la pedregosidad y la rocosidad 
disminuyen (Fig. 3.8). Estos cambios se deben, por un lado, a la meteorización y a los 
procesos de transporte del suelo y por otro, a la acumulación de ceniza sobre la colada, que 
con el tiempo puede alcanzar varios metros de espesor, especialmente pendiente arriba del 
volcán. La Figura 3.9 refleja la distribución geográfica de las coladas de lava en relación. con 
la edad relativa de los suelos. 

Figura 3.8 Las coladas de lava antiguas (fase 7 a 8) presentan formas suaves. 

Fluvio-Iahares (columna 3 del cuadro 3.1) 

Encajonados en valles dentro de coladas de lava, los ríos son muy caudalosos y llevan 
una gran carga de sedimentos, especialmente en época de erupciones. Al salir de los valles, 
al pie de los volcanes, descargan sus materiales (Fig. 3.10) y los depositan en forma de 
abanico (Fig. 3.11). Es probable que cuando se deposita súbitamente mucho material de 
origen lahárico o de coladas de lava, el material se convierta en una brecha. Antes de 
cementarse, los ríos retransportan parte de esos materiales, remodelando la superficie en fonna 
de abanico. Este proceso de remo delación y aplanamiento de la superficie sigue después de 
la cementación de la brecha, por riachuelos y escorrentía. Por esta razón, la capa superior de 
los suelos tiende a tener carácter aluvial. 

Al igual que los abanicos aluviales, los abanicos de carácter lahárico presentan una 
gradación en el espesor del material depositado: desde material con pedregones aguas arriba 
hasta materiales gravosos y arenosos aguas abajo. En contraste con los abanicos aluviales, el 
material grueso angular "flota" dentro de una matriz de material fino (Fig. 3.12). 
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Distribución geográfica de las coladas de lava en la Zona Atlántica 
Noreste, en relación con la fase de desarrollo de los suelos. 

Cuando los abanicos son más antiguos, los ríos disectan la superficie. Luego, con el 
avance de la meteorización (fases de desarrollo 7 y 8) Y el transporte de materiales del suelo, 
los interfluvios pierden el carácter plano y se convierten en colinas separadas por valles de 
5 hasta 20 m de profundidad. 

Al sur de la carretera Jiménez-Guápiles hay un buen ejemplo de abanico lahárico. Las 
paredes exteriores de los valles del río son rectas, en contraste con los abanicos aluviales, 
donde las paredes no son siempre rectas. En el asentamiento Neguev, a 10 largo del río 
Destierro, hay un abanico lahárico arenoso (fase 6 y 7 de desarrollo), y en el sector Las 
Guineas de la estación experimental Los Diamantes (fase 2 a 3), un abanico reciente 
(Valverde, 1992). 
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Figura 3.10 El río Toro Amarillo forma abanicos al salir de la Cordillera Central, al sur de 
Guápiles. 
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Figura 3.11 Distribución geográfica de los abanicos de la Zona Atlántica Noreste, en 
relación con la fase de desarrollo del suelo. 
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Figura 3.12a 
El material grueso angular de un lahar 
"flota" dentro de una matriz más fma. 

Aluvial-volcánico (columna 4 del cuadro 3.1) 

Abanico aluvial 

Figura 3.12b 
En un sedimento aluvial las piedras no 
"flotan".En los Andisols, a medida que la 
edad del suelo aumenta, la periódica 
sedimentación de material fresco causa 
un horizonte A profundo y oscuro. 

Al pie de las coladas de lava también hay abanicos aluviales. Pero en estos, los 
depósitos no se cementan y tienen un carácter fluvial; es decir, que el material está mejor 
distribuido y las piedras no "flotan" dentro de una matriz de material fino. En los abanicos 
de edad 3 a 4, la sedimentación periódica de material fresco ha provocado el desarrollo de 
suelos con un horizonte A de mucha profundidad (Fig. 3.12). La gradación del grosor de los 
materiales depositados hace que las partes superiores de los abanicos sean muy pedregosas, 
en tanto que aguas abajo son de gravosas a arenosas. 

En Guápiles hay un buen ejemplo de abanico aluvial de fase 3 a 4, que incluye parte 
de la estación experimental Los Diamantes. Probablemente fue formado por un abanico del 
río Toro Amarillo (Fig. 3.10), que después de haber sido tapado por una colada de lava, 
desvió su cauce hacia el oeste formando un abanico más reciente. Más al norte, cerca de 
Cariari (Fig. 1.1), hay grandes superficies aluviales con una textura arenosa y casi la misma 
fase de desarrollo. Es impresionante la cantidad de material de textura relativamente 
homogénea que ha sido depositado en esta región. 
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Explayamientos de abertura y cauces abandonados 

La figura 3.13 muestra la presencia de grandes extensiones de explayamientos de 
abertura y cauces abandonados consuelos arenosos (Fig. 3.14) Y de poco desarrollo (el cauce 
abandonado del río Chirripó representa la fase 1, el área del río Tortuguero, la fase 2). Como 
explicado en el párrafo 3.2.2 esto siguifica que estos fenómenos son de gran magnitud y alta 
frecuencia. También siguifica que hay un gran dinamismo en la formación y el 
rejuvenecimiento de los paisajes y suelos, con riesgo de inundación y sedimentación en las 
áreas relativamente bajas. Sin embargo, la renovación de los suelos mantiene el potencial 
agrícola de la zona, pues los suelos relativamente recientes son los más fértiles. 
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Figura 3.13 Distribución geográfica de los explayamientos de abertura en relación con el 
desarrollo del suelo y la textura de los depósitos en la Zona Atlántica Noreste. 
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Figura 3.14a 
Un explayamiento de abertura 
próximo a la pista de aterrizaje de 
la finca Santa María: pasó por el 
dique natural del río Parismina y 
creó una loma baja y extensa de 
arena gruesa. 

Figura 3.14b 
El suelo Montelimar (fase 2) tiene 
una profundidad de 45 cm sobre la 
arena. 



Diques naturales 

Los depósitos arenosos no sólo se encuentran en los paisajes mencionados, sino 
también a lo largo de los ríos. Cuando los ríos muy caudalosos se desbordan, depositan la 
carga más gruesa en las orillas, formando diques naturales. Los sedimentos más fmos se 
depositan más lejos, en las depresiones laterales. Pendiente abajo, los sedimentos de los 
diques naturales se vuelven más finos (Cuadro 3.1, columna 5). 

Crestas de playa 

Como se explicó en párrafo 3.2.2, a veces los ríos arrastran grandes cantidades de ceniza 
hacia las partes planas y las depositan en su desembocadura. El mar transporta estos 
sedimentos arenosos a lo largo de la costa y ellos son la fuente de material para la formación 
de las crestas de playa. Se encuentran sobre todo al sur de la desembocadura de los grandes 
ríos, donde siempre se deposita mucha arena. Costa adentro se encuentran una serie de crestas 
que reflejan diferentes fases de desarrollo, desde la fase 1 cerca la playa, hasta la fase 3 más 
adentro (Nieuwenhuyse, 1990). Las crestas están separadas por corredores o pantanos con 
turba o sedimentos arenosos mal drenados. 

LAS CARAC1ERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

Cuadro 3.2 Las características de los suelos que tienen las fases de desarrollo de la 
cronosecuencia 1 en común. 

Fase de 1 2 3 4 5 6 7 8 
desarrollo 

Profun. 1).20 21).60 51).80 80-120 80-120 90-150 150-200 >200 
didad 
(cms) 

Textura ..... franco- franco- frnnco franco ar- franco an::il- llI'CilIoso arcilloso 
arenoso arenoso a limoso a cilio limoso loso 

limoso franco ar-
cillo limoso 

pH-H,O 6 6 6 5-6 5 5 4-5 4-4.5 

p- reten- O 51).80 81).95 >85 >85 >85 ±80 ±80 
ción 

Acidez 1).1 1-2 2-3 2-4 
(A1+H) 

Clasul- Entisols AndisoJs Inceptisols 
cación 

Primera fase de desarrollo 

Esta fase presenta suelos formados a partir de depósitos arenosos recientes (no hay 
lava y depósitos fluvio-laháricos de esta edad), como por ejemplo, la arena depositada por el 
río Chirripó hace 20 años (Suelo San Rafael) o las arenas depositadas a lo largo de la costa. 
Puede apreciarse que durante estos años se acumuló un poco de materia orgánica en los 
primeros 5 cm y se formó una pequeña cantidad de arcilla. Según la posición, los suelos son 
bien o mal drenados; a veces, los mal drenados tienen una capa de turba sobre la arena (Suelo 
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Gavilán). Los suelos de la primera fase se clasifican como Psarnments, Psarnmaquents y 
Fluvents. 

Segunda a cuarta fase de desarrollo 

Al aumentar la edad del suelo, aumentan también la profundidad y el porcentaje de 
arcilla, así como el espesor del horizonte A oscuro y el porcentaje de materia orgánica (desde 
Suelo Montelimar o Suelo Sardinas, fase de desarrollo 2, con un A oscuro de menos de 30 
cm, hasta Suelo Cartagena, fase 4, con un A de más de 60 cm). 

A partir de los productos de meteorización de la arena se forman arcillas amorfas. 
Estas arcillas (en especial los componentes de aluminio y hierro, extnlloles con oxalato) 
tienden a fijar el fósforo y la materia orgánica; por lo tanto, con la edad, los suelos se vuelven 
más oscuros. El conjunto de características producidas por las arcillas amorfas se conoce 
como "características ándicas". A estas características se adscribe una baja densidad aparente 
(menos de 0.9 g/cc) que coincide con una alta porosidad del suelo y una alta retención de 
fósforo de más del 85%. 

En la segunda fase, el porcentaje de arcilla amorfa no es suficiente para que las 
características ándicas se desarrollen plenamente: la retención de fósforo no alcanza al 85% 
Y el porcentaje de aluminio y hierro extraíble con ácido de amonio oxalato-oxálico no llega 
al 2% (Soil Survey Staff, 1990). Si estos suelos contienen suficiente vidrio vólcanico se 
clasifican como Vitrudands o Vitric Hapludands. Sin embargo, en los depósitos de arena de 
origen volcánico, el contenido de vidrio es muy difícil a detectar. En las secciones delgadas, 
la matriz de las rocas se asemeja al vidrio volcánico, pero el diaguóstico es dificil; además, 
no se puede determinar el porcentaje de vidrio en las rocas. Por lo tanto, el contenido de 
vidrio volcánico no es una característica suficientemente representativa para la clasificación 
(com. pers. de Nieuwenhuyse). Tampoco sería adecuado clasificarlos como Inceptisols, porque 
el material de partida no impide el desarrollo de Andisoles. Sin embargo, para clasificarlos 
como Andisoles, se introdujo el criterio "Pseudovitric", el cual indica que el suelo tiene un 
alto porcentaje de arena piroclástica fácilmente meteorizable que favorece la formación de 
arcillas amorfas. 

En la tercera fase los suelos ya se clasifican como Andisoles, pero todavía tienen un 
alto porcentaje de arena fácilmente meteorizable. El horizonte A oscuro varía de 20 a 50 cm. 
En un sitio de deposición, como un abanico aluvial, el horizonte A puede tener más de 30 cm, 
probablemente por efecto de la acumulación. 

En la cuarta fase las características ándicas alcanzan su máximo desarrollo. Los suelos 
presentan un horizonte A muy oscuro y muy profundo, a veces de más de un metro; las tex
turas son más finas que en la tercera fase y la profundidad del suelo es siempre superior a los 
80 cm. 

En esta fase los suelos que se formaron en áreas de alta pluviosidad se diferencian de 
los que se formaron en áreas menos lluviosas. En esta situación el contenido de Al y Fe 
extraIole con ácido de amonio oxalato-oxálico es muy alto (hasta un 6 a 8%), lo mismo que 
el porcentaje de retención de P, que alcanza casi el 100%. La densidad aparente es inferior 
a 0.5 g/cm3

, y el contenido de agua al punto de marchitez sobrepasa el 100%. Debido a sus 
características, estos suelos son muy susceptibles a la degradación cuando se pisotean o se 
trabajan con maquinaria pesada, y pueden convertirse en lodo. Esto no quiere decir que sean 
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mal drenados. En toda el área hay sólo un suelo (Suelo Guayabo) que tiene el drenaje 
impedido porque el substrato es muy compacto. 

Quinta a octava fase de desarrollo 

A partir de la fase 5· las arcillas amorfas tienden a disminuir, pues su fuente de 
formación (la fracción de arena fácilmente meteorizable) se agota. Primero se desarrollan 
arcillas cristalinas del tipo haloisita y gibsita, que luego, en las fases 7 y 8, se convierten en 
caolinita con gibsita. El cambio en el tipo de arcilla se refleja en la capacidad para retener 
cationes (CIC), que baja desde la fase 5 hasta la 8. En la fase 8, la CIC está por debajo del 
nivel crítico de 24 cmol/kg de arcilla, típico para el subgrupo óxico. Como las arcillas cris
talinas no se ligan con la materia orgánica, el horizonte A se hace menos oscuro a partir de 
la fase 4 (Dooremolen et al., 1990). Este tipo de desarrollo se nota en la disminución de las 
características ándicas. La fase 5 es un Andisol, pero las fases 6 y 7 sólo tienen características 
ándicas a nivel del subgrupo de los Inceptisols. 

A partir de la fase 6, la acidez aumenta hasta alcanzar niveles críticos de más de 2 
cmol/kg de suelo en las fases 7 y 8. Los suelos de la columna 1 (formados en áreas de alta 
pluviosidad) tienen un desarrollo algo diferente. Hay una tasa de acidez más alta que en áreas 
menos lluviosas, aunque el pH en agua es regular, sobre todo en los suelos sobre Limolitas 
del área de Talamanca. Estos también tienen un porcentaje de retención de P superior al 85%, 
así que cumplen con los criterios de los Andisoles. 

INFLUENCIA DEL TIPO DE MATERIAL PARENTAL Y DE LA POSlCION 
GEOMORFOLOGICA 

El tipo de material parental no influye sobre las características descritas anteriormente, 
pero sí sobre las que se describen a continuación. 

Aluvial vólcanico: son suelos bien drenados sobre depósitos permeables. Sólo el Suelo La 
Lucha se encuentra en un paisaje donde la capa fréatica es relativamente alta. 
Fluvio-lahárico: la corriente de lodo (lahar) se cementa después de depositarse. El suelo 
mismo es poroso, pero el agua se estanca sobre el substrato cementado del suelo, por lo que 
hay escasez de oxígeno para las plantas en épocas de alta pluviosidad. Además, hay una alta 
incidencia de plagas que provocan pudrición en las raíces. 
Lava/ceniza: en la mayoría de los casos, la lava es brechada y de alta permeabilidad; son 
suelos muy gravosos y rocosos. Cuando la brecha de lava se cementa, se producen los mismos 
fenómenos de estancamiento de agua y pudrición de raíces que en el caso anterior. El Suelo 
Iroquois (Fig. 3.15) constituye un ejemplo de esto. 

El tiempo requerido para formar un suelo de cierta edad pedológica, por ejemplo 3, 
difiere según el tipo de depósito. Los depósitos fmos (columna 4, Cuadro 3.1) y las cenizas 
necesitan de menos tiempo. El estudio de Nieuwenhuyse (1990), quien comparó el desarrollo 
de suelos en barras costeras arenosas de edad ascendente, muestra que un Andisol de fase 3 
se forma en no más de 2000 años. 

Por el avance de la meteorización, la pedregosidad ya no es un problema. Todos los 
suelos tienen un buen drenaje, salvo los de fase 5 y 6 sobre corrientes de lodo. El Suelo 
Cimarrón de fase 7 es una excepción, porque está en una posición baja con capa freática alta. 
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Figura 3.15 Superficie de una colada de lava del tipo 3 (cementada); las raíces de la 
macadamia se pudren por efecto del estancamiento del agua sobre el subsuelo 
cementado. 

El estado nutricional del suelo es bueno hasta la fase 4; por lo tanto, estos suelos son 
muy aptos para toda clase de cultivos, con excepción del fase 1, que es muy delgado. A partir 
de la fase 4, la arena fácilmente meteorizable, que es la fuente de nutrientes, se agota cada 
vez más; por lo tanto, el pH desciende y la acidez aumenta hasta alcanzar niveles tóxicos en 
las fases 7 y 8. Por eso, los últimos suelos sólo son aptos para cultivos que toleran la acidez 
y no son muy exigentes en cuanto a nutrimentos (Fig. 3.16). . 
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Figura 3.16 Streliehes (Strelichium) (a), 
piña (Ananas como sus) y palmito 
(Bactris gasipaes)(b) y ciertos tipos de 
pasto (e) toleran la acidez del suelo; por 
lo tanto, el uso de los paisajes con suelos 
lixiviados y ácidos se restringe a este 
tipo de cultivos. En suelos fértiles se 
encuentran, además de estos, cultivos 
exigentes en cuanto a fertilidad, como 
banano CM!!g AAA) Y maíz (Zea mays) 
(d) y ñame (Dioscorea alata) (e). 



Suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales finos generalmente en condiciones de 
drenaje moderado a impedido (cronosecuencia 2) 

FORMACION y CARACfERISTICAS DE LOS PAISAJES 

Estos sedimentos, como los de la primera cronosecuencia, también son de origen 
vólcanico. Sin embargo, el porcentaje de arena fácilmente meteorizable es menor. Esta 
reselección de materiales se puede explicar por las siguientes razones: 

(1) Los ríos nacen al pie de la Cordillera Central y arrastran sedimentos que ya 
pasaron por una fase de meteorización. Estos sedimentos se pueden encontrar en los fondos 
de los valles entre grandes extensiones de abanicos aluviales o depósitos fluvio-laháricos. Un 
ejemplo de esto son los valles de los ríos Williamsburg y Gennanía, en el asentamiento 
Neguev. Más hacia la costa, donde el caudal de estos ríos es menor, forman diques naturales 
con sedimentos estratificados de arena [IDa y limo. Lo mismo sucede con los ríos que nacen 
en la Cordillera Central, pero ya han botado la carga gruesa y sólo depositan estratas de arena 
[IDa y de limo en un dique natural, en áreas muy alejadas de la Cordillera. 

(2) El ambiente de depositación se encuentra más lejos de los ríos o la fuente de los 
depósitos, en depresiones laterales dentro de abanicos aluviales, explayamientos de abertura 
y llanuras de inundación. 

CARACfERISTICAS DE LOS SUELOS 

Cuando los suelos están sobre diques naturales el drenaje es bueno (Suelo Parlsmina), 
pero en la mayoría de los casos se desarrollaron en áreas como las descritas en el punto 2. 
Este es un ambiente de drenaje impedido, salvo cuando a consecuencia de la edad, los 
paisajes se disectan, 10 que mejora el drenaje (fases 4 y 8, Cuadro 3.1). 

Primera fase de desarrollo 

No se encontraron suelos de esta fase. 

Segunda fase de desarrollo 

En esta fase todavía se aprecia una laminación en el horizonte B, pero esta no 
interfiere demasiado en su arraigamiento. El drenaje y la textura del suelo dependen de la 
posición geomonológica: el Suelo Parlsmina, sobre un dique natural, es bien drenado y de 
textura media. Los suelos Sardina y Bosque difieren en la textura de los depósitos y en el 
drenaje: el Suelo Sardina es de textura media con el drenaje un poco impedido; el Suelo 
Bosque es de textura [IDa, porque se encuentra en depresiones laterales, donde el drenaje es 
malo. La profundidad es de 50 a 80 cm. Estos suelos son Andic Eutropepts o Andic 
Tropaquepts. 

Tercera y cuarta fase de desarrollo 

Los suelos de las fases 3 y 4 son un poco más desarrollados, lo que se refleja en la 
falta de laminación en el primer metro y en una mayor profundidad. 

El suelo Ligia (fase 4) está sobre antiguas depresiones laterales que, por la disectación, 
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tienen un mejor drenaje. El horizonte B es más profundo y más desarrollado que en los suelos 
de las fases 2 y 3 (Suelo Sardina y Suelo Santa Clara), lo que se refleja en la textura fina. 
Todos los suelos de estas fases se clasifican como Inceptisols del subgrupo Andic o Aquic 
Andic. 

Quinta a octava fase de desarrollo 

El suelo Silencio (fase 8), como el suelo Ligia, está sobre una antigua depresi6n 
lateral, pero en este caso, los procesos de disectaci6n y erosi6n fonnaron colinas. En cortes 
hechos a más de un metro de profundidad, se percibe que los dep6sitos son finos y altamente 
meteorizados, de color gris, amarillo y rojizo. Son suelos bien drenados, arcillosos, muy 
ácidos, que se clasifican como oxic Dystropepts (Fig. 3.16c). 

Suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales no vólcanicos, bien drenados 
(cronosecuencia 3) 

Los dep6sitos para los suelos de las fases 1 a 3 provienen de la Cordillera de 
Talamanca donde el componente v6lcanico es mucho menos importante que en la Cordillera 
Central. Como algunas de las rocas son calcíferas, el contenido de calcio en los dep6sitos es 
alto. La textura de los dep6sitos aluviales es arenosa y a veces pedregosa, ya que se en
cuentran al pie de la Cordillera en lechos de ríos, diques naturales, abanicos aluviales y 
explayarnientos de abertura. Con excepci6n de las colinas sobre rocas coralinas y areniscas 
calacáreas, la formaci6n de los paisajes en los que se encuentran estos suelos es idéntica a 
la descrita para la primera cronosecuencia. 

Primera fase de desarrollo 

Los suelos Flores y San Rafael son iguales a los descritos para la primera fase de la 
cronosecuencia 1. S6lo difieren en el material parental, que en este caso es menos volcánico. 
En estos suelos, la meteorizaci6n no tuvo tiempo de efectuar cambios en el material parental, 
así que son (muy) poco profundos, arenosos y permeables; se clasifican como Psanunents y 
Fluvents. 

El suelo Cahuita se desarro1l6 sobre un coral erosionado por el mar, que deposit6 algo 
de arena sobre él. Estos suelos se clasifican como Umbric Tropopsamments porque en ellos 
se ha acumulado un poco de materia orgánica. 

Segunda fase de desarrollo 

Los suelos Perla y Zent son moderadamente profundos, de textura media a gruesa, con 
un buen drenaje. Ambos tienen estratos de arena o limo en el horizonte B, pero el suelo Zent 
es más grueso porque se ha formado en fondos de valle, mientras que el suelo Perla se form6 
en diques naturales. El estado nutricional de ambos suelos es muy bueno porque se 
desarrollaron a partir de arena fácilmente meteorizable y calcífera, lo que también se refleja 
en su clasificaci6n: Eutropepts. 

Tercerafase de desarrollo 

El suelo Matas de Costa Rica se ha fonnado sobre material aluvial pedregoso 
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depositado en un abanico. Una parte de este material es calcífero y muy meteorizable; esto 
contribuyó a la founación de un horizonte A y B con una saturación de bases superior al 
50%. El horizonte B cámbico tiene una profundidad de 50 a 80 cm. 

El suelo Portete rejuveneciÓ por la erosión de los corales, que se han levantado desde 
su founación en el Terciario o el Cuaternario temprano. La erosión continua (o el transporte 
de los materiales del suelo por la pendiente) resultó en un suelo moderadamente profundo, 
con una saturación de bases superior al 50%. Es un suelo arcilloso, con una mineralogía 
montrnorillonítica a caolinítica y por lo tanto, se agrieta fácilmente en los períodos secos. 
Cuando el suelo vuelve a mojarse, se dan condiciones favorables para la iluviación de arcilla 
y la founación de un horizonte B argílico. 

Tanto el suelo Portete como el suelo Matas de Costa Rica tienen un horizonte A 
oscuro, con una saturación de bases de más del 50% que llena los requisitos para considerarlo 
un horizonte A mólico. 

Séptima fase de desarrollo 

El suelo Limón se founó sobre areniscas calcáreas. La meteorización prolongada ha 
producido un suelo muy profundo, muy arcilloso, con una mineralogía caolinítica que se 
refleja en un CIC de menos de 24 cmol/kg de suelo. Con más de 2 cmol/kg de suelo de 
acidez, es un suelo muy ácido. Todas estas características llevan a una clasificación de Oxic 
Dystropepts, muy parecido a la del suelo Silencio. La diferencia entre ambos es la retención 
de fósforo, que en el caso del suelo Silencio es mayor, porque este suelo todavía tiene 
características ándicas. 

Suelos desarrollados a partir de depósitos finos y de turba en condiciones de mal a muy 
mal drenaje (cronosecuencia 4, fig. 3.17) 

El material parental de los suelos es arcilla depositada en condiciones pantanosas, lejos 
de la sedimentación activa de los ríos, y material vegetal. Estas condiciones se dan en los 
pantanos costeros, las depresiones laterales y los fondos de valle. Los fondos de valle 
pantanosos muchas veces están asociados con colinas, que son los restos de depósitos antiguos 
(Fig. 3.18). 

Primera fase de desarrollo 

En los pantanos dentro de la influencia de los ríos, se deposita material fino que según 
las condiciones de drenaje founa suelos sin ninguna capacidad de soporte (inmadura), como 
es el caso del suelo Líquido y el suelo Barro, en donde los sujetos se hunden. En los lugares 
donde el pantano se seca algunas veces, las arcillas son un poco más sólidas y soportan más 
el peso (suelo Agua Fría). 

En los pantanos que están lejos de la sedimentación activa de los ríos, por ejemplo 
detrás de las Lomas de Coronel, se founa una turba que puede tener hasta 10 metros de 
profundidad (Nieuwenhuyse, comunicación personal). En los sitios en que los ríos refrescan 
el agua con nutrimentos, la turba es eutrófica, por ejemplo, al margen de los pantanos de 
turbera (suelo Caño Bravo). En sitios más alejados de los ríos, la turba es distrófica, o sea, 
pobre en nutrientes, con un pH en agua de 4 a 5 (suelo Caño Negro). El agua es negra por 
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Figura 3.17 Distribución geográfica de los pantanos en la Zona Atlántica Noreste. 

Figura 3.18 Un fondo de valle pantanoso, asociado con colinas que son restos de planicies 
disectadas. El suelo desarrollado a partir de ellas se llama Silencio. 
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las sustancias húmicas. En ambos casos la turba está poco descompuesta y las fibras 
originales son bien visibles. 

En los pantanos eutróficos que a veces se secan, la turba es más descompuesta, y las 
fibras de las plantas no se reconocen (suelo Caño Moreno). 

Tercera fase de desarrollo 

En las depresiones laterales que se secan de vez en cuando, las arcillas se consolidan 
más y más. Durante este proceso, el suelo se profundiza y forma estructura. Al mismo tiempo, 
el drenaje mejora un poco así que los' suelos son pobremente drenados (suelo Cope Malanga). 
Es posible que el subsuelo, a más de 60 cm de profundidad, esté poco consolidado todavía. 

3.3. Las leyendas fisiográficas y taxonómicas y su relación 

3.3.1 Introducción 

Las leyendas sirven para estructurar y explicar la información presentada en los mapas. 
Por lo general, las leyendas de los mapas fisiográficos o de suelos presentan la información 
en forma jerárquica: cada subdivisión de la leyenda añade más detalle. Así sucede, por 
ejemplo, con las leyendas taxonómicas, que tienen una estructura fija; los diferentes niveles 
de la leyenda reflejan un orden jerárquico, y dentro de cada nivel o categoría, el tipo de 
información no es homogéneo. 

Las leyendas de los mapas de suelos tienen dos tipos de información: (1) la que 
describe las propiedades intrínsicas del suelo y (2) la que refiere a las características del 
paisaje (geología, geomorfología y posición). 

Las leyendas referidas a las características pedológicas (punto 1) subordenan la 
información fisiográfica (punto 2), y las referidas a la fisiografía, sub ordenan la información 
pedológica. O sea, que ambos tipos de leyendas presentan la misma información con enfoque 
diferente, lo que se refleja en el patrón de colores y en los códigos de los mapas. 

Uno de los objetivos de este trabajo fue presentar la informació.n en forma flexible, 
sin un enfoque particular y sin una organización jerárquica fija. 

En las Figuras 3.19 y 3.20 se ilustra la forma en que se presenta la información. En 
la Figura 3.19, el mapa tiene un enfoque pedológico; el acceso a la información de la 
leyenda es a través del código taxonómico (párrafo 3.3.2 y Anexo 5). En la Figura 3.20, el 
mapa tiene un enfoque fisiográfico: Ambos tipos de información se relacionan por medio de 
la unidad de terreno y la unidad cartográfica (Capítulo 5). En los dos mapas se presenta 
únicamente la información que concierne al área considerada, y de las seis posibles categorías 
de información fisiográfica sólo se presentan tres. Esto demuestra que el sistema SIESTA es 
capaz de adaptar la leyenda al área representada y de modificar la jerarquía, la estructura y/o 
la complejidad de la leyenda. Por medio de SIESTA se hizo un número limitado de copias 
del mapa de suelos para la Zona Atlántica Noreste en escala 1:150.000, acompañado de una 
leyenda jerárquica completa (Anexo 5). 
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Fig.3.19 MAPA CON LEYENDA TAXONOMICA 

DE LOS SUELOS DEL AREA DE NEGUEV 

LEYENDA 

_ A211 - CANO MORENO _ M32111 - DESTIERRO 

P311 - SAN RAFAEL _ M32121 - SARDINA 

_ M111 - RIO MOLINO _ M32122 - RIO PARISMINA 

_ M12111-CORINTO _ M41111 -COPE MALANGA 

_ M12113-CARTAGENA _ M4212-LlGIA 

_ M12114 - LAS DELICIAS _ M4213 - PERLA 

_ M12211 - LOS DIAMANTES _ F1111 - LAGUNILLAS 

_ M12323-ALEGRIA _ F1121 - LOMAS DE SIERPE 

_ M12325 -IROQUOIS F1122- MILANO 

_ M13311 - SAN VALENTIN _ F1131-COCORI 

_ M13312-SANISIDRO _ F1132-NEGUEV 

_ M21111 - DOS NOVILLOS _ F1135-BARBILLA 

_ M21211 - MONTELlMAR _ F1142 - PRECIPICIO 

_ M31111 - BOSQUE _ F1211 - RIO CAMARON 

PREPARACION: CENTRO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE INFORMACION GEOGAAFICA 
o , 4 • km UNIVERSIDAD AGRICOLA, WAGENINGEN, HOLANDA 



Fig.3.20 MAPA CON LEYENDA FISIOGRAFICA Y JERARQUICA DE 

LA GEOLOGIA, LA FORMA DEL TERRENO MAYOR Y LA 

FORMA DEL TERRENO MENOR DEL AREA DE NEGUEV 

LEYENDA 

DEPOSITOS DE TURBA 

PANTANOS -- PANTANOS DE DEPRESION 
LATERAL 

PANTANOS De VALLE 

DEPOSITOS FLUVIALES 
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EXPLAYAMIENTOS DE 
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DEPRESIONES LATERALES 

DIQUES NATURALES 

2 4 ,km 

DEPOSITOS FLUVIO-LAHARICOS 

ABANICOS --
VERTIENTES DE INTERFLUVIO 
o VAllE 

PLATAFORMAS DE INTERFLUVIO 

ROCAS ANDESITICAS VOLCANICAS 
CONOS COMPUESTOS 

_ VERTIENTES DE INTERFLUVlO 

o VAllE 

LAHARESYCOLADAS DE LAVA 

_ VERTIENTES DE INTERFLUVIO 
QVALLE 

ROCAS BASAL TICAS VOLCANICAS 
ESQUELETOS VOLCANICOS 

_ VERTIENTES DE INTERFLUVIO 
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CONGLOMERADOS 
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_
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OVAu.E 

PAEPARACION: CENTRO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE INFORMACION GEOGRAFICA 

UNIVERSIDAD AGRICOLA, WAGENJNGEN, HOLANDA 



El manual para el manejo de SIESTA (Krabbe, 1993) explica cómo hacer estos 
cambios, cómo generar una leyenda jerárquica y también cómo producir un mapa con una 
leyenda jerárquica con cinco niveles de información fisiográfica (Krabbe, 1992). 

3.3.2 La leyenda de suelos 

La leyenda de suelos (Anexo 5) consta de cuatro a seis categorías; cada categoría . 
incorpora más información, hasta llegar a la última, que contiene la información más 
detallada, que es "el suelo". En cuanto al nivel de detalle taxonómico, "el suelo" equivale a 
la serie tal como se define en el "Soil Taxonomy" (Soil Survey Staff, 1975); sin embargo, la 
gradación de las características se estableció de acuerdo con la apariencia en el campo y no 
con la gradación de características defmida para la serie en el "Soil Taxonomy". En esta 
forma, los suelos representan segmentos o elementos naturales dentro del paisaje. 

Para definir las categorías de la leyenda se usaron criterios similares a los del "Soil 
Taxonomy", pero adaptados a las circunstancias locales, y de tipo descriptivo. Cada suelo se 
clasificó también según el Soil Survey Staff (1990) hasta el nivel del subgrupo; en los casos 
en que la gradación de características del suelo no calzaba con los línútes de las unidades de 
suelo establecidas en el Soil Taxonomy, se representó por medio del nombre de más de un 
subgrupo. 

A continuación se exponen los criterios utilizados en la definición de cada categoría: 

Primera categoría: separación entre suelos orgánicos y suelos minerales. 
Segunda categoría: grado de descomposición de los suelos orgánicos y grado de 
meteorización o lixiviación de los suelos minerales. 
Tercera a sexta categoría: diferentes criterios, según el tipo de suelo. En el caso de los 
suelos moderadamente desarrollados, se consideró el grado de desarrollo de las características 
ándicas, la profundidad del horizonte A, el drenaje, la textura y el grado de acidez. 

La información al nivel de la fase del suelo no se incluye en la leyenda, pero aparece 
en SIESTA como "propiedades de la unidad de terreno" (Anexo 4). Se establecieron fases por 
pedregosidad, pendiente y posición fisiográfica. Las características de las fases son uniformes 
para todos los suelos. 

Las características de los suelos (SP1 - SP13 en Anexo 4) se definieron con 
independencia de la clasificación taxonómica; esto para que el usuario se informe de las 
características específicas de los suelos y de su distribución geográfica, ya que la información 
de la leyenda para cada categoría no es homogénea. 

3.3.3 La leyenda fisiográfica 

Esta leyenda consta de seis categorías de información, que corresponden a las 
propiedades del terreno TP1 a TP6 (Anexo 4). A diferencia de la leyenda taxonómica, las 
categorías de información son independientes; o sea, que se puede modificar el orden de las 
categorías en la leyenda, y al mismo tiempo, usar las categorías como propiedades simples 
de información, que se pueden representar geográficamente y en fonna individual. La Figura 
3.20 es un ejemplo de leyenda flSiográfica estructurada, y la Figura 3.4, un ejemplo de 
categoría de información o propiedad simple. 

43 



4 LA CAPACIDAD DE USO Y LA APTITUD DE LOS SUELOS 

4.1 Introducción 

Como ya se ha mencionado, es importante planificar el uso de los recursos suelo y 
tierra en la Zona Atlántica de Costa Rica, a fin de prevenir la destrucción de los recursos 
naturales y un desarrollo socioeconómico desequilibrado. De ahí el interés en evaluar el 
potencial agrícola de la zona y promover un uso adecuado. 

SIESTA-I almacena los datos físicos que pueden ser útiles para esta evaluación, 
pero no maneja la información que permite evaluar la factibilidad socioeconómica de los 
sistemas de uso propuestos, información que será incorporada a la próxima versión del 
programa (SIESTA-JI). 

Para la evaluación del potencial agrícola se tiene en cuenta 1) la capacidad de uso 
de la tierra y 2) la aptitud para un uso específico. 

1). Evaluación de la capacidad de uso de la tierra. 
Los suelos se clasifican de acuerdo con un juego limitado de parámetros que 
influyen directamente en el potencial de uso. El número de clase, representado en 
un mapa, permite reconocer a simple vista las áreas de mayor o menor potencial 
agrícola (es decir, con pocos o muchos lirnitantes para el uso agrí-cola). Esto 
mismo se refleja en el número de alternativas de uso, que va disminuyendo de la 
Clase 1 hasta la 5. Sin embargo este sistema no indica la aptitud para un uso 
específico; para determinar esta aptitud específica hay que aplicar la metodología 
descrita bajo 2. 

2). Aptitud de la tierra para un uso específico. 
Evaluar la aptitud implica relacionar el suelo con tipos específicos de uso de la 
tierra (FAO, 1976). Cada tipo de uso tiene sus propias exigencias, las cuales se 
comparan con las calidades de cada tipo de tierra, para determinar la clase de 
aptitud. 

SIESTA-I no prescribe ninguna metodología. En este momento los datos pueden 
ser interpretados en tres formas diferentes, las que se explican a continuación. 

4.2 Clasificación de la capacidad de uso de la tierra 

Para clasificar la capacidad de uso de la tierra se utilizan dos sistemas: el Sistema 
1, que se aplica solamente en esta zona y para este estudio, y el Sistema 2, que ha sido 
desarrollado para Costa Rica (ccr, 1985). 

El Sistema 1 reconoce 5 clases de uso de la tierra. Los factores utilizados para 
establecer estas clases fueron: estado de nutrientos, profundidad, drenaje, pendiente y 
pedregosidad. Las primeras tres clases son aptas para uso agrícola, las clases 4 y 5 no 10 
son (Fig. 4.1 Y la primera categoría en el Cuadro 4.1). Se seleccionó la edad pedológica 
como el criterio de más peso para establecer la aptitud agrícola de las primeras tres clases. 
La edad pedológica está muy relacionada con el grado de lixiviación y meteorización del 
suelo y por 10 tanto, es un criterio relevante para evaluar su fertilidad. 
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Mapa de aptitud para tipos mayores de uso de la tierra en la Zona Atlántica Noreste. 
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La subdivisión de las primeras tres clases (Cuadro 4.1) se hizo en esta fonna: 

suelos sin limitaciones (subclases 1.1, 2.1 Y 3.1) 
suelos con drenaje moderado a pobre, que requieren drenaje artificial (subclases 
1.2, 2.3 Y 3.2) 
suelos pedregosos y con pendiente de O a 8% (subclases 1.3, 2.3 Y 3.3) 
suelos con pendientes de 8 a 30% (subclases lA, 2.4 Y 3A). 

La clase 4 se subdividió en suelos de menos de 30 cm (4.1) y menos de 10 cm de 
profundidad (4.2); la clase 5, en suelos con más del 30% de pendiente (5.1), pobremente 
drenados a pantanosos (5.2) y extremadamente pedregosos (5.3). 

Cuadro 4.1 La aptitud de los suelos para tipos de uso mayores en la Zona Atlántica de 
Costa Rica. 

1. Aptos para cultivos exigentes en cuanto a fertilidad: no ácidos, moderadamente 
profundos a profundos, franco arenosos a franco arcillosos. 
1.1 Sin limitaciones: bien drenados, con pendientes de 0-8%, poco a no pedregosos. 
1.2 Como 1.1 pero con drenaje impedido. 
1.3 Como 1.1 pero moderadamente pedregosos. 
1.4 Como 1.1 pero con riesgo de erosión por pendientes del 8 al 30%. 

2. Aptos para cultivos moderadamente exigentes en cuanto a ferti-lidad: moderadamente 
ácidos, moderadamente profundos a muy profundos, franco arcillosos a arcillosos. 
2.1 Bien drenados, con 0-8% de pendiente, poco a no pedregosos. 
2.2 Como 2.1 pero con drenaje impedido. 
2.3 Como 2.1 pero moderadamente a muy pedregosos. 
2A Como 2.1 pero con riesgo de erosión por pendientes del 8 al 30%. 

3. Aptos para cultivos muy poco exigentes en cuanto a fertilidad y tolerantes a la acidez: 
ácidos, arcillosos, moderadamente profundos a muy profundos. 
3.1 Bien drenados, con 0-8% de pendiente, poco a no pedregosos. 
3.2 Como 3.1 pero con drenaje impedido. 
3.3 Como 3.1 pero pedregosos a muy pedregosos. 
3A Como 3.1 pero con riesgo de. erosión por pendientes del 8 al 30%. 

4. Con uso agrícola muy restringido: los suelos son muy poco profundos, arenosos y a 
veces pedregosos. 
4.1 Bien drenados, con menos de 30 cm, franco arenosos sobre arena y piedras. 
4.2 Bien drenados, con menos de 10 cm, areno francosos sobre arena y piedras. 

5. Areas a proteger 
5.1 Con más de un 30% de pendiente. 
5.2 Areas pantanosas y muy pobremente drenadas y pantanos. 
5.3 Areas excesivamente pedregosas. 

En un estudio de Huising y Wielemaker (1993) se superpuso esta interpretación 
del potencial de uso con un mapa del uso actual de la tierra, a fm de analizat la 
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sobreutilización y la subutilización de la tierra en la zona. (por sobreutilización se entiende 
que el uso actual es inapropiado y conduce a la degrada-ción de los recursos; por 
subutilización, que no se aprovecha el potencial agrícola de la tierra). La conclusión del 
estudio es que un 17% del área está sobreutilizada, pero que un 50% es subutilizada. 

El Sistema 2 se basa en el Manual para la determinación de la capacidad de uso de 
la tierra en Costa Rica (ccr, 1985). Este manual, hecho con base en Klingebiel and 
Montgomery (1966), constituye el primer intento de establecer un sistema completo y 
objetivo capaz de determinar, a nivel nacional, la capacidad de uso de la tierra, de acuerdo 
con las condiciones y necesidades del país. Al momento de escribir este informe, se 
introdujo el sistema de SENACSA (1991), que ya se ha incorporado a la nueva versión de 
SIESTA. 

Breve descripción del sistema 

Se define como clase de uso un grupo de tierras que presentan condiciones 
similares en cuanto al grado relativo de sus limitaciones para el uso potencial, así como en 
la posibilidad de sufrir daños por el uso. 

La metodología divide la tierra en 10 clases de uso (Cuadro 4.2), para un total de 
11 zonas de vida, según el sistema de clasificación de Holdridge (en Tosi, 1969). En el 
área de estudio es posible reconocer tres zonas de vida: "Bosque muy húmedo tropical" 
(brnh-T), "Bosque húmedo tropical" (bh-1) y "Bosque pluvial premontano" (bp-T) (Fig. 
3.3). 

El sistema tiene un orden jerárquico establecido según el cual, en condiciones 
físicas (edáficas) y climáticas "normales", cierta unidad de tierra puede usarse en la 
actividad de la clase a la que pertenece o de las clases inferiores, pero no debe usarse 
para las actividades de las clases superiores a la suya. Así, una unidad de tierra calificada 
en la Clase V (pastoreo intensivo), en condiciones "normales" de profundidad, viento, 
drenaje, etc. puede utilizarse para la producción de cultivos arbóreos (Clase VII), pero no 
para cultivos permanentes (Clase IV) o cultivos anuales (Clase 1, ll, 111). 

Cuadro 4.2 Las diez clases de capacidad de uso de la tierra (CCT, 1985) 

Clase 1: Cultivos anuales (muy alto rendimiento) 
Las tierras de esta clase no presentan ningún tipo de limi-tación, y sus condiciones 

agroecológícas son tales que permiten la siembra, labranza y recolección de todos los 
cultivos anuales adaptados ecológícamente al lugar, sin deterioro de la capacidad produc
tiva de la tierra. 

Clase ll: Cultivos anuales (alto rendimiento) 
Estas tierras reúnen condiciones agroecoló gícas tales que permiten la siembra, 

labranza y recolección de la mayoría de los cultivos anuales adaptados al lugar, sin 
deterioro de la capacidad productiva de la tierra. Pero tienen algunas limitaciones que 
pueden presentarse solas o combinadas y reducir la elección de cultivos, las facilidades de 
laboreo y, en algunos casos, la pro-ductividad y los rendimientos netos. 
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Clase III: Cultivos anuales (moderado rendimiento) 
Estas tierras tienen condiciones agroecológicas similares a las de la clase anterior, 

pero con limitaciones más severas. A pesar de esas limitaciones, la producción de cultivos 
anuales seleccionados es económicamente factible, sin degradar la capacidad productiva de 
la tierra. 

Clase IV: Cultivos permanentes o semipermanentes 
Las condiciones agro ecológicas de estas tierras no permiten usarlas para cultivos 

anuales, pero sí permiten la siembra, labranza y recolección de cultivos de moderado 
(más de dos años) o largo período vegetativo, herbáceos o arbustivos que no necesitan de 
la remoción frecuente y continua del suelo, ni lo dejan desprovisto de la cobertura vegetal 
protectora, excepto por períodos breves y poco frecuentes, sin deteriorar la capa productiva 
de la tierra. 

Clase V: Pastoreo intensivo 
Estas tierras no reúnen las condiciones rnfuimas para clasificar como aptas para 

cultivos, pero son adecuadas para el uso continuo en pastoreo de bajo rendimiento, sin 
deterioro de la capacidad productiva del suelo. 

Clase VI: Pastoreo extensivo 
Son tierras que no reúnen las condiciones requeridas para sostener cultivos anuales 

o perennes, pero que pueden usarse en pastoreo de moderado a bajo rendimiento, sin 
deterioro de la capacidad productiva de la tierra. 

Clase VII: Cultivos arbóreos 
Estas tierras no reúnen las condiciones mínimas para clasificar como aptas para 

cultivos en limpio o permanentes o para pastoreo, pero sí permiten el establecimiento de 
especies de porte arbóreo que mantengan una cobertura vegetal protectora sin remoción 
del suelo y sin deterioro de la capacidad productiva de la tierra. 

Clase VIII: Producción forestal intensiva 
Son tierras que no reúnen las condiciones nurumas requeridas para cultivos o 

pastoreo, pero que pueden ser usadas para la producción intensiva y permanente de 
maderas y otros productos forestales en bosques naturales manejados técnicamente, sin 
deterioro de la capacidad productiva de la tierra. 

Clase IX: Producción forestal extensiva 
Estas tierras no pueden ser usadas para cultivos y pastos, pero sí son aptas para la 

producción extensiva y permanente de maderas y otros productos en bosques naturales 
manejados técnicamente, sin deterioro de la capacidad productiva de la tierra. 

Clase X: Protección 
Son tierras que no reúnen las condiciones nurumas para cultivos, pastoreo o 

producción forestal. Pertenecen a esta clase los terrenos cuyas condiciones climáticas y 
físicas son tan severas que no permiten un uso económico directo bajo ninguna actividad 
sin deterioro del medio. 

En este sistema hay dos categorías de clasificación por capacidad de uso: las clases 
y las sub-clases. Las sub-clases están formados por grupos de tierra dentro de cada clase, 
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que tienen los mismos factores limitantesen cuanto a clima, erosión, suelo y drenaje; se 
presentan en detalle en ccr (1985) y en el Anexo 9. 

4.3 Aptitud de la tierra para un tipo de uso específico 

En esta sección se presenta la metodología para evaluar la aptitud de los suelos 
propuesta por la FAO (1976). El sistema de la FAO compara los requerimientos de cada 
tipo de uso con las calidades de la tierra para determinar una clase de aptitud. La medida 
para determinar la aptitud de un suelo para cierto cultivo es el grado en que las calidades 
del suelo satisfacen los requerimientos de ese cultivo. 

Es posible establecer una diferencia entre cultivos exigentes (maíz) y no exigentes 
(palmito) (Fig. 3.16). Lo de exigentes tiene que ver con el requerimiento de nutrimentos, 
que es mucho más alto en estos cultivos que en los no exigentes. La Figura 4.2 muestra en 
qué medida los suelos del asentamiento Neguev satisfacen los requerimientos para ambos 
tipos de cultivos. Para llegar a la clase de aptitud se evaluaron también los requerimientos 
de oxígeno (drenaje del suelo), la posibilidad de labranza y el peligro de erosión (pe
ndiente). Estos requerimientos difieren menos para los dos tipos de cultivos, así que el 
requerimiento de nutrimentos influye más en la determinación de la clase de aptitud. La 
Figura 4.3 refleja que la proporción del área apta para cultivos no exigentes (palmito) es 
mayor que la apta para cultivos exigentes (maíz). 

La gradación se hizo con base en la opinión de un experto. Los detalles en cuanto 
al análisis y al peso de los diferentes facto-res se discuten en el Capítulo 6. 
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AR EA DE NEGUEV REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES 

CULTIVOS EXIGENTES CULTIVOS NO EXIGENTES 

Figura 4.2 Disponibilidad de nutrientes para cultivos exigentes y no exigentes del área de Neguev. 
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AREA DE NEGUEV EVALUACION DE LA APTITUD 

CULTIVOS EXIGENTES CULTIVOS NO EXIGENTES 

Figura 4.3 Aptitud de los suelos para cultivos exigentes y no exigentes en el área de Neguev. 
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5 LA ESTRUCTURA DE SmSTA y EL USO DE LOS DATOS 

5.1 Introducción 

SIESTA es un sistema de información geográfica a partir de una base de datos 
relacional, en la cual los datos están ubicados de tal manera que el usuario encuentra la 
información deseada a diferentes niveles, sin ningún orden jerárqnico (Aronoff, 1989). 

La información para cada nivel se presenta en forma de cuadro y puede ser con
sultada en forma independiente, o sea, que el usuario del sistema tiene acceso directo a 
cualquier segmento de información. Pero en todo momento, ese segmento mantiene sus 
relaciones con otros niveles de información dentro del sistema, tal como se aprecia en la 
Figura 5.1, donde las lfueas conectan columnas de diferentes cuadros que tienen la misma 
información. Sin embargo, en el cuadro ubicado en la parte superior, se pueden repetir los 
números dentro de cada columna, mientras que en el otro cuadro, los números son únicos 
y funcionan como identificadores (-ID) de cierto segmento de información. 

Los mapas pretenden ser una visualización geográfica de la información básica, 
combinada o interpretada (Cap. 6) y tienen diferentes escalas. Además, hay la posibilidad 
de adaptar la escala a - por ejemplo - una fotografía aérea del área, y manejar el sistema 
de manera que se pueda ajustar la proyección ortogonal a la proyección distorsionada de 
la fotografía (Oosterom et al., 1992). 

La información se puede presentar para cualquier tamaño de área: desde un 
segmento de algunos kilómetros cuadrados, hasta un corte de toda la zona de estudio. 
Algunas opciones son: el área completa, el distrito, el cantón, la hoja topográfica y la zona 
ecológica. El sistema también ofrece la posibilidad de manejar los datos disponibles en 
forma tal que permita recuperar la información adaptada, por ejemplo, a cierto tipo de uso 
de la tierra, o para un determinado asentamiento. 

5.2 La unidad carto gráfica 

La unidad cartográfica (MU; del inglés "Mapping Unit") es la unidad básica del 
mapa; cada una tiene un número, que sirve como identificador: MU-Id (Id; del inglés 
"Identifier"). En el Anexo 1 se muestra la distribución de las unidades cartográficas para 
toda la zona de estudio, con los números correspondientes. 

Las unidades están compuestas por polígonos formados por segmentos de líneas 
que unen las coordenadas de ciertos puntos. Cada polígono tiene un identificador y el 
programa calcula exactamente el perímetro y el área, tal como se aprecia en el cuadro 5.1. 
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Polígonos con sus identificadores 

I AIea I Perim_(m) I ZAN.;¡ I ZAN-Id I (m') 

I 
.. 

I 
.. 

I 
.. 

I 
3 

I 
.. .. .. 1 
.. .. .. S 

etc. 

I Unidades cartográficas. con las unidades de teIreno 

ZAN-Id! MU-ha TU TUI TU2 TU2 TU3 TU3 TU4 TU4 
MU-Id 1-Id -'lb -Id -'lb -Id -'lb -Id -'lb 

1 5.918.8 32 100 
2 1.861.5 60 60 ll9 40 
3 421.8 ll9 60 120 30 122 10 

etc. 

_ -'- -- ; - - • I Unidades de terreno con las características de terreno 

TU- TP TP TP TP TP TP TP TP TP TPI 
Id 1 2 3 4 S 6 7 8 9 O 

32 3 7 6 3 17 2 2 1 1 38 
60 3 7 6 1 17 4 3 O O II 
ll9 3 7 6 1 17 2 3 O O II 
etc. 

I Unidades de terreno con las caracteristicas de suelo 

I 
TP-I0¡ Nombre de SP SP SP SP SP SP SP SP 

I 
~ SU-Id suelo 1 2 3 4 S 6 7 8 

I 38 Alegria 1 2 7 3 243 3 

I 
II Neguev 4 2 7 4 353 3 
etc. 

I 
Unidades de terreno con la taxanom1a de los suelos 

I 

I f- TP10/S STl ST2 STI-Pl STI·P2 STHl ST4-P2 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

U-Id 

38 D DUD DUDHA AA 
II 1 ITR ITRHU AN 
etc. 

Unidades de terreno con la Uave de la leyenda de los suelos 

~I I I I I TPI0/S SKI SK2 SK3 SK4 
U-Id 

TU-Id 

32 
60 
ll9 
etc. 

38 M MI M12 MI23 
II F F1 Fll Fll3 
etc. 

Un ejemplo de unidades de terreno con información 
combinada; resp. interpretada segdn el sistema. 

I CU-EI I LUT- I LUT- I LSU-Cl I SU! SU2 

9 2 21 3 
9 3 34 4 
9 3 31 2 

I SKS 

Ml232 

LSU-C2 I 
2 
3 
2 

I SK6 

Ml2323 
F1132 

etc. I , 

Figura 5.1 Estructura de la base de datos de SIESTA. 
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Cuadro 5.1 Ejemplo de las unidades cartográficas (MU-Id), como producto de diferentes 
polígonos, cada uno con su número, área y perímetro. 

ATea Perímetro (ro) ZAN-# ZAN-Id! 
(ro') MU-Id 

.. .. 1 3 

.. .. 2 1 

.. .. 3 5 
etc. 

5.3 La unidad de terreno 

En este informe no hay ninguna caracterización descriptiva de las diferentes 
unidades cartográficas. El sistema relaciona las unidades cartográficas con las unidades del 
terreno (TU; del inglés "Terrain Unit"); estas se pueden describir en detalle y contienen 
toda la información necesaria para caracterizar la unidad cartográfica. 

Dentro de cada unidad cartográfica hay hasta cinco unidades de terreno, cada una 
con su propio identificador: TU-Id. 

En el Cuadro 5.2 se aprecian las tres primeras unidades cartográficas, con sus 
respectivas unidades de terreno. 

Cuadro 5.2 Tres unidades cartográficas (MU-Id), el área res-pectiva (en ha), y el 
porcentaje de cada unidad de terreno (TU-Id) en la unidad cartográfica. 

Mu-Id Mu-ha TUI TUl- TU2-Id TU2 TU3 TU3 TU4 TU4 TU5 TU5-
-Id % -% -Id -% -Id -% -Id % 

1 5,918.8 32 100 
2 1,861.5 60 60 119 40 
3 421.8 119 60 120 30 122 10 

etc. 

Ejemplo: 

P. ¿Qué unidad cartográfica, la 1 ó la 3, es más heterogénea por la composición del 
terreno? 

R. La unidad cartográfica # 1 está compuesta en un 100% por la unidad de terreno 
identificada con el número 32. La unidad carto-gráfica # 3 está compuesta en un 60% por 
la unidad de terreno 119, en un 30% por la unidad 120 y en un 10% por la unidad 122, 
por lo tanto, es más heterogénea que la unidad 1. 
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5.4 Las características del terreno 

La unidad de terreno es un elemento del paisaje que se ca-racteriza por una 
geología y una geomorfología típicas y por un tipo específico de suelo con una serie de 
propiedades o atributos de inforn1aci6n que se pueden describir en detalle. En este estudio 
se aislaron diez características del terreno (11"s; del inglés "Terrain Properties") sub
divididas en clases, y a cada una se le asign6 un número. 

En el Anexo 3 se presentan las diez características del terreno por unidad de 
terreno, con su correspondiente valor. En el Cuadro 5.3 y a manera de ejemplo se 
presentan las unidades de terreno 32, 60 Y 119 con sus TP's y los valores correspondien
tes. 

Cuadro 5.3 Tres ejemplos de unidades de terreno con sus características, de TPl a 
TPI0. 

TU-Id TPl TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TPlO 

32 3 7 6 3 17 2 2 1 1 38 
60 3 7 6 1 17 4 3 O O 11 
119 3 7 6 1 17 2 3 O O 11 
etc. 

Las primeras seis características (11'1 a TP6) aluden a la geología y la geomorfología 
de la unidad de terreno; las tres siguientes (TP7 a TP9) describen la variaci6n en el tipo 
de sus-trato y la pedregosidad, y por último, TPI0 representa en un solo parámetro, el tipo 
de suelo con todas sus propiedades. 

Las características TPl a TPIO corresponden a: 

TPl = fisiografía 
TP2 = geología 
TP3 = forma de terreno mayor 
TP4 = forma de terreno menor 
TP5 = material de partida 
TP6 = grado de pendiente 
TP7 = sustrato 
TP8 = pedregosidad dentro del perfil 
TP9 = pedregosidad en la superficie 
TPlO= suelo 

Cada unidad de terreno se puede caracterizar por medio de sus TP's, los que tienen 
un valor, y por tanto un significado, que puede describirse (Anexo 4). 

En el Cuadro 5.4 se presentan las características del terreno TPl, que representa 
todas las formas fisiográficas presentes en la zona de estudio. El mapa de la Figura 3.20 
es el resultado de la combinaci6n de la geología y las formas de terreno. 
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Cuadro 5.4 La fisiografía (fPl) con las cinco subdivisiones para la zona de estudio y el 
área correspondiente a cada una. 

I TPl I TP1-Ha I Descripci6n I 
1 77,445 Areas v6lcaIDcas 
2 32,129 Montañas de plegamiento 
3 352,059 Areas aluviales 
4 13,216 Areas litorales 
5 68,173 Areas de turbera 

Ejemplo: 

P. ¿Cómo se puede caracterizar la fisiografía de la unidad de terreno 119? 

R. La fisiografía (o sea la característica de terreno TPl) de la unidad de terreno 119 
tiene un valor de 3 en el Cuadro 5.3. Este valor corresponde a áreas aluviales (Cuadro 5.4, 
Anexo 4), las que ocupan un área total de 352,059 ha en la zona de estudio. 

5.5 Las características del suelo 

El suelo representa un juego de características que en la unidad de terreno se 
expresa como la característica TPlO. En el cuadro de las unidades de terreno, esta 
característica TPlO no es única, pues pueden presentarse varias unidades de terreno (TU
Id's) con el mismo suelo. El número del suelo, en cambio, sí es único y corresponde a un 
identificador: SU-Id (del inglés "Soil Unit"= TPlO). 

La unidad de suelo (SU) está compuesta por varias subcaracterísticas, llamadas 
características de suelo: SPl a SPl3 (del inglés "Soil Properties"). En el Anexo 4 se 
describen las trece características de suelo con su correspondiente valor. En el Cuadro 5.5 
se presentan las unidades de suelo SU-Id: 38 y SU-Id: 11 (ver Cuadro 5.3) con sus SP's y 
los valores correspondientes. 

Cuadro 5.5 Dos suelos diferentes según las características de terreno TPlO, con su 
identificador (SU-Id), el nombre y las características (SPl a SP13). 

rNOI 
SU~Jd 

38 
11 
eto 

Nombre del SP SP SP3 SP SP5 SP6 SP SP SP 
suelo 1 2 4 7 8 9 

Alegria 1 2 7 3 243 3 2 
Neguev 4 2 7 4 353 3 3 

Las características del suelo (SPl a SP13) corresponden a: 

SPl = propiedades ándicas 
SP2 = propiedades hídricas 
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SP3 = propiedades hísticas 
SP4 = madurez 
SP5 = horizonte A 
SP6 = profundidad efectiva del suelo 
SP7 = textura 
SP8 = CIC (Capacidad Intercambio Catiónico) 
SP9 = clase de reacción 
SPlO= saturación de bases (25- 100 cms) 
SPll= clase de drenaje 
SPl2= clase de acidez 
SP13= grado de desarrollo del suelo 

Cada unidad de suelo se puede caracterizar por medio de sus SP's, los que tienen 
un valor, y por tanto un significado, que puede describirse (Cuadro 5.6, Anexo 4). 

Ejemplo: 

P. ¿Qué profundidad caracteriza al suelo Neguev? 

R. En el Cuadro 5.6 se aprecia que el Suelo Neguev (SU-Id: 11) tiene un valor de 4 
para la profundidad efectiva del suelo. Este valor corresponde a una clase de (100-125)
(200-225)cm, que se describe como "profunda". 

Cuadro 5.6 La profundidad efectiva del suelo (SP6), sus clases y la descripción cor
respondiente. 

SP6 Clase Descripción 

1 0- (1O-25)cm Superficial 
2 (10-25)- (50-75)cm Poco profundo 
3 (50-75)- (IOO-125)cm Moderadamente profundo 
4 (100-125)- (200-225)cm Profundo 
5 > (2oo-225)cm Muy profuodo 

5.6 Las fases del suelo 

La fase del suelo es la unidad básica del sistema de infor-mación geográfica 
presentado. Las diferencias en cuanto a pedre-gosidad, pendiente o posición fisiográfica 
para una misma unidad de suelo se reconocen como pequeñas variaciones o sea diferentes 
fases del suelo. Siendo fases del mismo suelo, cada una lleva el mismo número de 
identificación: SU-Id. 

En el Anexo 8 se describen las unidades de suelo con sus diferentes fases. En el 
Cuadro 5.7 se presentan las diferentes fases del suelo Neguev, su descripción, la unidad de 
terreno (TU-Id) y las unidades cartográficas (MU-Ids) en que se encuentran. 
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Cuadro 5.7 Fases de la unidad de suelo Neguev (SU-Id: 11) con sus TU-Id' s y las 
unidades cartográficas en que ocurren. 

TU- Descripción· MU-Id's 
Id 

60 moderadamente 2,49,53,80,96,100,121,130, 
escarpado 113,73,64,116,63,72,134,135 

95 inclinado 72,134,135 
119 suavemente 3,2 

inclinado 

Ejemplo: 

P. ¿Cuáles son las fases del suelo Neguev? 

R. En el Anexo se observa que la unidad de suelo Neguev presenta las siguientes 
variaciones o fases: moderadamente escarpado, inclinado y suavemente inclinado. No se 
mencionan otras características porque no varían. 

Ejemplo: 

P. ¿De qué fases del suelo Neguev está compuesta la unidad cartográfica #2? 

R. La unidad cartográfica #2 está compuesta por las fases "mo-deradamente escar
pado" (TU-Id: 60) y "suavemente inclinado" (TU-Id: 119). En el Anexo 8 y en el Cuadro 
5.2 se observa que ambas fases ocupan, respectivamente, el 60% y el 40% de la unidad 
cartográfica #2, o sea, que el 100% de esta unidad está compuesto por el suelo Neguev. 

Ejemplo: 

P. ¿De qué fases del suelo Neguev está compuesta la unidad cartográfica #3? 

R. El 60% de la unidad cartográfica #3 está formado por la fase "suavemente 
inclinado" (TU-Id: 119) del suelo Neguev (Anexo 2 o Cuadro 5.2). El 40% restante está 
compuesto por fases de los suelos Caño Moreno (TU-Id: 120) y Barro-l (TU-Id: 122). 

5.7 La asociaci6n de las fases del suelo 

En este estudio la unidad cartográfica (MU) es una asociaci6n de unidades de 
terreno y, por lo tanto, de fases de suelo. 

En el Anexo 8 se describen cada una de las unidades de suelo presentes en la zona 
de estudio. Una tabla permite identificar rápidamente las otras unidades con que está 
asociado el suelo. Cada asociaci6n de dos unidades tiene un identificador numérico, que es 
único, el ASU-Id (del inglés "Associated Soil Unit Identifier"). A continuaci6n se presenta 
un ejemplo de esa tabla para el suelo Neguev (Cuadro 5.8). 

59 



Cuadro 5.8 Nombre e identificador (SU-Id) de las unidades de suelo asociadas con el 
suelo Neguev, el identificador de la asociación (AS U-Id) y las unidades 
cartográficas (MU-Ids) en que ocurre. 

I Nombre I SU-Id I ASU-Id I MU-Ids I 
Agua Fría 67 99 80,121 
Barro-l 65 97 3,12 
Barro-2 66 98 96,134,173 
Bosque 51 104 49,53 
Caño Bravo 1 4 12 
Caño Moreno 3 18 3 
Cope Malanga 58 107 49,53,64,130,135 
Flores-l· 12 100 130 
Horquetas 31 102 100 
La Lucha 53 105 116 
Ligia 60 108 63,64 
Los Diamantes 28 101 63,121 
Montelimar 47 103 80,113,116,130,135 
Sardioa 55 106 49,53,80,135 
Silencio 19 109 63,64,80,96,113,116,121,173 

Ejemplo: 

P. ¿Con qué otras unidades de suelo está asociado el suelo Neguev ? 

R. En el Cuadro 5.8 se aprecia que el suelo Neguev está asociado con quince otras 
unidades de suelo. 

Al comparar las caracteristicas de las dos unidades de suelo que forman una 
asociación (con su ASU-Id), es posible determinar cuáles de estas caracteristicas permiten 
individualizar y localizar los suelos en el campo. En el Cuadro 5.9 se presentan las 
caracteristicas de suelo correspondientes a las unidades Neguev y Agua Fria que forman la 
asociación Neguev/Agua Fria ASU-Id:99. 

Cuadro 5.9 Ejemplo de una asociación (ASU-Id: 99) de dos unidades de suelo, con sus 
identificadorés y las caracteristicas de suelo. 

su- Nombre del sp sp SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP 
Id suelo 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 Neguev 4 2 7 4 353 3 3 2 4 2 7 
67 AguaFrla S 2 8 1 353 3 1 2 O 3 1 

El análisis del Cuadro 5.9 permite apreciar que las unidades Neguev y Agua Fria 
difieren en las caracteristicas SPl, SP5, SP6, SP9, SPll, SP12 y SP13. Pero la clase de 
drenaje (SPll) es, obviamente, la caracteristica "diaguóstica", porque cualquier usuario del 
sistema puede observar en el campo la diferencia entre el suelo Neguev, bien drenado 
(SPll:4), y el suelo Agua Fria, muy escasamente drenado (SPll:O). 
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Cuadro 5.10 Ejemplo de una aSOCIaClOn (ASU-Id:99) de unidades de suelo, con las 
características del terreno y las unidades de terreno de las que forman parte. 

TU-Id SU~Id Nombre del TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP1 
suelo 1 2 3 4 S 6 7 8 9 O 

60 11 Neguev 3 7 6 1 17 4 3 O O 11 
168 67 Agua Fría 3 4 6 2 2S 1 4 O O 67 

De la observación del Cuadro 5.10 se desprende que las uni-dades Neguev y Agua 
Fría difieren en seis características de terreno: TP2, TP3 (a veces), TP4, TP5, TP6, TP7. 
Pero la forma del terreno (TP4) y el grado de pendiente (TP6) son las que permiten 
distinguir. ambas unidades en el campo. Neguev consiste en un paisaje de vertientes de 
interfluvio o valles (TP4:1) con pendientes moderadamente escarpadas (TP6:4), mientras 
que Agua Fría está compuesto por un paisaje de fondos de valle (TP4:2) con pendientes 
llanas o casi llanas (TP6:1). 

En el Anexo 7 se encuentra una lista de los criterios para distinguir los dos suelos 
de cada ASU-ID, mientras un ejemplo se presenta en cuadro 5.11. 

Cuadro 5.11 Suelos asociados, por unidad cartográfica (MU), con su índice de 
asociación: ASU-Id (ASU-1: unidad de suelo asociado #1; ASU-2: unidad 
de suelo asociado #2; ATU-1: unidad de terreno #1; ATU-2: unidad de 
terreno #2). 

~ID ASU-1 ASU-2 ATU-l ATU-2 ASU-ID 

2 II 11 60 ll9 -
3 3 11 120 ll9 II 
3 3 65 120 122 10 
3 II 65 119 122 97 
4 3 65 120 122 10 
5 51 54 85 46 65 
8 4 6 126 112 88 
9 4 4 ll8 126 -

12 51 55 43 47 66 
12 51 58 43 49 68 
12 55 58 47 49 75 
14 44 45 129 38 53 
15 44 45 129 38 53 
16 41 42 34 35 51 
19 34 34 131 132 -
20 58 61 134 133 81 
20 58 66 134 8 76 
20 61 66 133 8 87 

Ejemplo: 

P. ¿Qué unidades de suelo están asociadas al suelo Neguev en la unidad cartográfica #3? 

R. En la Tabla 5.11 se aprecia que los suelos con SU-ID: 3 y 11, 3 Y 65 Y 11 Y 65 están 
asociados y tienen índices de aso-ciación 11, 10 Y 97. En el Anexo 7 se establece que sólo 
........ están asociados con el suelo Neguev, y se presentan los criterios para distinguir el 
suelo Neguev de los otros suelos. 
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Ejemplo: 

P. ¿Qué porcentaje ocupa cada una de las tres unidades asociadas en la unidad car-
tográfica #3? 

R. El análisis de los datos presentados en los Anexos 2 y 3 permite averiguar esto. En el 
Anexo 2 se aprecia que la unidad cartográfica #3 está compuesta por las unidades de 
terreno TU-ID: 
119, TU-ID: 120 y TU-ID: 122, que ocupan el 60%, el 30% y el 10% del terreno, 
respectivamente. El Anexo 3 muestra las caracterís-ticas de terreno (TP's) propias de estas 
unidades; entre ellas, TP 10, o sea, la unidad de suelo (SU) que tiene los números 11, 3 Y 
65 en este ejemplo. La unidad de suelo 11 corresponde al suelo Neguev, la unidad 3, al 
suelo Caño Moreno y la unidad 65, al suelo Barro-l. 

5.8 La taxonomía de los suelos 

Los suelos se agruparon utilizando criterios derivados del Soil Taxonomy (Soil Survey 
Staff, 1975 y 1990). Cada suelo se clasificó en sus diferentes niveles: STl a ST4; cada 
nivel se identificó mediante una letra o combinación de letras, hasta el nivel de sub-grupo. 

En el Anexo 6 se presenta la clasificación de las unidades de suelo con sus diferentes 
niveles. En el Cuadro 5.12 se presenta, a modo de ejemplo, la clasificaci6n de las 
unidades de suelo #38 y #11 (ver cuadros 5.3 y 5.5) con sus ST's y los valores correspon
dientes. 

Cuadro 5.12 Las unidades de suelos #11 y #38, con sus nombres y taxonomía a diferen
tes niveles. 

TPIO/SU-Id Nombre del STl ST2 ST3-Pl STI-P2 
suelo 

38 Alegría D DUD DUDHA 
11 Neguev 1 ITR ITRHU 
etc. 

Los niveles STl a ST4 corresponden a: 

STl 
ST2 
ST3-Pl 

ST3-P2 

ST4-Pl 

ST4-P2 

Taxonomía de suelos a primer nivel : orden 
" "segundo": suborden 
" "tercer": gran grupo 

" " 

" " 

" " 

" 

" 

(primera posibilidad) 
nivel : gran grupo 

(segunda posibilidad) 
cuarto nivel: sub-grupo 

(primera posibilidad) 
nivel : sub-grupo 

(segunda posibilidad) 
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Cada unidad de suelo se puede clasificar por medio de sus ST's, los que tienen en 
valor, y por 10 tanto, un significado (Anexo 6). 

Ejemplo: 

P. ¿C6mo se clasifica taxon6micamente el suelo Neguev a sus diferentes niveles? 

R. En el Cuadro 5.12 se aprecia que el suelo Neguev se clasifica a nivel de orden (STl) 
como un Inceptisol, a nivel de suborden (ST2) como Tropepts, a nivel de gran grupo 
(STI) como Humitropepts y a nivel de subgrupo (ST4) como Andic Humitropepts. 

5.9 La leyenda del mapa de suelos 

En el Anexo 5 se presenta la leyenda taxon6mica de los suelos del área; para 
elaborarla, se usaron criterios taxon6micos parecidos a los del S oil Taxonomy, pero 
adaptados a las circunstancias locales. 

La leyenda tiene varios niveles, cada uno indicado con una llave (SK), que expresan 
diferentes grados de detalle en la caracterizaci6n del suelo. En el Cuadro 5.13 se presenta 
un ejemplo de esta caracterizaci6n; la 3.19 muestra la distribuci6n de los suelos en el área 
de Negev. 

Tabla 5.13: Las unidades de suelo, con la llave de la leyenda para los diferentes niveles. 

TPlO/SU-Id Nombre de SKi SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 
suelo 

38 Alegría M Mi Mi2 Mi23 Mi232 Mi2323 
U Neguev F Fi FU FU3 FU32 

etc. 

La leyenda reconoce seis niveles: SKI a SK6. Los criterios utilizados para distinguir 
cada nivel son de carácter taxon6mico, pero difieren en cada caso, por eso no se incluyen 
aquí. 

Cada unidad de suelo se puede clasificar mediante sus SK's, los que tienen un valor, y 
por 10 tanto un significado en forma de descripci6n (Anexo 7). 

Ejemplo: 

P. ¿C6mo defme la leyenda los diferentes niveles del suelo Neguev? 

R. En la Tabla 5.13 se observa que el suelo Neguev forma parte de los suelos minerales 
arcillosos, lixiviados, con fuerte alteraci6n de la roca o los sedimentos, con características 
ándicas moderadas a fuertes, bien drenado, con roca o sedimentos poco meteorizados entre 
los 100 y los 200 cm de profundidad, de reacci6n ácida (> lme de Al y H), arcilloso, 
pardo oscuro, sobre breccias o areniscas. 
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6 EL USO DE SIESTA 

6.1 Introducción 

El carácter y el grado de detalle con que se puede presentar la infonnación en el 
producto final es muy variable y flexible, tal como lo demuestran toda una serie de 
productos que presentan desde datos sencillos, como una sola característica del suelo o del 
terreno, hasta datos compuestos por la combinación de varias características. También se 
pueden manejar los datos básicos a fin de obtener un nuevo juego de datos interpretados, 
como en el caso de la evaluación de tierras. 

El producto puede ser un cuadro que presente la información en cifras y/o un mapa 
que permita disponer y presentar los datos en fonna accesible. En este capítulo se incluye 
un ejemplo de cada uno de los posibles productos, para mostrar las posibilidades que 
ofrece el sistema. 

6.2 Mapas de una sola característica 

La distribución de las características del terreno (11') o del suelo (SP) puede 
reproducirse geográficamente en fonna de mapa. En los Anexos 3 y 4 se incluyen todas 
las características por unidad de terreno y de suelo; a continuación se presentan dos de 
esas características. 

Ejemplo: 

P. ¿Cúal es la distribución de la fisiografía en la zona de estudio, considerando la 
unidad de terreno predominante en cada unidad cartográfica? 

R. La fisiografía se expresa por medio de la característica '!PI para cada unidad de 
terreno. Tal como se aprecia en el mapa (Fig. 3.4), hay cinco tipos de fisiografía, que van 
desde la Clase 1: áreas volcánicas, a la Clase 5: áreas de turbera. 

Ejemplo: 

P. ¿Cómo se expresa el grado de desarrollo de los suelos en la zona de estudio? 

R. El grado de desarrollo de los suelos se expresa por medio de la característica SP13 
para cada unidad de terreno. Hay ocho diferentes grados de desarrollo, desde la Clase 1: 
sin o con muy poco desarrollo, hasta la Clase 8: muy desarrollado, fuertemente lixiviado 
(Fig.3.6). 

6.3 Mapas de información combinada 

El sistema ofrece la posibilidad de combinar o interrelacionar varias características 
del terreno (TU's), cq. suelo (SU's) y presentar el producto de ese proceso en un mapa. 
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Ejemplo: 

P. ¿Dónde están las áreas aptas para cultivos exigentes? 

R. Las áreas aptas para cultivos exigentes corresponden a la Clase 1 de aptitud 
(LUTSU1) para las unidades de terreno (TU's) correspondientes. Cada unidad cartográfica 
consta de hasta cinco unidades de terreno. Una vez determinada la clase de aptitud por 
TU, se puede localizar, dentro de cada unidad cartográfica, la superficie apta para cultivos 
exigentes. Esta superficie se expresa en porcentaje y se presenta la información en Figura 
6.1. En el Cuadro 6.1 se aprecian algunos ejemplos de diferentes unidades de terreno con 
su aptitud para cultivos exigentes, así como el porcentaje de cada unidad cartográfica apto 
para cultivos exigentes. 

Cuadro 6.1 La aptitud del suelo para cultivos exigentes, expresada en porcentaje del 
área de las unidades cartográficas. LUTSU-1 indica la clase de aptitud 
mayor de las unidades de terreno; la Clase 1 es apta para cultivos exigentes. 
En la última columna se suma el porcentaje del área apta para cultivos 
exigentes, por unidad cartográfica. 

I MU·ld I TU-Id I TU-.. I LUTSUI I % apto para cultivos I exigentes 

1 32 100 2 O 

2 60 60 3 O 
119 40 3 

• 
• 
• 
24 139 40 1 100 

138 20 1 
137 20 1 
140 20 1 

25 134 60 1 90 
133 30 1 
73 10 S 

• 
• 
• 

60 SS so 1 80 
21 30 1 
63 10 S 
60 10 3 

etc. 

Ejemplo: 

P. ¿Dónde se encuentran los depósitos fluvio-lahárícos y qué grado de fertilidad tienen 
los suelos desarrollados a partir de estos depósitos? 

R. Para localizar las áreas con depósitos fluvio-Iahárícos hay que tener en cuanta que 
estas áreas corresponden a la Clase 4 de la característica de terreno TP2, que expresa la 
geología. La fertilidad de los suelos puede evaluarse por medio de la caracte-rística SP13, 
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T 
PORCENTAJE DEL AREA DE CADA 
UNIDAD CARTOGRAFICA APTA 
PARA CULTIVOS EXIGENTES 

N ~O% 
(44.8% DEL TOTAL) 

~10% 
(0.2% DEL TOTAL) _20% 
(8.1% DEL TOTAL) 

"30% (3.4% DEL TOTAL) 

_40% 
(1.2% DEL TOTAL) 

"50% (0.7% DEL TOTAL) _60% 
(2.8% DEL TOTAL) 

lEi 70% 
(4.4% DEL TOTAL) 

_80% 
(3.0% DEL TOTAL) 

&90% 
~ (6.8% DEL TOTAL) _100% 

(24.8% DEL TOTAL) 

o 10 20 30 km 

Figura 6.1 Distribución de las áreas aptas para cultivos exigentes en la Zona Atlántica Noreste. 
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que expresa su grado de desarrollo. Si se combinan ambos criterios (Fig. 6.2) se obtiene 
un mapa que muestra el grado de fertilidad de los diferentes suelos desarrollados a partir 
de depósitos fluvio-laháricos. 

Características de terreno 
TPl Fisiogratla 
TP2 Geología ~M __ 

TP3 Forma de 

• 
• 
• 
• 
• 

terreno mayor 

TPIO Suelo 

I 
J-

Características de suelo 
SPl Propiedades ándicas 
SP2 Propiedades hídricas 
• 
• 
• 
• 
SP13 Fase de ---- des 

aro 
mI 
lo -----> 
del 
sue 
lo 

TP2 Geología 
1 Depósitos de 

turba 
2 Depósitos de pIaya 
3 Depósitos fluviales 
4 Depósitos fluvio-

• 
• 

laháricos 

10 Lutitas 

SP13 Fase de 
desarrollo de SUelo 
1 Sin o COD muy poco 

desarrollo 
2 Con poco 

desatroUo 
3 Moderadamente desar-

• 
• 

rollado 

8 Muy desarrollado. fuer
temente lixiviado 

------> 

-------+ 

LEYENDA 

y MAPA 

t 
I 

2.3.4= 1: fértil 

5.6= 2: moderadamente fértil 

7.8= 3: no fértil 

1= 4: poco profundo, escasamente 
drenado 

Figura 6.2 Esquema del proceso de obtención de un mapa con su respectiva leyenda, a 
partir de la combinación de dos características diagnósticas. 

Siempre se debe ponderar cuidadosamente cuál de las dos características diagnósticas 
se utilizará como primer criterio para dividir el área en unidades; la segunda característica 
permite subdividir el área en sub-unidades. Si se invierte el orden de ambos criterios, se 
obtiene un producto diferente, tal como se aprecia en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo: 

P. ¿Qué fertilidad tienen los suelos desarrollados a partir de las diferentes clases 
litológicas en el área de "Neguev"? 

R. La litología se expresa por medio de la característica de terreno TP2; por lo tanto, el 
área de "Neguev" se divide en seis clases litológicas. La fertilidad del suelo se puede 
evaluar por medio de la característica de suelo SP13, que expresa su grado de desarrollo. 
La fertilidad, a su vez, es influida por el drenaje (SPll), la profundidad efectiva del suelo 
(SP6) y su grado de acidez (SP12); las clases 2, 3, y 4 de la característica SP13 se 
interpretan como fértil, las clases 5 y 6, como moderadamente fértil, las clases 7 y 8, 
como no fértil y la clase 1 como poco profundo, con drenaje escaso. 

Si se evalúa la fertilidad de los suelos desarrollados a partir de las seis clases 
litológicas en el área de "Negnev", se 
obtienen doce subclases, tal como se aprecia en el mapa de la Figura 6.3. 
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FIG. 6.3 ESTRUCTURA DE LA LEYENDA CON LA 
L1TOLOGIA SUBORDINADA A LA CLASE DE FERTILIDAD 

LEYENDA 

SUELOS FERTILES 
§ DEPOSITOS FLUVIALES 

~ DEPOSITOS FLUVIO~LAHARICOS 

[[[[] ROCAS ANDESITICAS VOLCANICAS 

SUELOS MODERADAMENTE FERTILES 
_ DEPOSITOS FLUVJO-LAHARICOS 

_ ROCAS ANDESITICAS VOLCANICAS 

lB ROCAS BASALTICAS VOLCANICAS 

SUELOS NO·FERTILES (ACIDOS) 
~ DEPOSITOS FLUVIQ.LAHARICOS 

lH:mml ROCAS ANDESITICAS VOLCANICAS 

mm ROCAS BASALTICAS VOLCANICAS 

P~1 CONGLOMERADOS 

SUELOS MUY POCO PROFUNDOS O MAL DRENADOS 
_ DEPOSITOS DE TURBA 

_ DEPOSITOS FLUVIALES 

• 2 4 • km 
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P. ¿Qué litología tienen los suelos, según su clase de fertilidad, en el área de "Neguev"? 

R. La fertilidad del suelo se puede evaluar por medio de la característica de suelo SP13, 
a partir de la cual se divide el área en cuatro clases de fertilidad, según los criterios 
explicados anteriormente. La litología se expresa por medio de la característica de terreno 
TP2, que incluye diez clases de forma-ciones geológicas. 

Si se evalúa la litología de lo suelos, con sus cuatro clases de fertilidad, en el área 
piloto de "Neguev", se obtienen doce subclases, tal como se aprecia en el mapa de la 
Figura 6.4. 

6.4 Mapas de información interpretada 

El sistema SIESTA ofrece una gran cantidad de datos en forma de características que 
pueden interpretarse de diferente modo. En el Capítulo 4 se discutieron dos metodologías: 
la evaluación de la capacidad de uso de la tierra (Sistemas 1 y 2) Y la evaluación de la 
aptitud de la tierra para un uso específico, que es la metodología de la FAO (1976). A 
continuación se presentan ejemplos de cómo obtener un producto a partir de ambas 
metodologías. 

6.4.1 La capacidad de uso según el Sistema 1 

Tanto las clases como las subclases de aptitud de los suelos (párrafo 4.2) se 
expresan mediante un código numérico que corresponde en el sistema a LUTSU1 (clase de 
aptitud de los suelos para tipos mayores de uso de tierra) y LUTSU2 (subclase de aptitud 
de los suelos para tipos mayores de uso de la tierra). 

En el Cuadro 4.1 se aprecia que hay áreas aptas para cultivos más o menos 
exigentes en cuanto a los cinco criterios utilizados (nutrientes, oxígeno, riesgo de erosión, 
labranza y profundidad del suelo). A la vez, hay áreas para las cuales se recomienda un 
uso agrícola muy restringido o ningún uso (Fig.4.1). 

En el Anexo 9 se presenta un resumen de las clases (LUTSU1) y subclases 
(LUTSU2) de aptitud por unidad de terreno (TU). En el Cuadro 6.2 se presenta un 
ejemplo de la información del anexo, para las unidades de terreno consideradas en el 
Cuadro 5.3. 

Cuadro 6.2 Ejemplo de la clase (LUTSU1) y subclase (LUTSU2) de aptitud para tipos 
mayores de uso de la tierra, para tres uni-dades de terreno. 

TU-Id LUTSUl LUTSU2 

32 2 21 
60 3 34 
119 3 31 
etc. 
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Figura 6.4 
Estructura de la leyenda con la fertilidad subordinada a la clase de 
litología. 

LEYENDA 
DEPOSITOS DE TURBA 
c==J SUELOS MUY POCO PROFUNDOS a MAL DRENADOS 

DEPOSITOS FLUVIALES 
~ SUELOS FERTILES 

~ SUELOS MUY POCO PROFUNDOS o MAL DRENADOS 

DEPOSITOS FLUVIO-LAHARICOS 
liiii¡®¡n SUELOS FERTILES 

Illllllllllll SUELOS MODERADAMENTE FERTILES 

!ill§W SUELOS NO -FERTILES (ACIDOS) 

ROCAS AHDESITICAS VOLCAHICAS 
[ITll] SUELOS FERTILES 

~ SUELOS MODERADAMENTE FERTILES 

~ SUELOS NO. -FERT I LES (ACIDOS) 

ROCAS BASALTICAS VOLCANICAS 
ltIHl:I SUELOS MODERADAMENTE FERTILES 

~ SUELOS NO -FERTILES (ACIDOS) 

CONGLOIIERADOS 
~ SUELOS NO -FERTILES (ACIDOS) 

Q 
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El resultado final de la evaluación se presenta en forma de mapas; el de la Figura 
4.1 corresponde a las clases de aptitud para toda la zona, y el de la Figura 4.3, a las 
subclases de aptitud para el área de Neguev. 

6.4.2 La capacidad de uso según el Sistema 2 

En el área de estudio hay tres zonas de vida, que se indican dentro del sistema 
como El, E2 Y E3. La zona El corresponde a "bosque muy húmedo tropical" (bmh-l); 
E2, a "bosque húmedo tropical" (bh-l) y E3, a "bosque pluvial premontano" (bp-l). Una 
unidad de terreno puede estar dentro de las tres zonas de vida; por eso en el Caudro 6.3 
hay tres valores de capacidad de uso: CU-E1, CU-E2 y CU-E3, para cada TU. 

Los. factores limitantes (FL): clima (c), erosión (e), suelo (s) y drenaje (e) 
constituyen por sí mismos subdivisiones de las clases. Se presentan en detalle en el Anexo 
9. 

En algunas unidades de terreno el drenaje es un factor limi-tante. En estos casos, se 
determinó la clase de capacidad de uso potencial suponiendo que las deficiencias del 
drenaje se pueden superar por medio de un manejo adecuado. En el Anexo 9 y en el 
Caudro 6.2 se indican las capacidades de uso potencial bajo CUP-E1 y CUP-E2 (dentro de 
la zona de vida El y E2, respectivamente). 

Cuadro 6.3 Ejemplo de la clase de capacidad de uso (CU) para diferentes zonas de vida 
(El a E3), los factores limitantes (FL) y la clase de capacidad de uso 
potencial (CUP) para algunas unidades de terreno. 

TU-Id CU-El CU-E2 CU-E3 CU-FL CUP-El CUP-E2 

32 3 4 O 83 3 4 
60 9 9 O 83 9 9 
119 9 9 O 83 9 9 
etc. 

6.4.3 La aptitud de la tierra para un uso específico 

Según la metodología para la evaluación de tierras de la FAO (1976), es posible 
determinar la aptitud de los suelos comparando los requerimientos de cada tipo de uso de 
la tierra con las cualidades del suelo. El grado en que las cualidades del suelo satisfacen 
los requerimientos de un cultivo es una medida para determinar su grado de suficiencia y 
por lo tanto la aptitud para ese cultivo. Eso permite establecer una diferencia entre cultivos 
exigentes (por ej. maíz) y no exigentes (por ej. palmito). 

Ejemplo: 

P. ¿Cuál es la distribución de las diferentes clases de aptitud en el área de "Neguev", 
para cultivos exigentes y no exigentes? 
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R. El modo de analizar este problema se presenta esquemáticamente en la Figura 6.5. 

Requerimientos de los 
cultivos exigentes, cq. DO

exigentes 

I .. 
* nutrientes 
• agua 
* oxígeno 
* labranza 
* riesgo de erosión 

-----~ Comparaci6n 

I .. 
Grado de suficiencia 

I .. 
Clase de aptitud para 
cierto tipo de cultivo 

t-------------

~--------

Cualidades de la tierra en 
el área "Neguev" 

I .. 
* nutrientes 
• agua 
* oxfgeno 
• labranza 
* riesgo de erosi6n 

Figura 6.5 Esquema del proceso de evaluación de tierras en el área de "Neguev" para 
cultivos exigentes y no exigentes. 

Primero se estiman los requerimientos de nutrientes, agua, oxígeno y labranza, así 
como el riesgo de erosión. 

Como criterio de evaluación para deteminar el grado de suficiencia en cuanto al 
requerimiento de nutrientes, se utiliza la característica de suelo SP13 (fase de desarrollo), 
según el cuadro 6.4. 

Cuadro 6.4 Grado de suficiencia en cuanto al requerimiento de nutrientes, según el 
grado de desarrollo del suelo para cultivos exigentes y no exigentes. 

Clase Descripción SP13- para cultivos exigen- SP13- para cultivos no-

"" exigentes 

1 alto 1.2.3 1.2.3.4 
2 moderadamente alto 4 5.6.7 
3 moderado 5.6 8 
4 insuficiente 7.8 9 

El producto de esta evaluación se presenta en forma de dos mapas para cultivos 
exigentes y no exigentes en la Figura 4.2. 

Para estimar el grado de suficiencia en cuanto al requeri-miento de agua se 
consideraron las siguientes características: profundidad (SP6), textura (SP7) y 
pedregosidad en la superficie (SP9). En el Cuadro 6.5 se aprecia que no se presentan 
diferencias entre cultivos exigentes y no exigentes. 
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Cuadro 6.5 Grado de suficiencia para los requerimientos de agua según la profundidad, 
la textura y la pedregosidad. 

I aM' I Descripci6n I SP6 I SP7 I 11'9 I 
1 alto ;,3 >221 0.1,2 
2 moderadamente alto 3 >221 0.1,2 
3 moderado 2 ~1l2 0.1,2 
4 insuficiente 1 - 3.4 

El criterio utilizado para estimar el grado de suficiencia en cuanto a los re
querimientos de oxígeno es la característica del suelo: clase de drenaje (SPll). En el 
Cuadro 6.6 se aprecia que no hay ninguna diferencia entre cultivos exigentes y no 
exigentes. 

Cuadro 6.6 Grado de suficiencia para los requerimientos de oxígeno según el drenaje. 

Clase Descripci6n SPll 

1 alto 4.5 
2 moderadamente alto 3 
3 mod<=lo 2 
4 insuficiente 0.1 

Para estimar el grado de suficiencia en cuanto a los reque-rimientos de labranza se 
tuvo en cuenta la característica del terreno: pedregosidad en la superficie. 

Cuadro 6.7 Grado de suficiencia para el requerimiento de labranza según la 
pedregosidad en la superficie. 

I qM' I Descripción I 11'9 I 
1 alto 0,1,2 
2 moderadamente alto 3 
3 mod<=lo 4 
4 insuficiente 5 

El criterio utilizado para estimar el grado de suficiencia en cuanto al requerimiento 
riesgo de erosión es la característica del terreno: grado de pendiente (TP6). En este caso sí 
hay una diferencia entre cultivos exigentes y no exigentes. 

Cuadro 6.8 Grado de suficiencia para el requerimiento de riesgo de erosión según el 
grado de pendiente (TP6). 

Clase Descripción TP6- para cultivos wgen· Tf6-. para cultivos no-
tes exigentes 

1 alto 1 1,2 
2 moderadamente alto 2 3 

3 mod<=lo 3 4 

4 insuficíente >3 >4 
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Si se interrrelacionan los cinco grados de suficiencia, se obtienen dos clases de 
aptitud del suelo (predominante en cada unidad de terreno): para cultivos exigentes y para 
cultivos no exigentes. En cada uno de los procesos para determinar las clases de aptitud, la 
cualidad de la tierna que menos satisface el tipo de uso, o sea, la que limita el uso, 
determina la clase. . 

Las clases de aptitud para cada unidad del área piloto de "Neguev" se pueden 
presentar en dos mapas: uno que presenta la aptitud para cultivos exigentes y otro, para 
cultivos no exigentes (Fig. 4.3). 
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DATAFlLE llAME: S1MU.DBf VERSIOU l.0 
DATAFILE HAllE: STKU.DBF VERSIOH 1.0 

REC MU-ID Im-I!I. 1U1-ID TUl~PC TU2-ID TIJ2-PC 1U3-ID TD3-PC 1U'-ID 1U'-PC TUS-ID TUS-pe 
REC lID-ID IIU-I!I. TUl-ID TIJ1-PC 102-lD 1U2-PC TIJ3-ID 1U3-PC 1U'-ID 1U.-PC TIJ5-ID TIJ5-PC 

56 56 0.0 75 10D O O O O O O D D 
57 57 592.3 .2 70 79 30 O O O O O O 111 122 670.3 93 70 40 30 O O O O O O 
58 61 6,532.1 21 80 55 20 O O O O O O 112 123 895.9 21 80 40 20 O O O O O O 
59 62 2,422.7 55 80 21 20 O O O O O O 113 12' 6,891.3 40 60 44 20 43 10 13 10 O O 
60 63 1,623.6 55 50 21 30 63 10 60 10 O O n. 125 2,776.8 58 100 O O O U O O O O 
61 6. 12,002.9 55 .0' .9 30 60 20 63 10 O O 115 126 5/106.9 19 70 55 30 O O O O O O 
62 65 1,525.8 .0 50 43 30 .7 20 O O O O 116 127 779.0 90 80 18 20 O O O O O O 
63 66 0.0 73 50 6 30 8 20 O O O O 117 128 1,902.6 9. 100 O O O O O O O O 
6. 67 213.8 9. 80 25 20 O O O O O O 118 129 1,762.6 19 100 O O O O O O O O 
65 68 0.0 139 .0 138 20 137 20 140 20 O O 119 130 1,167.4 60 30 .9 30 40 30 13 10 O O 
66 69 1,197.4 59 80 76 20 O O O O O O 120 131 187.7 40 100 O O O O O O O O 
67 70 6,311.7 59 60 7 30 73 10 O O O O 121 132 864.9 6. 70 .9 30 O O O O O O 
68 71 4,393.0 59 60 .7 10 .0 10 120 10 76 10 122 133 4,480.5 39 100 O O O O O O O O 
69 72 962.0 95 50 7 30 1 20 O O O O 123 13' 2,989.2 95 70 167 30 O O O O O O 
70 73 688.5 161 100 O O O O O O O O 121 135 2,318.1 .9 50 47 20 95 20 40 10 O O 
71 7. 127.8 162 100 O O O O O O O O 125 136 1,184.8 55 100 O O O O O O O O 
72 75 649.3 159 100 O O O O O O O O 126 137 4,400.1 .3 60 44 40 O O O O O O 
73 77 0.0 151 80 150 20 O O O O O O 127 138 1,104.2 96 40 .9 40 47 20 O O O O 
7. 79 5,818.1 77 .0 9 .0 166 20 O O O O 128 139 1,672.5 97 60 " 20 8 20 O O O O 
75 80 9,976.8 60 .0 63 20 168 20 .0 10 .7 10 
76 82 1,318.3 80 100 O O O O O O O O 

129 HO ,4,281.9 98 60 99 .0 O O O O O O 
130 141 4,258.7 30 100 O O O O O O O O 

77 83 5,526.2 84 80 85 20 O O O O O O 131 142 1,418.8 33 100 O O O O O O O O 
78 8. 5,041.6 87 100 O O O O O O O O 132 143 2,835.2 100 100 O O O O O O O O 
79 85 2,029.8 88 100 O O O O O O O O 133 144 2/408.3 37 100 O O O O O O O O 
80 86 632.5 10 100 O O O O O O O O 13. 145 6,046.5 61 100 O O O O O O O O 
81 87 6,619.7 78 70 79 30 O O O O O O 135 146 550.6 31 50 15 50 O O O O O O 
82 88 1,095.2 .2 70 79 30 O O O O O O 136 147 3.8.8 101 100 O O O O O O O O 
83 89 1,040.5 43 70 44 30 O O O O O O 137 H8 3,617.5 22 100 O O O O O O O O 
84 90 3,408.4 2 70 7 30 O O O O O O 138 149 1,612.1 23 50 .8 30 104 20 O O O O 
85 91 2,756.5 9 70 166 30 O O O O O O 139 150 176.9 23 100 O O O O O O O O 
86 9. 9,022.2 26 40 .3 30 40 20 55 10 O O 110 151 1,65t.6 102 50 103 30 29 20 O O O O 
87 95 1,856.5 .7 50 .3 40 13 10 O O O O 141 152 2,956.3 103 70 102 30 O O O O O O 
88 96 2',567.9 60 50 167 30 63 20 O O O O 142 153 712.6 36 100 O O O O O O O O 
89 97 5,913.5 8 70 47 20 .9 10 O O O O 143 154 1,153.6 105 50 106 30 104 20 O O O O 
90 98 3,753.6 63 50 '7 30 40 10 168 10 O O 144 155 1,717.1 89 80 107 20 O O O O O O 
91 99 1,866.4 .7 40 9 40 40 20 O O O O 145 156 459.7 108 100 O O O O O O O O 
92 100 2/541.9 60 60 25 40 O O O O O O 146 157 2,512.4 110 80 109 20 O O O O O O 
93 101 3,343.0 25 100 O O O O O O O O 147 158 2,763.0 111 60 112 40 O O O O O O 
9. 102 1,367.0 81 100 O O O O O O O O 148 159 3,287.9 128 60 36 40 O O O O O O 
95 103 229.6 83 100 O O O O O O O O 149 160 915.2 20 80 113 20 O O O O O O 
96 104 '97.1 31 100 O O O O O O O O 150 161 937.0 11. 70 115 30 O O O O O O 
97 106 357.0 128 60 31 40 O O O O O O 151 162 916.9 117 90 83 10 O O O O O O 
98 107 2,818.5 62 100 O O O O O O O O 152 163 469.0 109 80 110 20 O O O O O O 
99 109 794.5 17 100 O O O O O O O O 153 164 1,560.9 56 50 118 50 O O O O O O 

100 110 1,289.6 23 100 O O O O O O O O 154 166 746.0 36 80 37 20 O O O O O O 
101 III 0.0 169 100 O O O O O O O O 155 167 149.8 123 100 O O O O O O O O 
102 112 362.5 91 100 O O O O O O O O 156 168 28'.0 12. 100 O O O O O O O O 
103 113 1,339.1 87 60 60 20 63 20 O O O O 157 169 2,164.4 125 100 O O O O O O O O 
104 115 567.2 82 100 O O O O O O O O 158 170 663.3 11. 80 115 20 O O O O O O 
105 116 977.1 40 40 44 20 60 20 63 20 O O 159 171 '8.3 5 100 O O O O O O O O 
106 117 1,295.5 89 100 O O O O O O O O 
107 118 901.3 18 80 90 20 O O O O O O 

160 172 1,444.4 91 50 31 20 18 20 79 10 O O 
161 173 0.0 63 50 60 30 8 20 O O O O 

108 119 1,191.5 93 100 O O O O O O O O 162 181 441.0 165 100 O O O O O O O O 
109 120 3,632.0 21 80 92 20 O O O O O O '--- -

110 121 1,202.1 60 40 63 20 21 20 168 20 O O , 



DATAFILE NAKE: 'I'U.DBF VERSION 1.0 OATAFILE NAHE: TU.081 VERSION 1.0 DATAFILE NAIfE: TO.DBF VERSION 1.0 

REe TO-ID TPl lPl 1P3 1P4 1P5 TP6 1P7 1P8 TP9 TPIO RRe TU~ID 1Pl TP2 TP3 1P4 TP5 TP6 TPl TP8 TP9 TPIO REe TU-ID 1Pl 1P2 1P3 1P4 1P5 1P6 1Pl TP8 TP9 'I'PIO 

1 O 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 
2 1 5 1 10 12 21 1 4 O O 1 
3 2 5 1 10 12 28 1 4 O O 2 
4 3 5 1 10 14 21 1 4 O O 3 

51 60 3 1 6 1 11 4 3 O O 11 
52 61 1 9 3 1 6 4 3 O O 11 
53 62 3 1 6 1 16 ·3 3 O O 18 
54 63 3 5 6 1 20 5 4 O O 19 

51 I 60 3 1 6 1 11 4 3 O O 11 
52 61 1 9 3 1 6 4 3 O O 11 
53 62 3 1 6 1 16 ·3 3 O O 18 
54 63 3 5 6 1 20 5 4 O O 19 

5 4 3 4 1 15 29 1 99 O O O 
6 5 1 8 1 15 29 1 99 O O O 
1 6 3 4 1 8 25 1 4 O O 64 
8 1 3 4 1 8 25 1 4 O O 65 

55 64 3 1 6 3 11 1 3 O O 21 
56 69 2 14 4 1 13 5 3 O O 13 
51 10 4 2 9 9 20 1 4 O O 68 
58 11 4 2 9 9 20 1 4 O O 41 

55 64 3 1 6 3 11 1 3 O O 21 
56 69 2 14 4 1 13 5 3 O O 13 
51 10 4 2 9 9 20 1 4 O O 68 
58 11 4 2 9 9 20 1 4 O O 41 

9 8 3 4 1 3 25 1 4 O O 66 
10 9 3 4 1 8 25 1 4 O O 61 
U 10 3 4 1 6 20 1 4 O O 68 
12 U 4 2 9 10 20 1 4 O O 69 

59 12 4 2 9 9 20 1 4 O O 33 
60 13 5 1 10 12 21 1 4 O O 3 
61 14 3 5 6 1 20 3 4 O O 19 
62 15 5 1 10 14 28 1 4 O O 2 

59 12 4 2 9 9 20 1 4 O O 33 
60 13 5 1 10 12 21 1 4 O O 3 
61 14 3 5 6 1 20 3 4 O O 19 
62 15 5 1 10 14 28 1 4 O O 2 

13 12 4 2 9 10 20 1 4 O O 10 
14 13 3 4 1 1 20 1 4 O O 12 
15 14 3 4 6 6 23 1 4 O O 13 
16 15 1 8 3 1 5 4 1 3 3 48 
11 11 3 6 6 3 11 1 2 O 2 23 
18 18 3 4 6 3 19 1 2 O 1 24 
19 19 3 4 6 3 20 1 4 O O 25 
20 20 1 9 3 1 8 3 1 3 2 26 
21 21 3 4 6 3 20 1 4 O O 28 
22 22 3 6 6 3 15 2 2 2 3 29 
23 23 3 1 6 3 16 2 2 2 2 30 
24 25 3 6 6 3 11 1 2 2 O 31 
25 26 3 4 1 1 20 1 4 O O 32 
26 29 1 8 3 2 19 1 1 2 2 35 
21 30 1 9 1 1 4 6 3 2 2 36 
28 31 3 1 6 3 16 3 2 1 1 31 
29 32 3 1 6 3 11 2 2 1 1 38 
30 33 1 8 1 1 2 5 3 O O 39 
31 34 1 8 1 1 1 5 4 O O 41 
32 35 1 8 1 1 2 5 4 1 2 42 
33 36 1 9 3 1 8 5 4 . 1 1 43 
34 31 1 9 1 3 1 3 4 O O 44 
35 38 1 9 3 1 1 3 2 O O 45 
36 39 3 4 6 3 20 1 4 O O 46 
31 40 3 4 1 1 20 1 4 O O 41 
38 42 3 4 1 U 21 1 4 O O 50 
39 43 3 4 1 8 22 1 4 O O 51 
40 44 3 , 1 6 20 1 4 O O 53 
41 46 3 4 1 2 19 1 4 O O 54 
42 41 3 4 1 1 20 1 4 O O 55 
43 48 3 1 6 3 11 2 2 2 3 51 
44 49 3 4 1 1 21 1 4 O O 58 
45 54 3 4 6 3 24 1 4 O O 59 
46 55 3 5 5 4 25 1 4 O O 60 
41 56 1 9 3 1 6 3 3 1 1 4 
48 51 1 11 2 1 6 5 3 O O 6 
49 58 3 1 6 1 11 2 2 O O 1 
50 59 1 U 2 1 6 4 3 O O 10 

63 16 1 11 2 15 29 1 99 O O O 
64 11 3 5 1 1 20 2 4 O O 8 
65 18 3 4 6 6 19 1 4 4 4 68 
66 19 3 4 6 6 20 1 4 O 2 12 
61 80 3 5 6 3 20 1 4 O O 15 
68 81 3 4 6 3 18 2 4 2 2 28 
69 82 3 1 6 3 16 2 4 O O 12 
10 83 3 4 6 2 19 1 2 1 1 22 
11 84 3 4 6 3 20 1 4 O O 32 
12 85 3 4 6 2 20 1 4 O O 51 
13 81 3 4 6 3 19 1 4 O O 41 
14 88 3 4 6 3 18 2 4 2 2 41 
15 89 3 4 6 3 19 2 4 1 2 25 
16 90 3 1 6 3 11 1 2 O O 52 
11 91 3 4 6 3 19 1 4 1 1 25 
18 92 3 4 6 2 20 1 4 O O 41 
19 93 3 5 6 3 20 1 4 O O 21 
80 94 3 4 6 3 18 1 4 1 1 28 
81 95 3 1 6 1 11 3 3 O O 11 I 

82 96 1 11 3 1 6 3 3 O O 10 
83 91 3 5 6 1 20 4 4 O O 19 
84 98 3 4 1 11 21 1 4 O O 56 
85 99 3 4 1 8 22 1 4 O O 51 
86 100 1 9 1 1 6 4 3 O O 10 
81 101 3 1 6 3 16 2 2 1 O 31 

I 
88 102 1 8 3 1 5 2 1 3 3 48 
89 103 1 8 3 1 5 6 1 3 3 48 
90 104 3 4 6 2 19 2 2 2 2 22 
91 105 3 1 6 3 16 2 2 O 1 30 
92 106 3 1 6 3 16 2 2 O 1 51 
93 101 3 5 6 3 18 2 4 2 3 25 
94 108 1 9 3 1 1 2 3 O O 11 , 

95 109 1 9 3 1 6 5 3 O O 10 
96 UO 1 9 3 1 6 3 3 O O 10 
91 III 1 9 3 1 6 3 3 O O 6 
98 112 1 9 3 1 6 5 3 2 3 6 
99 113 1 9 3 1 8 5 1 3 4 26 

100 114 1 9 3 1 9 3 2 O O 40 

63 16 1 11 2 15 29 1 99 O O O 
64 11 3 5 1 1 20 2 4 O O 8 
65 18 3 4 6 6 19 1 4 4 4 68 
66 19 3 4 6 6 20 1 4 O 2 12 
61 80 3 5 6 3 20 1 4 O O 15 
68 81 3 4 6 3 18 2 4 2 2 28 
69 82 3 1 6 3 16 2 4 O O 12 
10 83 3 4 6 2 19 1 2 1 1 22 
11 84 3 4 6 3 20 1 4 O O 32 
12 85 3 4 6 2 20 1 4 O O 51 
13 81 3 4 6 3 19 1 4 O O 41 
14 88 3 4 6 3 18 2 4 2 2 41 
15 89 3 4 6 3 19 2 4 1 2 25 
16 90 3 1 6 3 11 1 2 O O 52 
11 91 3 4 6 3 19 1 4 1 1 25 
18 92 3 4 6 2 20 1 4 O O 41 
19 93 3 5 6 3 20 1 4 O O 21 
80 94 3 4 6 3 18 1 4 1 1 28 
81 95 3 1 6 1 11 3 3 O O 11 
82 96 1 11 3 1 6 3 3 O O 10 
83 91 3 5 6 1 20 4 4 O O 19 
84 98 3 4 1 11 21 1 4 O O 56 
85 99 3 4 1 8 22 1 4 O O 51 
86 100 1 9 1 1 6 4 3 O O 10 
81 101 3 7 6 3 16 2 2 1 O 37 
88 102 1 8 3 1 5 2 1 3 3 48 
89 103 1 8 3 1 5 6 1 3 3 48 
90 104 3 4 6 2 19 2 2 2 2 22 
91 105 3 1 6 3 16 2 2 O 1 30 
92 106 3 1 6 3 16 2 2 O 1 57 
93 101 3 5 6 3 18 2 4 2 3 25 
94 108 1 9 3 1 1 2 3 O O 11 
95 109 1 9 3 1 6 5 3 O O 10 
96 110 1 9 3 1 6 3 3 O O 10 
97 III 1 9 3 1 6 3 3 O O 6 
98 112 1 9 3 1 6 5 3 2 3 6 
99 113 1 9 3 1 8 5 1 3 4 26 

100 114 1 9 3 1 9 3 2 O O 40 



DATAFlLE NAHE: SU,DBF VERSION 1.0 

REC SU-ID SU-NM SKI SK2 SK3 SK< SK5 SK6 SPI SP2 SP3 SP4 SF5 SP6 SPl SF8 SP' SPI0 SPll SPI2 SP13 STI Sr2 ST3-PI ST3-P2 ST4-FI ST4-P2 

1 1 cro!) BRAVO A Al A11 A111 5 1 O 5 O 3 2 2 O 3 1 H HFI HFITR 
2 2 CruIl HEGRO A Al A11 A112 5 1 O 5 O 3 3 2 O 2 1 H HFI HFH'R 
3 3 CruIl HOREJIl A A2A21 1211 5 1 O 5 O 3 2 2 O 3 1 H HHE _R 
4 4 LAGUHILLAS F FlF11 F111 F1111 4 2 1 3 241 3 2 2 4 3 5 I ITR ITRlIU AN 
5 5 GU1IY1ICAN F FlF11 F111 F1112 4 2 1 3 243 3 2 2 4 2 6 I ITR ITRlIU AH 
6 6 10HAS DE SIERPE F Fl Fll Fll2 F1121 4 2 1 3 353 3 2 2 4 3 6 I ITR ITRHU AH 
1 1 MILruIl F Fl F11 F112 F1122 4 2 8 3 241 3 2 2 4 3 6 I ITR ITRHU AH 
8 8 L1I ALDEA F FI F11 F112 F1123 4 2 1 4 353 3 2 2 4 3 6 I ITR ITRHU AN , , HUACAS F FI F11 FU2 FU24 4 2 1 4 353 3 2 2 4 2 1 I ITR ITRHU AH 

lO lO COCORI F Fl FU F1l3 F113I 4 2 8 4 353 3 2 2 4 3 1 I ITR ITRHU AN 
11 11 HEGUEV F FlF11 F113 F1132 4 2 1 4 353 3 3 2 4 2 1 I ITR ITRHU AH 
12 12 HIlEI'AR F Fl FU FU3 FU33 4 2 1 4 353 3 2 2 4 2 6 I ITR ITRlIU AH 
13 13 RIO PACUl\l!E F Fl FU FU3 FU34 1 2 8 4 353 3 2 2 4 2 1 I ITR 1- AH 
14 14 BARBILLA F FlFll Fll3 F1135 4 2 1 4 353 2 1 2 4 2 1 I ITR ITRHU AH 
15 15 LA Rl\HBLA F Fl FU FU3 F1136 4 2 1 4 353 3 3 2 4 2 1 I ITR ITRHU AH 
16 16 CIHARROHES . F F1 FU FU3 F1137 4 2 8 5 353 2 1 2 4 2 1 I ITR ITRHU AH 
11 11 LA CABARA F Fl FU F1l4 F1l41 4 2 8 5 353 2 2 2 4 2 8 I ITR ITRDY AN25 
18 18 PRECIPICIO F FlFll F114 F1142 4 2 8 5 353 2 2 2 4 2 8 I ITR ITRDY AH25 
19 19 SIlENCIO F FI F11 F114 F1143 4 2 8 5 353 2 2 2 4 2 8 I ITR ITRDY AH25 
20 20 LIMOH F Fl FU F115 F1151 5 2 8 4 353 2 2 2 4 1 1 I ITR ITRDY OX 
21 21 RIO CAMARON F FI Fl2 Fl2I F1211 4 2 8 5 353 3 2 2 2 2 1 I ITR ITRHU AQ06 
22 22 RIO OOLlOO M MI HU H111 3 2 1 3 241 3 1 2 2 3 3 D DUD DUDHA AQI' 
23 23 CORINTO M HI MI2 MI21 M1211 KI2Ill 1 2 2d 3 232 3 1 2 4 1 4 D DUD DUDME PA 
24 24 RIO CRISTINA M HI HI2 M121 MI211 M12112 1 2 4d 3 233 3 1 2 4 3 4 D DUD DUDFU DUDRA PA " 25 25 CARTAGENA M MI MI2 M121 MI211 M12113 1 2 4d 3 221 3 1 2 4 3 4 D DUD DUDHA DUDFU PA PA 
26 26 LAS DELICIAS H MI MI2 MI21 M1211 M12114 1 2 4d 3 213 3 1 2 4 3 4 D DUD DUDFU PA 
21 21 HERCEDFS M MI M12 M121 MI211 M12115 1 2 4d 4 243 3 1 2 4 3 5 D DUD DUDHA PA 
28 28 LOS DIAMl\IITES M MI M12 K122 H1221 K12211 1 , 3d 3 232 3 1 2 4 3 3 D DUD DUDRA BU 
29 29 BELLA VISTA M MI MI' MI22 M1221 M12212 1 2 3d 3 233 3 1 2 3 3 3 D DUD DUDHA EU 
30 30 CHIRRIPO K MI MI2 M122 HI222 M12221 1 2 5 3 233 3 2 , 3 3 4 D DUD DUDHA RA 
31 31 HORQUETAS K MI M12 M!23 lU231 KI2311 1 2 5 3 233 3 I 2 3 3 3 D DUD DUDRA EU 
32 32 RIO FRIO M KI MI2 MI23 M1231 M12312 1 2 8 3 221 3 1 2 4 3 3 D DUD DUDHA EU 
33 33 TORTUGUERO M KI MI2 M123 MI231 M12313 1 2 8 3 233 3 1 2 4 1 3 D DUD DUDHA ACI0 
34 34 lRA2U H KI MI2 M123 M1231 M12314 1 2 8 1 221 3 1 2 4 3 3 D DUD DUDRA EU 
35 35 RIO ROCA VARIANTE ALUVIAL M KI MI2 MI23 MI231 H12315 I 2 2 8 3 232 3 1 2 4 3 3 D DUD DUDHA EU 
36 36 aAmHCA M KI MI2 M123 KI232 M12321 1 2 2 8 3 233 3 2 2 4 3 4 D DUD DUDHA " 31 31 JIHEllEZ K MI MI2 MI23 K1232 K12322 1 2 8 3 241 3 2 2 4 3 5 D DUD DUDHA " 38 38 ALFhRIA K Hl M12 K123 HI232 K12323 1 , 1 3 243 3 2 2 4 3 5 D DUD DUDHA " • 39 39 SANTA TERESITA K KI MI2 M123 HI232 MI2324 1 2 8 4 243 3 2 2 4 3 4 D DUD DUDHA " 40 40 I¡p¡uoIS K MI M12 M123 M1232 M12325 1 2 1 3 243 3 2 2 4 3 5 D DUD DUDHA " 

DAT1IFILE MAME: SU,DBF VERSION 1.0 

REC SU-ID SU-MM SKI sK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SPl SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP1 SP8 SP' SPIO SP11 SPI2 SPI3 STI ST2 ST3-Pl ST3-P2 ST4-P¡ Sf4-P2 

41 41 BONILLA ARRIBA K MI MI3 M131 H1311 1 1 2 41 4 233 3 2 2 3 3 4 D DUD DUDHY PA 
42 42 LA ROCA M MI M13 H132 )011321 1 1 2 31 4 233 3 2 2 4 3 4 D DUD DUDHY " 43 43 SlIH VALENTIH H MI M13 H133 M1331 K13311 1 1 2 1 3 243 3 2 2 4 3 4 O DUD DUDHY OC02 
44 44 SAN ISIDRO M MI M13 Mm M1331 MI3312 1 1 2 1 4 233 3 1 2 4 3 4 D DUD DUDHY OC02 
45 45 GUAYABO M MI M14 HI4l N1411 1 1 2 31 3 233 3 1 2 2 3 4 D DUD DUDHY AQ06 
46 46 ros /mILLOS K 112 M21 11211 H211I M21111 2 2 5 2 221 3 1 2 4 3 2 D DVI DVrun HU 
41 47 mNTELIHAR K 112 M21 M212 112121 M21211 2 2 8 2 221 3 1 2 4 3 2 D DVI DVIUD " 48 48 RIO ROCA M HZ H21 K212 K2121 M21212 2 2 8 2 112 3 1 , 4 3 2 D DVI DVIUD LI05 
50 50 RIO SUCIO M H2 M21 H2I3 112131 K21311 2 2 9 3 221 3 1 2 4 3 2 D DVI DVIUD FL06 
51 51 lIC\'lQUE K H3 K31 H311 H3111 K31111 3 2 1 3 241 3 1 1 2 3 2 I ITR ITREU AN02 
52 52 SAlITA CLlIRA M K3 H31 K311 H3111 .01112 3 2 1 3 241 3 1 2 2 3 3 I 1m 1_ AH02 
53 53 LA LUCHA M H3 K31 H311 H3112 H31121 3 2 8 2 221 3 1 1 1 3 2 I ITR ITREU AHIO 
54 54 DESTIERRO M H3 M32 H321 K3211 M32111 3 2 1 3 232 3 1 2 3 3 3 I ITR ITREU AH 
55 55 SARDINA M M3 H32 H321 H3212 M32121 3 2 8 3 222 3 1 1 3 3 2 I ITR ITREU ITRDY AH AH 
56 56 RIO PlIRISMINA M H3 H32 H321 H32l2 M32122 3 2 9 3 222 3 1 1 3 3 2 I ITR ITREU AHl2 
51 51 SUERRE K H3 H32 K322 H3221 M32211 3 2 8 3 234 3 1 2 3 3 3 I ITR ITREU AH 
58 58 COPE MALANGA M M4 H4I M411 M4111 M41111 5 2 1 3 353 3 1 2 1 3 3 I IAQ IAQ'IR " 59 59 2EIIT K M4 M42 H421 H4211 5 2 9 3 221 3 1 1 4 3 2 I ITR 1_ FLOG 
60 60 LIGIA M H4 H42 M421 M4212 5 2 1 3 241 3 1 2 3 3 3 I 1m ITRDY " 61 61 PERLA K K4 M42 H421 H4213 5 , 1 3 222 3 1 1 3 3 2 I ITR ITREU FLOG 
62 62 HATI\S DE COSTA RICA K K4 H42 H422 K4221 5 2 5 3 232 3 1 1 4 3 3 H MUD MUDHA " 63 63 PORTETE K H4 H42 H422 K4222 5 2 5 3 353 2 1 1 4 3 3 K MUD MUDAR OX 
64 64 LIQUIDO P PI Pll PUl 5 2 o I 353 3 1 1 o 3 1 E EAQ EAQHY HI 
65 65 BAlIRO-I P PI PI2 PI21 5 o 8 I 353 3 1 1 o 3 1 B EAQ EAQHY " 66 66 BAlIRO-2 P PI PI2 P122 5 1 8 1 353 3 1 1 o 3 1 E EAQ EAQHY HA02 
61 61 AGUA FRIA P P2 P21 P21l 5 2 8 1 353 3 1 2 o 3 1 E EAQ EAQ'IR " 68 68 SAN RAFAEL P p3 P31 P311 5 2 8 1 111 3 1 1 5 1 1 E EPS EPSTR " 69 69 BARRA P P3 P31 P312 5 2 8 1 111 3 1 2 , 1 1 E EAQ EAQPS " 10 10 GAVI1AH P P3 P31 P313 5 2 2 1 111 3 2 2 O 3 1 E EAQ EAQPS nI 
11 11 QUEBRADA CASPAR P P3 P31 P314 5 2 8 1 112 3 1 2 1 3 1 E BAQ EAQPS " 12 12 FLORES-I P P3 P32 P321 5 2 8 1 112 3 1 1 4 3 1 E El'L El'Lm AN 
73 73 FLOBES-2 

'. 
P P3 P32 P322 5 2 8 1 112 3 1 1 4 3 1 E EFL EFLTR " 14 14 CAHUITA P P3 P33 P331 5 2 5 2 112 3 1 2 4 3 1 I ITR ITRDY LID 



ANEXO 4: 
Las características de terreno (1P.DBF) y de suelo (SP.DBF). 
Para los tenninos usados para definir TPl a TP5 se refiere a Visser (1980) y a la leyenda del mapa geológico 
de Costa Rica (Sandoval et.al., 1982); para las subdivisiones de las propiedades de TP6 a TP9 y de SPl a SP13 
se refiere a 'soil taxonomy' (Soil Survey.Staff, 1975 y 1990) y a FAO (1977). En capitulo 5 y 6 se explica como 
se usa la información. 

DATAFILE NAME: TP.DBF 

REC TP DESCR-E DESCR-S 

1 TP1 PHYSIOGRAPHY FISIOGRAFIA 
2 TP2 GEOLOGY GEOLOGIA 
3 TP3 MAJOR LANDFORM FORMA DE TERRENO MAYOR 
4 TP4 MINOR LANDFORM FORMA DE TERRENO MINOR 
5 TP5 PARENTMATERIAL MATERIAL DE PARTIDA 
6 TP6 SLOPE GRADIENT GRADO DE PENDIENTE 
7 TP7 SUBSTRATOM SUBSTRATO 
8 TP8 SUBSURFACE STONINESS PEDREGOSIDAD DENTRO DEL PERFIL 
9 TP9 SURFACE STONINESS PEDREGOSIDAD EN LA SUPERFICIE 

10 TP10 50IL SUELO 

DATAFILE NAME: SP.DBF 

REC SP DESCR-E DESCR-S 

1 SP1 ANDIC PROPERTIES PROPIEDADES ANDICAS 
2 SP2 HYDRIC PROPERTIES PROPIEDADES HIDRICAS 
3 SP3 RISTIC PROPERTIES PROPIEDADES RISTICAS 
4 SP4 N-VALUE MADUREZ 
5 SP5 A-HOmON RORIZONTE-A 
6 SP6 EFFECTlVE 50IL DEPTH PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL SUELO 
7 SP7 TEXTURE TEXTURA 
8 SP8 CATION EXCHARGE CAPACITY (CEC) CIC (CAP. DE INTERC. DE CAT.) 
9 SP9 REACTION CLASS CLASE DE REACCION 

10 SP10 BASE SATURATION (25-100CM) SATURACION DE BASES (25-100CM) 
11 SPll DRAINAGE CLASS CLASE DE DRENAJE 
12 SP12 ACIDITY CLASS CLASE DE ACIDEZ 
13 SP13 50IL DEVELOPMENT STAGE FASE DE DESARROLLO DEL SUELO 



D1..TAFILE HAME: TP1.DBF DATAFrLE HAME: TP4.DBF 

REe TPl DESCR-E DESCR-S REC TP4 DESCR-E DESCR-S 

1 1 VOLCme ARRAS ARRAS VOLCAlIlCAS 1 1 IIl'l'ERFLUVE OR VALLEY SLOPES VERTrEHlES DE INTERFLuvro O VALLE 
2 2 FOLD-HOIJHTAIHS MONTANAS DE PLEGAMIEHTQ 2 2 VALLEY FLOORS FOHOOS DE VALLE 
3 3 ALLUVIAL AREAS ARRAS ALUVIALES 3 3 llIrERPLUVE rLATS PLATAFORMAS DE INTRRFLUVIO 
4 4 LIT'roRAL AREAS AREAS LITORALES 4 4 TERRAeE rLATS PLATAFORl!.!S DE TERRAZA 
5 5 HOORLAlIDS ARlLIS DE TURBERA 5 5 TERRAeE SLOPES VERTIENTES DE TERRAZA 

- , 
6 6 ABANllONED Cl!ANJiELS CAUCES ABANDONAros 
7 7 CREYASSE SPLAYS EXPLAYAHIENTOS DE ABERTORA 
8 8 FLOOD BASINS DEPRESIONES LATERALES 
9 9 BEACH RIlX;ES CRESTAS DE PLAYA 

10 10 SWAtES OORREDORES 
11 11 HATURAL LEVEES DIQOES NA_LES 
12 12 FLOOD--BASIH BOGS PANTANOS DE DEPRESIOH LATERAL 
13 13 VALLEY BOOS P}J{'I'AHOS DE VALLE 

OATAFlLE NANE: TP2.0Br 14 14 SWALE BOGS PAllTANOS DE OORREDOR 
15 15 LAKES LAGUNAS 

REe TP2 YORKATION GPl 'P2 

1 1 - 1 1 
2 2 - 2 1 
3 3 - 2 2 
4 4 - 3 1 DATAFILE NAME: TP5.DBF 
5 5 - 3 2 
6 6 - 4 1 REC TP5 DESCR-E DESCE-S 
7 7 - 4 2 
8 8 - 5 1 1 1 VOLCAHIC ASa CENIZA VOLCANICA 
9 9 - 5 2 2 2 VOLCARIC ASH OVER LAVA CENIZA VOLCA1HCA. SOBRE llVA 

!O 10 - 5 3-2 3 3 LAVA ENEICHED BY VOLCmc ASB LAVA ENRIQUECIDA CON CENIllA VOLCAlIICA. 
11 11 - 6 3-2 4 4 LAVA ANO VOLCmc ASB LAVA. Y CENIZA VOLCANICA 
12 12 SURETKA 7 3-2 5 5 BRECCIATED LAVA LAVA BREClLIDA 
13 13 LIHON 8 4-3 6 6 LAVA LAVA 
14 14 RIO BANANO 9 6-4 7 7 SAPROLIiIIIC LAVA LAVA SAPROLITICA 
15 15 OSCAR! 10 9-5 8 8 DESINTERGRATED LAVA LAVA. DESAGREGADA. 

9 9 CEHEHTED BRECCIATED LAVA. OR I.ARAR LAVA BRECHADA CEMENTADA o I.ARAR 
10 10 VOLCAlIIC CONGLOMERATE CONGLOKERAOO VOLCAlIICO 
11 11 OORAL LIMESTONE CALI!! DE OORALES 
12 12 HONTHORILLONlTIC CLAY ARCILLA HONlHORILONlllCA 
13 13 VOLCAHIC SAlID- AlID SILTSTOHE ARENISCA y LIHOLUA VOLCAlIICA 
14 14 VOLCARIC SILTSTONE LIHOLITA VOLCANlCA 
15 15 BOOLDERY LA1lAR IJJlAR CON PEDREGONES 
16 16 STONY LA1lAR LAlIAR PEDREGOSO 

DATAFILE NAME: TP3.DBF 17 17 SANOY LAlIAR LAlIAR ARENOSO 
18 18 BOOLDERY SAlID OF VOLCAHIC ORIGIN ARENA COH PEDREGOHBS DE ORIGEN VOLCARICO 

REO TP3 DESCR-E DESCR-S 19 19 STONY SAlID OF VOLCARIC ORIGIH ARENA PEDREGOSA DE ORIGEN VOLCAHlCO 
20 20 SAN» OF VOLCANIC ORIGIN !ROO DE ORIGEN VOLCAHlCO 

1 1 COKPOSITE CONES CONOS COKPUESTOS 21 21 FINE SANO ANO SILI OF VOLC!llIC ORIGIN ARENA FINA Y LIHO DE ORIGEN VOLCANIOO 
2 2 VOLCANIC SKELETONS ESQUELETOS VOLCANICOS 22 22 SILI AND CLAY OF VOLCANIC ORIGIN LIHO Y ARCILLA DE ORIGEN VOLCANIOO 
3 3 LAlIARS ARD LAVA FLOWS LANARES y OOLADAS OH LAVA 23 23 STONY SAlID OF VARIABLE ORIGIN ARENA PEDREGOSA 
4 4 CUESTAS CUESTAS 24 24 SAlID OF VARIABLE ORIGIH ARENA DE ORIGEN VARIABLE 
5 5 EROSION PLAlFORI!S PLAIAFORl!.!S DE ERQSION 25 25 SILT AlID CLAY OF VARIABLE ORIGIN LINO Y ARCILLA DE ORIGEN VARIABLE 
6 6 FARS ABANICOS 26 26 FINE SAlID AN» SILT OF VARIABLE ORIGm ARENA FINA Y LIMO DE ORIGEN VARIABLE 
7 7 FLOODPLAIHS LLANURAS DE III1l1IIlACION 27 27 EOTROPHIC PEAl TIlRlLI EIJTROFleA 
8 8 ABBEASION PLATI'ORI!S PLAIAFORllAS DE ABEASIOH 28 28 OLIOOlROPBIC PEAl IORlLI OLIOOfHOFlCA 
9 9 BEACH PLAms LlJ.HURAS DE PLAYA. 29 29 HUD OF VARIABLE ORIGm FARGO DE ORIGEN VARIABLE 

10 10 BOGS PANTANOS 30 30 CALCAREOUS SAHDSTONE AREHISCA CALCAR&! 



DATAFILE HAME: TP6.DBF DATAFILE HANE: GPLDBF 

HEC TP6 CLASS DESCR-E DESCR-S HEe GPI DESCR-E DESCH-S 

1 1 (O) - (1-3)1 LEVEL OH ALIIOST LEVEL LLANO O CASI LLANO 1 1 PZAT DEroSITS DEPOSlTOS DE TURBA 
2 2 (1-3) - (5-8)1 GEllTLY SLOPING SUAVEHEllTE INCLIHAJX) 2 2 BEACH DErosITS DErosII'OS DE PLAYA 
3 3 (5-8) - (10-16) 1 SLOPING INeLINAJX) 3 3 FLUVIAL DEPOSITS DEPOSITOS FLUVIALES 
4 4 (10-16) - (20-30) I MODERATELY STEEP MODERADAMENTE ESCARPADO 4 4 FLUVIO-IJJIARIC DEPOSITS DEPOSlTOS FLUVIG-lJJIJ.RlCOS 
5 5 (20-30) - (45-65)1 STEEP ESCARPAJX) 5 5 A1IDESITIC VOLCAHIC ROCKS ROCAS ANDESITlCAS VOLCAHICAS 
6 6 (45-65) - (120-160) I VERY STEZP JIIlY ESCARPAJX) 6 6 BASALTIC VOLCAl{lC ROCKS ROCAS BASALTICAS VOLCAHICAS 

......... ._- 7 7 CONGLOMERATES CONGLOMERAOOS 
8 8 CORAL LIHESroNl!S eAtIZAS CORALINAS 
9 9 SANDSTONES ARENISCAS 

10 10 KUDSTONES LDUTAS 

DATAFILE NAME: TP7 .DaF 

HEe TP7 DESCR-E DESCR-S 

1 1 LITEIe LITICO 
2 2 PARALITHIC PARALITICO 
3 3 SAPROLITHIC SAPROLITICO DATAFILE RAHE: GP2.DBF 
4 4 UNCONSOLIDATED (peneable, loose latedal) HO CONSOLIDADO (peneable, Iaterial suelto) 

REe GP2 DESCR-E DESCR-S 

1 1 HOLOCENE HOLOCElIQ 
2 2 PLEISTOCENE PLEISI'OCENO 
3 3-2 PLID-PLEISI'OCENE PLIO-PLBISTOCElIO 
4 4-3 PLIOCENE PLIOCENO 

DATAFILE NAIIE: TP8.DBP 5 6-4 MIO-PLIOCENE MIO-PLIOCENO 
6 9-5 MIOCEHE HIOCENO 

REe !P8 CLASS DESCR-E DESCR-S -
1 O <21 NO STONES OR VERY FEW STONES SIN O CON Rtly POCAS PIEDRAS 
2 1 2 - 12 I COIIMOH STOHES PREeUEllTES PIEDRAS 
3 2 15-50% MANY STONES HUCRAS PIEDRAS 
4 3 50-90% ABUlIDAHT STONES ABUNDANTES PIEDRAS 
5 4 ) 90 ~ OOHINAlIT STONES OOHINANTES PIEDRAS 

- - --- -

DATAPILE NARE: T19.DBF 

REC TP9 CLASS DESCR-E DESCR-S 

1 O < 0.01 % NO STONES OR VERY FEW STONES SIN PIEDRAS O OON RtlY POCAS 
2 1 0.01 - 0.1 % MQDERATELY STONY MODERADAMENTE PEDREGOSO 
3 2 0.1 - 3 I SI'OHY PEDREGOSO 
4 3 3 - 15 I VERY SI'OHY MUY PEDREGOSO 
5 4 15-901 EXCESIVELY STONY EXCESIVAMENTE PEDREGOSO 
6 5 ) 90 % PAVED WITB STOHES TERRENO RIPIOSO 

._-



DATAFILE H}J(E: SP1.DBF DATAFlLE NAHE: SI'S.DBF 

REC SPl DESCR-E DESCR-S REe SP5 DESCR-E DESCR-S 

1 1 KEETS ALL REQUIREKENTS CUHPLE CON TOOOS LOS REQUISITOS COLOR DEP'lH Cl O.H. COLOR PROF. CI H.O. 
2 2 (PSEOIlO) VITRle PR<lPERTIRS PR<lPIEDlDES PSEUIlO VITRleAS 
3 3 ANIlIC SUBGROOP, NON KANDIC SUBGROPO AlfDICO, NO KA1fDICO 1 lF HELAlIle 3D - 60 > 11.15 % MEIJJIIC 30 - 60 > 11.15 \ 
I I ANDIC SUBGROIIP, KAlIDIC SUBGROPO OOICO, KA1fDICO 2 2F PACBIC KELANIC > 60 > 9.35 t PACBIC MELANIC >60 > 9.35 t 
5 5 IlORS IIOT HE~ RRQOIREREN'lS NO CUHPLE CON IDS REQUISITOS 3 3F FULVle 30 - 60 > 1.1.15 t FULVIC 30 - 60 > 11.15 t 

4 IF nCHle FULVle > 60 > 9.35 I PACHle FULVle > 60 ) 9.35 , 
5 ID MEA!{ HELAlIle 30 - 60 6-11.151 DERIL HELAlIle 30 - 60 6 - 11.15 I 
6 2D PACBIC WEAK MELAHIC > 60 6-9.35% PACHIC DEBIL MELANIC > 60 6-9.351 
7 3D WEAK PtlLVIC 30 - 60 6-11.15% DEBIL FULVIC 30 - 60 6 - 11.15 \ 
B ID PACBIC WEAK FULVIC > 60 5-9.351 PACHIC DEBIL FULVIC >60 5-9.351 
9 5 MOLLle I UHERle 30 - 60 ¡,a-61 MOLLle I UHERle 30 - 60 ¡,a-61 

10 6 PACHle MOLLle I UHERle > 60 ¡,a-51 neHle MOLLle I UHERle > 60 1.8 - 5 1 
11 7 HDHle - ) 2 kq/I3 HDHle - > 2 kq¡1I3 

DATAFlLE NAHE: SP2.DBF 12 8 OCHRle - < 2 kq¡I3 OCHHIC - < 2 kqlI3 
13 9 OCHRIC, FLUVENTIC - - OCHRIC, FLUVEHTIC - -

REe SP2 DESCR-E DESCR-S 

I I > 100% WATER AT 15 BAR > 100\ AGUA A 15 ATM I 
2 2 70 - 1001 HATER AT 15 BAR 10 - 100% AGUA A 15 ATM 

DATAFILE NAHE:SP6.DBF 

REe SP6 SP6-CL DESCR-E DESCR-S 

1 1 O - (10-25) ca VER'i SHALLOIf SIIPERFICIAL 
DATAFlLE NAHE: SP3.DBF 2 2 (19-25) - (50-75) Cl SJlALLOH POCO PROFUNDO 

3 3 (50-75) - (100-125) Cl MODERATEL'i DEEP MODERADAMENTE 
REC SP3 DESCR-E DESCR-S I I (100-125) - (200-225) Cl DEEP PROFUNDO 

5 5 > (200-225) el VER\' DEEP HUY PR<lFOIIDO 
I I ME~S REQOIREHENTS OF HISIIlSOLS CUllPLE LOS REQOISIIIlS DE HISIIlSOLS 
2 I WIrn A RISTIC EPIPEOON COK Ul{ RISTIC EPIPEOON 

DATAFILE NAME: SP1.DBF 

DATAFlLE NAHE: SPI.DBF REe SP7 DESCR-E DESCR-S 

REC SPI DESCR-E DESCR-S I III SAH1lY ARENOSO 
2 112 LOAH'i SAlfD ARENO FRAHCOSO 

I O 1I'-VALUE > 1.0 VALCR-H > 1.0 3 221 SAHDY LOAH FRANCO ARENOSO 
2 I N-VALOE 0.7 ··1.0 VALOR-N 0.7 - 1.0 I 222 FINE SAH1lY LOAH PRAHCO ARENOSO FINO 
3 2 N-VALUR < 0.7 VALOR-N ( 0.7 5 231 VERY FINE SAH1lY LOAH FRANCO ARENOSO HUY FINO 

6 232 LOAH FRANCO 
7 233 SILTY LOAH FRANCO LIMOSO 
B 231 SILT LIMOSO 
9 211 eLAY LOAH FRANCO ARCILLOSO 

10 242 SAH1lY CLAY LOAH FRANCO ARCILLO AREROSO 
11 213 SILTY eLAY LOAH FRAHCO ARCILLO LIMOSO 
12 351 SAHDY CLAY ARCILLA ARENOSA 
13 352 SILTY CLA'i ARCILLA LIMOSA 
11 353 eLAY ARCILLA 

l-______ ------



DATAFlLE NAIlE: SPB.DBI DATAFlLE NAIlE: SPI2.DBF 

REC SPB DESCR-E DESCR-S REC SP12 DESCR-E DESCR-S 

1 1 CEe <= 16 leg/IOO q. cIay or ECEe (" 12 leq ere <= 16 leg/100 q. arcilla o BeIe <= 12 leq 
2 2 CEe 16 - 24 leg{100 q. ciay ere 16 • 24 leg/100 q. arcilla 
3 3 cEe> 24 leg/100 q. ciay ere> 24 leg/100 g. arcilla 

_L---____ ---

1 1 ECHe < 2 leq/100 q soil EeIe < 2 leq/100 9 suelo 
2 2 BeEC) 2 leq XCL extractable AL+H/IOO q soil OCIe> 2 leq ALtH/IOO q suelo extraible con KCL 
3 3 ECfe > 2 leq/lOO q sI AHD < 2 leg KCL ex. AL+HjlOO q sI ECIC > 2 leg/l00 9 sI Y < 2 leq ALtH/lOO 9 sI ex. KCL 
~ L .... ._-

DATAFILE NAHE: SP13.DBF 
DATAFILE BAME: SP9.DBF 

REC 8F13 OESCR-E DESCR-S 

REC SP9 DESCR-E DESCR-S 
1 1 HO'l' OR VRRY SLIGHTLY DEVELOPED SIN O CON HUY POCO DESAREOLW 

1 1 IION ACID (p8-KCL ) I.B, p8-820 ) 5.5) NO ACIOO (p8-KCL ) I.B, p8-820 ) 5.5) 
2 2 ACID {p8-KCL ( 1.8, plI-820 1.5 - 5.5) ACUlO (pH-KCL < 4.8, pH-H20 4.5 - 5.5) 
3 3 VERY ACID {p8-82O ( 1.5) HUY ACIOO {p8-820 ( 1.5) 

2 2 SLIGHTLY DEVELOPED CON POCO DESAREOLW 
3 3 HODERATELY DEVELOPED !KlDERADAKENTE DESARROLLAOO 
I I WELL DBVELOPED BIEN DESAREOLLAOO 
5 5 WELL DEVElOPED/ SLIGHTLY LEACHE»· BIEN DESARROLLAOO, PCXl) LIXIVlAOO 
6 6 WBLL DEVELOPED, HODERATELY LEACHED BIEN DESARROLLAOO, MODERADAMENTE LIXIVIAOO 
7 7 STRONGLY DEVELOPED, LEACHED MUY DESARROLLAOO, LIXIVIADO 
B B STRONGLY DEVELOPED, STRONGLY LUCHED MUY DESARROLLAOO, FUERTEMENTE LIXIVrAOO 

------

DATAFILE HAME: SP10.DBF 

REC SP10 DESCR-E DESCR-S 

1 1 BASE SATDRATIOH > 50 t (between 25-100 ca) SATURACION DE BASE> 50% (entre 25-100 ca) 
2 2 BASE SATURATION ( 50 t (between 25-100 ca) SATURACION DE IJ.\SE ( 50! (entre 25-100 CI) , - ----

DATAFILE BAHE: SP11.DBF 

REC SPll DESCR-E DESCR-S 

1 o VERY POORLY DRArNED HUY ESCASAIlENTE DRENADO 
2 1 POORLY DRAIBED ESCASAMENTE DRENAOO 
3 2 rHPERFECl'LY DRAIBED IHPERFECTAMENTE DRENADO 
I 3 MODERATELY WBLL DRArNED MODERADAMENTE BIEN DRENAOO 
5 I WELL DRAINED BIEN DRENADO 
6 5 SOHEWIIAT EXCESSIVELY DRAINED ALGO EXCESIVAIlENTE DRENADO , ---



explicación de tenninos menos comunes 
TPI Fisiografla general describe unidades de tierra mayores como: 

l - áreas volcánicas: con depósitos producidos por erupciones volcanicas 
2 - Montañas de plegamiento: formadas por plegamiento y tectonismo 
3 - Areas aluviales: con depósitos de ríos (recientes) 
4 - areas litorales: cerca la costa y formadas por influencia del mar 
5 - areas de turbera: areas mojadas cubiertas con turba 

TP2 Geologla describe la roca o el depósito (GPl) yel período de formación (GP2) con o sin un nombre 
local. 

TP3 Forma de terreno mayor clasifica las grandes unidades del paisaje como 
l - Conos compuestos: volcán compuesto alternativamente de capas de lava y depósitos 

piroclasticos y a la vez de diques abundantes. Lava viscosa puede salir de fissuras desde un 
canal de erupción del cual se eyectan depósitos piroclasticos. 

2 - Esqueletos volcánicos: restos de cuerpos volcónicos 
3 - Lahares y coladas de lava: el lahar es un flujo de agua mezclado con material del volcán 

(corriente de lodo). Hay Jabares calientes y fríos. Un lahar caliente es formado por una 
erupción a través de un ibón de cráter. También un flujo producido por lluvias torrenciales 
sobre depósitos volcánicos calientes recién depositados. Los depósitos del flujo incluyen 
piroclasticos, bloques de coladas de lava y otro material arrastrado. Una colada de lava es 
el producto de un derrame superficial de lava derretida desde un canal de erupción o una 
fissura. 

4 - Cuestas: la cuesta es una loma asimetrica. A un lado la pendiente es suave (dip slope) y 
conforma con el 'dip' o la pendiente de los estratos de rocas resistentes, la otra pendiente 
(el escarpe) es muy fuerte y se formó por el afloramiento de las rocas resistentes. La 
formación de la cuesta es controlada por la erosión diferencial de los estratos inclinados. 

5 - Plataforma de erosión: una superficie relativamente plana de extensió limitada y formada 
por erosión. 

6 - Abanicos: depósitos en la forma de un abanico, generalmente en un lugar donde la 
pendiente disminuye considerablemente. 

7 - Llanura de inundación: la planicie adyacente a un cauce del río y cubierto con agua cuando 
el rio se desborda. Está compuesta por sedimentos aluviales depositados por el rio durante 
inundaciones. 

8 - Plataformas de abrasión: una superficie extensa y intra-marea la cual se inclina suavemente 
hacia el mar, formada por erosión continada por las olas. 

9 - Llanuras de playa: un area continua plana o ondulada formada por material depositado por 
la acción de las olas en una serie de barras de arena que extienden la playa hacia el mar. 

10- Pantanos: áreas de tierra saturada con agua y sin drenaje; normalmente con una vegetación 
tipica para estas areas y con el desarrollo de turba. 

TP4 Forma de terreno menor clasifica los elementos del paisaje como 
1 - Vertientes de interíluvio o valle: la pendiente conectando el interíluvio o la crest con el 

fondo del valle. 
2 - Fondo de valle: la parte relativamente plana y baja 
3 - Plataforma de interíluvio: la parte elevada y relativamente plana entre dos ríos. 
4 - Plataforma de terraza: la parte elevada y relativamente plana de la terraza. 
5 - Vertiente de terraza: la pendiente conectando la plataforma con areas o terrazas mas bajas. 
6 - Cauce abandonado: un cauce del río que dejó de transportar agua. 
7 - Explayarnientos de abertura: agua cargada con sedimentos que pasa por una quiebra en por 

ejemplo un dique natural de un río que bota sus depósitos detras de esta abertura (produ
ciendo unexplayamiento). Estas fenómenos pueden producirse cuando el caudal del río 
aumenta mucho (ver párrafo 3.2.4). 

8 - Depresión lateral: área baja a ambos lados de un río detrás del dique natural. 
9 - Cresta de playa: una loma continua de arena y grava de la playa amontonada por la acción 

de olas y corrientes en la parte de la playa que se encuentra detrás de la influencia de 
mareas altas. Las crestas pueden occurrir soJa o en una serie de depósitos paralelos a la 
costa y como tal representan posiciones sucesivas de una linea de costa que avanza. 



TP5 

TP6 

TP7 

TP8 

TP9 

TP10 

SP1 

10- Corredores: depresi6nes entre las barras de arena. 
11- Dique natural: el banco elevado a lo largo del río formado por sedimentaci6n de material 

en suspensi6n durante inundaciones. 

Material de partida clasifica la roca o el depósito a partir del cual se ha formado el material del 
suelo o parte del mismo (FAO, 1977). 

Grado de pendiente describe la gradaci6n en el porcentaje de pendiente de una unidad de terreno. 

Substrato refiere a la dureza y permeabilidad del material que se encuentra directamente debajo del 
suelo como 
1 - Litico: roca dura, continua y coherente sin grietas; excavar con espada es impraticable (Soil 

Survey Staff, 1975). 
2 - Paralitico: como litico pero menos dura y excavar con espada es posible. 
3 - . Saprolitico: roca completamente meteorizada; semi permeable. 
4 - No consolidado: como por ejemplo grava arena y/o piedras; permeable. 

Pedregosidad dentro del perfil refiere al porcentaje promedio de grava y/o piedras dentro los 
primeros 50 cms debajo de la superficie. 

Pedregosidad en la superficie refiere al porcentaje de piedras (con diámetro de > 25cm) en la 
superficie (FAO, 1977). 

El suelo el numero es igual al indentificador del suelo (SU-ID). El suelo hay que concebir aqui en 
su contexto taxon6mico donde tiene un detalle que equivale a la serie del 'soil taxonomy' (párrafo 
3.1). Sus caracteristicas son definidas en la leyenda taxon6mica (anexos 5), en las descripciones de 
cada suelo en anexo 8 y en las propiedades del suelo que siguen a continuaci6n. 

Propiedades andicas refiere a la presencia de minerales de alcance corto (short range arder minerals) 
en la fracci6n de arcilla reflejado por un alto porcentaje de aluminio y hierro extraíble con oxalato 
que va junto con una alta retención de fosfato, una baja densidad aparente y una estructura poroza y 
estable. Se desarrollan por lo general en dep6sitos piroclasticos* con un alto porcentaje de 
componentes facihnente meteorizables como por ejemplo ceniza volcanica. 
I - Cumple con los requisitos del Andic horizonte (Soil Survey Staff, 1990): 

2 -

3 -

4 -
5 -
* 

a. Aluminio mas 1/2 hierro, extraIble con oxalato-oxilico ácido de de amonia en la fracci6n 
de menos de 2 mm es 2% o mas, y 
b. La densidad aparente de la fracci6n de menos de 2 mm, medida a un tercio almosfera, es 
0.9 g/cm3 o menos, y 
c. La retenci6n de fosfato de la misma fracción es 85% o mas, o 
Como 1, pero la fracción de menos de 2 mm tiene una retenci6n de fosfato de 70-85%, y 
contiene un alto porcentaje de arena facilmente meteorizable reflejado por la textura del 
suelo que debe ser franco arenoso (grueso). Porque el contenido de vidrio volcanico es muy 
dificil de determinar se ha introducido el termino 'Pseudo vitric' (parrafo ). 
Cumple los requisitos del andic subgrupo: 
a. Aluminio mas 1/2 hierro, extraíble con oxalato ácido en la fracci6n de menos de 2mm. 
es entre 1 a 2%, y 
b. La densidad aparente de la fracci6n de menos de 2 mm, medida a un tercio almosfera, es 
menos de 1 g/cm3, y 
c. La retenci6n de fosfato de la misma fracción es 70 a 85%. 
d. La ClC de la fracci6n de arcilla es > 16 cmol per kg de arcilla (determinado a pH 7.0 
con acetato de amonia) y con un EClC de 12 cmol per kg de arcilla (suma de bases 
extraida con acetato de amonio y aluminio extraido con 1 N KCl). 
Como 3 pero la mineralogía es 'kandico'que quiere decir que no cumple el requisito 3d. 
No comple los requisitos mencionados bajo 1 a 4. 
Piroclastico refiere a roca c1astica formada por una erupci6n volcanica incluyendo el 
material expulsado en el aire. Una roca o un depósito es c1astico si está compuesto de 
fragmentos transportados de roca ya existente. 



de 70% de agua a una presión de 15 atmosfera en una capa continua de suelo con un minimo espesor 
de 35 cm dentro el primer metro del suelo. Estas propiedades se desarrollau solamente en Andisols bajo 
condiciones climaticas perhumedas donde la fracción pobremente cristalina contiene un alto procentaje 
de agua que no es disponible para la plauta. Esta agua se suelta ireversiblemente a secar el suelo. 

SP3 Propiedades JUsticas refiere al contenido de turba en el suelo como definido en Soi! Survey Staff (1975 
y 1990). 

SP4 Valor-N refiere a la fase de maduración de la arcilla.Este valor refleja la relación entre el porcentaje 
de agua bajo condiciones de campo y los porcentajes de arcilla arcill inorgauica y de humus. Estas 
propiedades se desarrollau en arcillas depositadas en pautanos, por ejemplo en areas de mareas. 

SP5 Horizonte A es un horizonte mineral que se forma en la capa superior del suelo. Su propiedad enfatizada 
es la acumulación de materia orgauica humificada asociada intimamente con la fracción mineral. Es 
también la parte del suelo con la maxima actividad biológica Se supone que la presencia de ciertas 
sustancias humicas en Andisols da el suelo un color negro (melauic) o pardo (fulvic). Pachic significa 
espeso (> 60cm). Mollic y Umbric refieren a un horizonte A oscuro con un espesor de 25 cm o mas 
(ver soi! taxonomy); difieren en la saturación de bases la cual es mas de 50% en el caso del Mollic y 
menos de 50% en el caso del Umbric. El termino humic refiere a un horizonte A con saturación de base 
de menos de 50% y con> 2kg de materia orgauica en un metro cubico de suelo. Ochric: si no cumple 
los requisitos de fulvic, melanic, mollic, umbric y humic. Fluventic refiere a un descenso iregular del 
contenido de materia orgauica con la profundidad. Generalmente se presenta este fenómeno en suelos 
desarrollados a partir de depósitos fluviales. 

SP6 La profundidad efectiva es la profundidad hasta la cual el suelo es arraigable; se restringue generalmente 
a los horizontes A y B. Las clases de profundidad son según Soi! Survey Staff (1951). 

SP7 Textura es la propor~n relativa de las fracciones de arena, limo y arcilla. El triaugulo refleja las clases 
texturales (FAO, 1977). 

SP8 Capacidad de lntercarnhio cadónico (CIC) es la maxima cautidad de cationes intercambiables que un 
suelo puede absorber exprimido en meq / 100g de tierra fina (la fracción < 2mm). La subdivisión es 
según Soil Survey Staff (1975). 

SP9 Clase de reacción representa la basicidad o la acidez del suelo exprimido en valores de pH en KCI y 
en H20. 

SPlO Saturación de base es la proporción del complejo de adsorbción (o CIC) de un suelo saturada con 
cationes intercambiables salvo hidrogeno y aluminio. Se lo exprime como un porcentaje del CIC. 

SPll Clase de drenaje se define estimaudo drenaje externo (escurrimiento superficial), permeabilidad, drenaje 
interno, la capacidad para retener agua y el período de estancamiento de agua. La clase de drenaje 
define en que medida el suelo es capaz de drenar agua y de proveer agua para la plauta. Clases son 
según FAO (1977). 

SP12 Clase de acidez es la cautidad de hidrogeno y aluminio intercambiable y extraido con una solución de 
1 M KCl al pH del suelo. Se lo exprime en meq/ 100 g de tierra fina. 

SP13 La fase de desarrollo del suelo indica el estado de meteorización y lixiviación del suelo; es una 
indicación para la edad relativa del suelo (ver párrafo 3.1). 

j 



ANEXO S: 
La leyenda taxonómica de los suelos de la Zona Atlántica Noreste. 

A SUELOS ORGANICOS ACUATICOS (IllSTOSOLS) 

Al POCO DESCOMPUESTO (1ROPOFIBRISTS) 

All Turba gruesa 

Alll Suelo Caño Bravo 

AI12 Suelo Caño Negro 

A2 MODERADAMEN1E DESCOMPUESTO (1ROPOHEMISTS) 

A21 Turba hernica 

A211 Suelo Caño Moreuo 

P SUELOS MINERALES CON MUY POCA ALTERACION DE LA ROCA O LOS 
SEDIMENTOS SIN UXIVIACION (ENTISOLS) 

PI ARCILLOSOS POCO CONSOLIDADOS BAJO AGUA (HYDRAQUENTS) 

Pll Suelo Líquido, con un epipedón hístico (Histic Hydraquents) 

Pl2 Suelo Barro, sin un epipedón hístico 

P121 Suelo Barro-l, muy poco consolidado (Typic Hydraquents) 

Pl22 Suelo Barro-2, ligeramente consolidado (Haplic Hydraquents) 

P2 FRANCOSO A ARCILLOSO ES1RATIFICADO 

P21 muy pobremente drenado 

P211 Suelo Agua Fria, 20 a 30cm arcilla gris estructurada sobre arcilla maciza que debajo de los 
60 cm es poco consolidada (Typic Tropaquepts) 

P3 ARENOSOS CON O SIN GRAVA Y PIEDRAS 

P31 menos de 10 cm arena francosa pardo muy oscuro sobre arena 

P311 Suelo San Rafael, algo excesivamente drenado, (Typic Tropopsarnments) 

P312 Suelo Barra, pobremente drenado y sobre material volcaniclástico, sin un epipedón hístico 
(Typic Psammaquents) 



P313 Suelo Gavilán, muy pobremente drenado y sobre material vOlcaniclastico, con un epipedon 
histico (histic psarnmaquents) 

P314 Snelo Quebrada Caspar, pobremente drenado sobre arena fluvial de origen volcanico 
(Typic Psarnmaquents) 

P32 Suelo Flores, bien drenado, de 10 a 40 cm arena francosa a franco arenoso pardo muy oscuro 
sobre arena, grava y/o piedras fluviales 

P321 Suelo Flores-l, de origen volcanico (Andic Tropofluvents) 

P322 Suelo Flores-2, de origen varable (Typic Tropofluvents) 

P33 Suelo Cahuita, bien drenado, poco profundo arena francosa y con un A oscuro sobre coral 
(Umbric Tropopsarnments) 

M SUELOS MINERALES CON UNA MODERADA ALTERACION DE LA ROCA O LOS 
SEDIMENTOS Y POCO LIXIVIADOS (ANDISOLS, INCEPTISOLS y MOLLISOLS) 

MI CON CARACTERÍSTICAS ÁNDICAS BIEN DESARROLLADAS (ANDISOLS) 

Mll imperfectamente a pobremente drenados y con menos de 100% de agua a 15 bar (Aquands y 
aquic U dands, excepto los Hydrudands) 

MIli Suelo Río Molino, moderadamente profundo, franco limoso, pardo grisaceo oscuro sobre 
material cementado (Aquic Eutric HapludandS) 

Ml2 moderadamente bien a bien drenados y con menos de 100% de agua a 15 bar (Udands, 
excepto los H ydrudands) 

MI21 con un A pardo oscuro a negro de mas de 60 cm 

M1211 franco a franco arenoso de reacción no_ácida (PH >5.5) 

M12111 Suelo Corinto, profundo sobre un substrato cementado, con un A negro hasta un 
metro sobre un B pardo amarillento (pachic Melanudands) 

M12112 Suelo Rio Cristina, profundo sobre un substrato cementado con un A pardo muy 
oscuro sobre un B pardo amarillento (Pachic Fulvudands, Pachic Hapludands) 

M12113 Suelo Cartagena, profundo sobre un substrato permeable, con un A pardo oscuro a 
muy oscuro, a veces sobre un B pardo amarillento (pachic Hapludands y Pachic 
Fulvudands) 

M12114 Suelo Las Delicias, profundo sobre roca, con un A pardo muy oscuro pedregoso 
sobre un B pardo muy pedregoso (pachic Fulvudands) 

M12115 Suelo Mercedes, profundo, franco a franco arcilloso, sobre substrato permeable, 
con un A pardo oscuro a muy oscuro (pachic Hapludands) 



M122 con un A negro a pardo oscuro de 30 a 60 cm 

M1221 franco a franco arenoso de reacción no_ácida (pH >5.5), (Eutric Hapludands) 

M12211 Suelo Los Diamantes, moderadamente profundo a profundo sobre arena suelta, con 
un A pardo muy oscuro sobre un B franco pardo amarillento oscuro (Eutric 
Hapludands, con fases pedregosas y muy pedregosasO) 

M12212 Suelo Bella Vista, moderadamente profundo franco limoso sobre franco arenoso 
cementado y compacto, con un A pardo muy oscuro de 30 a 50 cm y un B pardo 
delgado (Eutric Hapludands) 

M1222 franco a franco arcilloso de reacción no_ácida (pH >5.5) 

M12221 Suelo Chirripó, moderadamente profundo franco limoso a franco arcilloso con un 
B pardo amarillento sobre un franco a franco arcilloso cementado (Typic 
Hapludands) 

M123 con un A menos oscuro o profundo 

MI231 francoso de reacción no_ácida (pH >5.5) 

M12311 Suelo Horquetas, moderadamente profundo, a veces con un A oscuro, sobre arena 
y brechas cementadas (Eutric Hapludands) 

M12312 Suelo Río Frio, moderadamente profundo con un Bw amarillento sobre arena 
(Eutric Hapludands) 

M12313 Suelo Tortuguero, moderadamente profundo con un Bw amarillento sobre arena 
(Acric Hapludands) 

M12314 Suelo Irazú, franco a franco arenoso sobre ceniza volcánica (Eutric Hapludands) 

M12315 Suelo Río Roca (variante aluvial), moderadamente profundo con un Bw pardo 
amarillento oscuro sobre lava brechada (Eutric Hapludands) 

M1232 franco a franco arcilloso de reacción ácida 

M12321 Suelo Barranca, profundo franco limoso con un Bw pardo amarillento sobre lava 
(Typic Hapludands) 

M12322 Suelo Jiménez, profundo franco arcillo limoso a franco arcilloso con un Bw pardo 
sobre piedras y arcilla cementada (Typic Hapludands) 

M12323 Suelo Alegria, moderadamente profundo franco limoso con un Bw pardo sobre 
material cementado (Typic Hapludands) 

M12324 Suelo Santa Teresita, profundo arcilloso con una capa superior enriquecida con 
ceniza volcanica sobre lava (Typic Hapludands) 

M12325 Suelo Iroquois, moderadamente profundo franco arcillo limoso sobre un Bw pardo 



sobre brechas de lava (Typic Hapludands) 

M13 moderadamente bien a bien drenados y con mas de 100% de agua a 15 bar (Hydrudands) 

M131 con un A pardo oscuro a negro de más de 75 cms (Pachic Hydrudands) 

M1311 Suelo Bonilla arriba, muy profundo franco limoso con un Bw pardo amarillento sobre 
ceniza volcánica 

M132 con un A pardo oscuro a negro de 30 a 75 cms (Typic Hydrudands) 

M1321 Suelo La Roca, profundo franco limoso pedregoso, con un Bw pardo amarillento 

M133 con un A menos profundo o oscuro (Ochric Hydrudands) 

M1331 franco arcillo limoso con un Bw pardo amarillento 

M13311 Suelo San Valentín, moderadamente profundo sobre lava 

M13312 Suelo San Isidro, profundo sobre ceniza y/o lava 

M14 imperfectamente drenados y con más de 100 % de agua a 15 bar (Aquic Hydrudands) 

M141 sobre un substratum muy compacto dentro de un metro 

M1411 Suelo Guayabo, moderadamente profundo franco limoso con un B amarillento a blanco 
sobre ceniza volcánica 

M2 CON ALGUNAS CARAC1ERISTICAS ÁNDICAS y UN ALTO CON1ENIDO DE ARENA 
VOLCANICLASTICA (pSEUDO VITRUDANDS) 

M21 moderadamente bien a bien drenados 

M211 con un A pardo oscuro de mas de 30 cm 

M2111 franco arenosos de reacción no_ácida (pH >5.5) 

M21111 Suelo Dos Novillos, moderadamente profundo sobre arena y grava 

M212 sin un A oscuro O profundo, no estratificado 

M2121 franco a franco arenosos de reacción no_ácida (pH >5.5) 

M21211 Suelo Montelimar, moderadamente profundo con un Bw amarillento sobre arena 
suelta 



M21212 Suelo Rio Roca, 20 a 40cm arena francoso y pedregoso con un A delgado sobre 
lava (Lithic Ruptic Udivitrands) 

M2l3 sin un A oscuro o profundo, estratificado 

M2131 franco arenoso fino a franco limoso, de reacción no_ácida (pH>5.5) 

M21311 Suelo Rio Sucio, profundo sobre arena y limo, con estratos delgados de arena 
dentro del B pardo amarillento 

M3 CON CARACTERÍSTICAS ÁNDICAS MODERADAMENTE DESARROLLADAS (ANDIC 
SUBGROUP) 

M31 imperfectamente a pobremente drenados 

M311 con un A de menos de 30 cms 

M3111 franco a franco arcilloso de reacción no_ácida (pH >5.5) 

M31111 Suelo Bosque, moderadamente profundo gris con moteados sobre estratos de arena 
fina, limo y arcilla (Andic Aquic Eutropepts) 

M31112 Suelo Santa Clara, moderadamente profundo, franco arcilloso, pardo grisaceo 
oscuro, sobre un aglomerado de arcilla, limo y piedras (Andic Aquic Eutropepts) 

M3112 franco arenosa a franco de reacción no_ácida (pH >5.5) 

M31121 Suelo La Lucha, moderadamente profundo gris con moteados sobre estratos de 
arena, limo o arcilla (Andic Fluvaquentic Eutropepts) 

M32 moderadamente bien a bien drenados 

M321 sin un A pardo oscuro o profundo 

M3211 franco arcilloso a franco arcillo limoso, de reacción no_ácida (pH >5.5) 

M32111 Suelo Destierro, profundo franco arcilloso con un Bw pardo con moteados 
anaranjados sobre un substratum franco arcilloso a veces con grava y piedras 
(Andic Eutropepts) 

M3212 franco arenoso fino a franco limoso, de reacción no_ácida (pH >5.5) 

M32121 Suelo Sardina, moderadamente bien drenado, moderadamente profundo franco 
arenoso fino a franco limoso sobre estratos de limo y arena fina (Andic Eutropepts 
y Dystropepts) 

M32122 Suelo Rio Parismina, moderadamente profundo, franco arenosa fina y franco 
limoso estratificado (Andic Fluventic Eutropepts) 



M322 con un A pardo oscuro de mas de 30 cm 

M322I franco a franco limoso de reacción no_ácida (pH >5.5) 

M32211 Suelo Suerre, moderadamente profundo franco a franco limoso con arenisca 
cementada en el Bw, sobre brechas meteorizadas (Andic Eutropepts) 

M4 SIN CARAC1ERISTICAS ANDICAS 

M4I imperfectamente a muy pobremente drenado (Aquepts) 

M411 con un A de menos de 30 cms 

M411I franco arcilloso a arcilloso 

M41111 Suelo Cope Malanga, moderadamente profundo de reacción no_ácida (pH >5.5), 
sobre limo y arcilla estratificada a veces no consolidado (Typic Tropaquepts) 

M42 bien drenados hasta imperfectamente mal drenados 

M42I con un A pardo oscuro de menos de 25 cm y reacción no_ácida (pH>5.5) 

M42II Suelo Zent, bien drenado, moderadamente profundo franco con estratos de limo y 
arena fina (Fluventic Eutropepts) 

M42I2 Suelo Ligia, moderadamente hasta imperfectamente drenado, profundo franco arcilloso 
a arcilloso, sobre estratas de arena fina, limo y arcilla (Typic Dystropepts) 

M4213 Suelo Perla, bien drenado, moderadamente profundo, franco arenaso fino y franco 
limoso, estratificado (Fluventic Eutropepts) 

M422 con un A pardo oscuro de más de 25 cm y reacción no_ácida (pH >5.5) 

M422I Suelo Matas de Costa Rica, bien drenado, moderadamente profundo, franco con grava 
y piedras (Typic Hapludolls) 

M4222 Suelo Portete, bien drenado, moderadamente profundo, arcilloso fino sobre coral (Oxic 
Argiudolls) 

F SUELOS MINERALES ARCILLOSOS, LIXIVIADOS; CON UNA FUERTE ALTERACION 
DE LA ROCA O LOS SEDIMENTOS (ALIC HAPLUDANDS, HUMITROPEPTS y 
DYSTROPEPTS) 

FI CON CARACTERÍSTICAS ÁNDICAS MODERADAS A FUER1ES 

F11 bien drenados 

F11I con grava y piedra poco meteorizada dentro de los primeros 50 cm s, de reacción neutral 



a ácida (Andic Humitropepts) 

Fllll Suelo Lagunillas, profundo con un AB pardo oscuro, franco arcilloso sobre lava 

Fll12 Suelo Guayacán, moderadamente profundo, pardo, franco arcilloso sobre lava 

F1l2 con piedras y sedimentos poco meteorizados a menos de 100 cms de profundidad, de 
reacción ácida (Andic Humitropepts) 

F1l21 Suelo Lomas de Sierpe, moderadamente profundo a profundo sobre brechas de lava 

F1l22 Suelo Milano, moderadamente profundo, franco arcilloso a arcilloso pardo oscuro 
sobre brechas y areniscas 

F1l23 Suelo La Aldea, profundo pardo, franco arcilloso a arcilloso pardo amarillento sobre 
arena 

F1l24 Suelo Huacas, profundo, arcilloso pardo desarrollado en lava de Talamanca 

F1l3 con roca o sedimentos poco meteorizados entre los cien y doscientos cms de profundid
ad, de reacción ácida a muy acida (> 1 me de Al +H) (Andic Humitropepts) 

F1l31 Suelo Cocori, arcilloso pardo amarillento oscuro sobre lava 

F1l32 Suelo Neguev, arcilloso, pardo oscuro sobre breccias o areniscas 

F1l33 Suelo Huetar, profundo arcilloso pardo oscuro con piedras 

F1l34 Suelo Rio Pacuare, moderadamente profundo a profundo franco arcillo limoso a 
arcilloso, pardo amarillento, muy acido sobre limolitas y areniscas 

Fl135 Suelo Barbilla, muy profundo, arcilloso, pardo amarillento, sobre aglomerados 
volcánicos 

Fl136 Suelo La Rambla, profundo arcilloso, pardo amarillento, sobre arena 

Fl137 Suelo Cimarrones, profundo, arcilloso, pardo a pardo amarillento sobre lava y 
brechas de lava. 

F1l4 muy profundo, de reacción muy ácida (Andic oxic Dystropepts) 

Fll41 Suelo La Cabaña, pardo amarillento sobre saprolita de lava 

F1l42 Suelo Precipicio, pardo rojizo sobre una breccia saprolitica 

F1l43 Suelo Silencio, pardo rojizo sobre capas de limo y arena meteorizadas 

F1l5 Muy profundo, arcilloso, de reaccion acida a muy acida 

F1l51 Suelo Limón, pardo rojizo sobre areniscas calcareas (oxic Dystropepts) 



F12 Imperfectamente a pobremente drenado 

F121 muy profundo de reacción muy ácida 

F1211 Suelo Rio Camarón, profundo arcilloso pardo con manchas rojas y gris (Aquic 
Humitropepts) 



ANEXO 6: 
La clasificación de los suelos según soil taxonorny (Soil Survey Staff, 1990); ver anexo 3. 

DATAFILB NAME: ST3.DBF 30/03/1992 DATAFILE NAME: ST4.DBF 30/03/1992 

REC STl.-CL ST-NM REC ST4-CL ST-NM 

1 DUDFU FULVODANDS 1 PA PACHIe 
2 DUDHA BAPLUDANDS 2 AA TYFIC 
3 DUDHY HYDRUDANDS 3 AC10 ACRUDOCIX 
4 DUDME MELANUDANDS 4 AQ19 AQure BUTRre 
5 DVlun UDIVTRANDS 5 EU BOTRre 

• EAQBY HYDRAQUBNTS • AQ06 AQUle 
7 BAQPS PSAMMAQUENTS 7 OC02 aCHRIe 
8 EFLTR TROPOFLUVENTS 8 FL06 FLUVENTIC 
9 EPSTR TROPOFSAMMENTS 9 LIOS LITare PSAMMENTIC 

10 HFITR TROPOFIBRISTS 10 Me MOLLle 
11 HHETR TROPOHEMISTS 11 HA02 HAPLIC 
12 IQATR TROPOAQUEPTS 12 HI HISTIe 
13 ITRDY DYSTROPEPTS 13 AN ANDIC 
14 ITREU BUTROPRPTS 14 LID3 LITHre RUPTIC 
15 ITRHU HUMITROPEPTS 15 AN25 ANUle OXIC 
l. MUDAR ARGIUDOLLS l. ex OXIC 
17 MUDHA HAPLUDOLLS 17 AN02 ANDIC AQule 

18 ANl0 ANDIC FLUVAQUENTIC 
19 AN12 ANDIC FLUVENTIC 

DATAFlLE NAME: ST.DBF 30/03/1992 

REC ST DESCR-E 

1 ST1 SOIL TAXONOMY FIRST LEVEL: ORDER 
2 ST2 SOIL TAXONOMY SECONO LEVEL: SUBORDER 
3 ST3-Pl SOIL TAXONOMY THlRD LEVEL: GREAT GROUP (possibility one) 
4 ST3-P2 SOlL TAXONOMY THlRD LEVEL: GREAT GROUP (possibUity two) 
5 ST4-pl SolL TAXONOMY FOURTH LEVEL: SUB GROUP (possibility one) 

• ST4-P2 solL TAXONOMY FOURTH LEVEL: SUB GROUP (possibility two) 

DATAFlLE NAME: ST1.DBF 30/03/1992 DATAFlLE NAME: ST2.DBF 30/03/1992 

REe ST1-CL ST-NM REC ST2-CL ST2-NM 

1 D ANDlSOLS 1 DUD UDANDS 
2 E ENTISOLS 2 DVI VITRANDS 
3 H HISTOSOLS 3 EAQ AQUENTS 
4 I INCEPTISOLS 4 EFL FLUVENTS 
5 M MOLLISOLS 5 HFI FIBRISTS 

• HEE HEMISTS 
7 IAQ AQUEPTS 
8 ITR TROPEPTS 
9 MUD UDOLLS 



ASU-NDX Asu-l ASU1-NM 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 

34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

41 

42 
43 

1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

64 
65 
65 
67 
68 
68 
22 
22 

24 
24 
24 
24 
25 
25 

25 

27 
28 
28 
28 
28 

30 
32 

32 

32 
32 

CANO BRAVO 
CANO BRAVO 
CANO BRAVO 
CANO BRAVO 

CANO NEGRO 
CANO NEGRO 
CANO NEGRO 
CANO NEGRO 
CANO MORENO 
CANO MORENO 
CANO MORENO 
CANO MORENO 
CANO MORENO 
CANO MORENO 
CANO MORENO 
CANO MORENO 
CANO MORENO 
CANO MORENO 

LIQUIDO 
BARRO-l 
BARRO-l 
AGUA FRIA 
SAN RAFAE 
SAN RAFAEL 
RIO MOLINO 
RIO MOLINO 

RIO CRISTINA 
RIO CRISTINA 
RIO CRISTINA 
RIO CRISTINA 
CARTAGENA 
CARTAGENA 

CARTAGENA 

MERCEDES 
LOS DIAMANTES 
LOS DIAMANTES 
LOS DIAMANTES 
LOS DIAMANTES 

CHIRRIPO 
RIO FRIa 

RIO FRIa 

RIO FRIa 
RIO FRIa 

CRITERIOS Asul 

turbosa 
turbosa,pantano 
turbasa,pantano 
turbosa,pantana 

turba ácida, fibrosa 
turboso 
turbas a 
turbasa,pantano 
turbosa, humosa 
turboso 
turbosa 
turbosa, pantano 
turboso, pantano 
turbosa, pantano 
turboso, pantano 
turboso, pantano 
turboso, pantano 
turboso, pantano 

fangoso sin turba 
arcilloso, fangoso 
arcilloso, fangoso 
arcilloso, mal drenado 
arenaso, sobre arena y piedras 
arenoso, sobre arena y piedras 
mal drenado,andic 
mal drenado,andic 

oscuro, franco 
substrato cementado 
>60 cm muy oscuro 
oscuro sobre amarillo, bien drenado 
oscuro, profundo 
>60cm muy oscuro, substrato permeable 

oscuro, poroso y franco 

>60cm oscuro, textura fina 
oscuro,poroso, bien drenado 
substrato permeable 
30 a 60cm oscuro 
oscuro, poroso y franco 

andic con B amarillento 
poroso, bien drenado 

andic 

poroso, bien drenado 
poroso y andic, bien drenado 

ASU-2 Asu2-NM 

65 BARRO-1 
72 FLORES-1 
55 SARDINA 
11 NEGUEV 

3 CANO MORENO 
65 BARRO-l 
66 BARRo-2 
55 SARDINA 
64 LIQUIDO 
65 BARRO-1 
66 BARRO-2 
33 TORTUGUERO 
47 MONTELIMAR 
55 SARDINA 
58 COPE MALANGA 
61 PERLA 
10 COCORr 
11 NEGUEV 

66 BARRO-2 
69 BARRA 
72 FLORES-1 
71 QUEBRADA CASPAR 
72 FLORES-1 
73 FLORES-2 
30 CHIRRIPO 
57 SUERRE 

72 FLORES-1 
25 CARTAGENA 
37 JlMENEZ 
52 SANTA CLARA 
72 FLORES-1 
37 JIMENEZ 

60 LIGIA 

47 MONTELlMAR 
67 AGUA FRIA 
31 HORQUETAS 
47 MONTELlMAR 
60 LIGIA 

57 SOERRE 
67 AGUA FRIA 

47 MONTELlMAR 

51 BOSQUE 
55 SARDINA 

CRITERIO SASU2 

arcilloso, fangoso 
arenoso, bien drenado 
fluvial, limoso con arena 
lama/terraza, arcilloso, 
bien drenado 
no ácida, humosa 
arcilloso, fangoso 
arcill, ligero fangoso 
fluvial, limoso con arena 
arcilloso, fangoso con poca turba 
arcilloso, fangoso 
arcilloso, ligeramente fangoso 
bien drenado en barra costera 
bien drenado, franco arenosa 
modero drenado, limoso con arena 
arcilloso, mal drenado 
bien drenado, franco arenas 
loma, arcilloso, bien drenado 
loma/terraza, arcilloso, 
bien drenado 
con poca turba 
arenoso, mal drenado 
arenoso, bien drenado 
arenoso, mal drenado 
franco arenoso, sobre arena 
franco arenos, sobre arena 
modo bien a bien drenado, andic 
modo bien a bien drenado, 
poco andic 
poco oscuro, arenoso 
substrato permeable 
<60cm oscuro y mas fino 
grisaceo y mal drenado 
arenoso, delgado 
<60cm oscuro y mas fino, 
substr. cementado 
arcilloso compacto con 
drenaje impedido 
<30cm oscuro, textura arenosa 
arcilloso, gris y mal drenado 
substrato cementado 
<30cm oscuro y mas arenoSo 
arcilloso compacto con 

toro-ID' 

44 
44 
44 

72 
5 
90 
50 
50 
27 
3 
27 
32 
71 
50 
25 
25 
70 

3 
27 
52 
44 
79 
87 
22 

·149 

149 
172 
172 
172 
127 
172 

172 

126 
122 
121 
67 
120 

72 

66 
4 
50 

71 

71 

66 

91 

154 

154 

123 

drenaj e impedido 61 62 
poco andic con arenisca en el hor.B 149 154 
arcilloso compacto con 
drenaje impedido 
andic pero con mas arena 
(pseudo vitric) 
arcillosos gris. mal drenado 
poco andic y poroso, 
drenaje moderado 

43 

43 
83 

43 

94 
94 

47 70 
66 

63 
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44 
45 

46 

47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 

62 

63 
64 
65 
66 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 

76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

87 
88 
89 

32 
32 

33 

35 
37 
37 

37 
41 
43 
44 
47 
47 
47 
47 
47 
47 

47 
47 

50 

51 
51 
51 
51 

51 
51 
51 
53 
SS 
55 
SS 
SS 
SS 

58 
58 

58 
58 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
60 

61 
4 
6 

RlO FRIO 
RIO FRIO 

TORTUGUERO 

RlO ROCA VAR.ALUV. 
JlMENEZ 
JlMENEZ 

JlMENEZ 
BONILLA ARRIBA 
SAN VALENTIN 
SAN ISIDRO 
MONTELlMAR 
MONTELlMAR 
MON'TBLlMAR 
MONTELlMAR 
MONTELlMAR 
MONTELlMAR 

MONTELlMAR 
MONTELlMAR 

RIO SUCIO 

BOSQUE 
BOSQUE 
BOSQUE 
BOSQUE 

BOSQUE 
BOSQUE 
BosQUE 
LA LUCHA 
SARDINA 
SARDINA 
SARDINA 
SARDINA 
SARDINA 

COPE MALANGA 
COPE MALANGA 

COPE MALANGA 
COPE MALANGA 
COPE MALANGA 
COPE MALANGA 
COPE MALANGA 
ZENT 
ZENT 
ZENT 
LIGIA 

PERLA 
LAGUNILLAS 
LOMAS DE SIERPE 

franco (arenoso), bien drenado 
poroso y franco 

poroso y bien drenado 

modo profundo, pocas piedras 
profundo sobre interfluvio 
substrato cementado, poco tixotropico 

profundo, franco a franco arcilloso 
>75cm oscuro sin piedras 
mod.profundo sobre lava 
bien drenado, permeable 
franco arenoso, bien drenado 
bien drenado 
andic, franco arenoso, modo profundo 
bien drenado, franco arenoso 
bien drenado 
partes rel. alta sobre arena gruesa 

bien drenado en posición rel. alta 
poroso y franco arenoso 

franco, modo profundo en dique natural 

mal drenado, arcilloso 
arcilloso 
arcilloso, gris 
arcilloso, mal drenado en pos. baja 

mal drenado en depresión lateral 
ligo andic, franco arcilloso 
llanura de inundación, mal drenado 
franco, modo profundo, drenaje imp. 
franco, modo bien drenado 
franco, modo bien drenado 
franco, modo bien drenado 
franco, modo profundo 
franco, modo bien drenado 

arcilla solida, mal drenada 
arcilla solida, profunda 

arcilloso, mal drenado 
arcilloso, mal drenado 
mal drenado, fondo de valle 
arcilloso, mal drenado 
arcilla, mal drenada, fondo de valle 
franco, modo profundo 
franco, paisaje fluvial casi plano 
sin A oscuro 
franco arcilloso, terraza disectada 

bien drenado, franco arenoso 
piedras poco meteorizadas a SOcm 
piedras poco meteorizadas a>50 y<100cm 

58 COPE MALANGA 
60 LIGlA 

70 GAVlLAN 

48 RlO ROCA 
72 FLORES-1 
44 SAN ISIDRO 

48 RlO ROCA 
42 LA ROCA 
44 SAN ISIDRO 
45 GUAYABO 
67 AGUA FRIA 
70 GAVILAN 
72 FLORES-1 
51 BOSQUE 
53 LA LUCHA 
55 SARDINA 

58 COPE MALANGA 
60 LIGIA 

72 FLORES-l 

72 FLORES-l 
53 LA LUCHA 
54 DESTIERRO 
55 SARDINA 

56 RlO PARISMINA 
58 COPE MALANGA 
60 LIGIA 
72 FLORES-l 
65 BARRO-l 
66 BARRO-2 
67 AGUA FRIA 
72 FLORES-l 
S 8 COPE MALANGA 

66 BARRO-2 
67 AGUA FRIA 

72 FLORES-1 
ZENT 

60 LIGIA 
61 PERLA 
62 MATAS DE COSTA RICA 
68 SAN RAFAEL 
60 LIGIA 
62 MATAS DE COSTA RICA 
62 MATAS DE COSTA RICA 

66 BARRO-2 
6 LOMAS DE SIERPE 
10 COCORI 

arcilloso en valles mal drenados 
arcilloso compacto con 
drenaje impedido 
arenoso y muy mal drenado 
con poca turba 
delgado, arenoso y pedregoso 
delgado y arenoso en valles del río 
substrato no'cementado, 
muy tixotropico 
delgado, arenoso y pedregoso 
<75cm oscuro y pedregoso 
profundo sobre ceniza y lava 
mal drenado con subsuelo compacto 
arcilloso, grís y mal drenado 
muy pobremente drenado 
arenas, delgado 
mal drenado, arcilloso 
imperfectamente drenado 
partes rel. baja sobre arena 
fina y limo 
mal drenado en fondos de valles 
arcilloso compacto con 
drenaje impedido 
arenoso, delgado en lecho o 
terraza baja 
bien drenado, arenoso 
franco a franco arenoso 
franco arcilloso con moteados 
franco, modo drenado en pos. 
intermedia 
bien drenado en dique natural 
non-andic, arcilloso en depresión 
terraza disectada, drenaje impedido 
arenoso, delgado, bien drenado 
arcilloso, fangoso 
arcilloso, ligo fangoso 
arcill., pobrem. drenado 
arenoso, delgado 
arcilloso, mal drenado 

arcilla poca solida, fangosa 
arcilla solida delgada sobre 
sobre barro 
arenoso, bien drenado 
franco, biendrenado 
imp. drenado, terraza disectada 
franco arenoso, bien drenado 
franco, bien drenado, abanico 
arena 
franco arcilloso, terraza disectada 
con >25cm de A oscuro 
franco, paisaje fluvial 
no disectado 
ligo fangoso, arcilloso 
idem a >50 y <lOOcm 
idem a >100cm pero a <200cm 

43 

94 

31 
151 151 
172 

106 
146 
16 
159 166 
14 15 
43 80 98 99 
40 
124 130 
65 94 124 
116 124 

43 65 71 80 
98 99 135 
43 130 135 

94 

57 88 
95 124 
89 124 137 
5 
12 45 49 
53 65 95 
140 
12 45 49 
94 
124 
44 

97 

53 

50 
43 
44 
12 
53 
20 

80 98 99 
95 

43 45 49 
97 135 
38 97 139 

43 
130 
23 24 
21 24 
20 25 
24 68 
51 77 
24 68 
24 68 

24 68 
20 
8 
41 42 

68 
64 68 



90 7 MILANO bien drenado, loma o terraza 22 Rro MOLINO imperf. drenado, depresión o valle 162 
91 8 LA ALDEA terraza, bien drenado 67 AGUA FRIA depresión o valle, fangoso 79 
92 8 LA ALDEA terraza, bien drenado 71 QUEBRADA CASPAR llanura de inundación, arena, 

mal drenada 79 
93 10 cocaRI colina 65 BARRO-l pantano 70 
94 10 COCORI colina 47 MONTELlMAR llanura fluvial 71 
95 10 COCORI colina 55 SARDINA llanura fluvial 71 138 
96 10 COCOR! colina 58 COPE MALANGA fondo de valle o depresión 138 
97 11 NEGUEV loma, terraza 65 BARRO-l pantano 3 72 
98 11 NEGUEV loma, terraza 66 BARRO-2 pantanoso 96 134 173 
99 11 NBGUEV loma, terraza 67 AGUA FRIA fondo de valle o depresión 120 121 

100 11 NEGUEV loma, terraza, arcilloso 72 FLORES-l paisaje fluvial casi plano, arenoso 130 
101 11 NEGUBV loma, terraza, arcilloso 28 LOS DIAMANTES paisaje casi plano, franco 63 121 
102 11 NEGUEV loma, terraza, arcilloso 31 HORQUETAS paisaje fluvial casi plano, 

franco limoso 100 
103 11 NEGUEV loma, terraza, arcilloso 47 MONTELIMAR paisaje fluvial casi plano, 80 113 116 

franco arenoso 130 135 
104 11 NEGUEV loma, terraza, bien drenado 51 BOSQUE fondo de valle, depresión lateral, 

mal drenado 49 53 
105 11 NEGUEV loma, terraza, arcilloso 53 LA LUCHA paisaje fluvial casi plano, franco 116 
106 11 NEGUEV loma, terraza, arcilloso 55 SARDINA paisaje fluvial, franco 49 53 80 135 
107 11 NEGUEV loma, terraza, bien drenado 58 COPE MALANGA fondo de valle o depresión, 49 53 64 

mal drenado 130 135 
108 11 NEGUEV loma, terraza, bien drenado, poroso 60 LIGrA planicie disectada, irop. 

drenado, compacto 63 64 
109 11 NEGUEV pardo poroso sobre arena cementada 19 SILENCIO pardo rojizo compacto sobre 63 64 80 96 

arena fina y limo 113 116 121 110 
110 19 SILENCIO loma, bien drenado 65 BARRO-l pantano 52 
111 19 SILENCIO loma, bien drenado 66 BARRO-2 llanura pantanosa 38 96 139 173 
112 19 SILENCIO loma, bien drenado 67 AGUA FRIA fondo de valle o depresión, 

mal drenado 80 98 121 
113 19 SILENCIO loma, arcilloso 69 BARRA valle o depresión, arenoso 52 
114 19 SILENCIO loma, arcilloso 28 LOS DIAMANTES paisaje casi plano, franco 63 121 
115 19 SILENCIO loma, arcilloso 47 MONTELIMAR paisaje fluvial casi plano, 

franco arenoso 63 98 113 116 
116 19 SILENCIO loma, arcilloso 53 LA LUCHA paisaje fluvial casi llano, franco 116 
117 19 SILENCIO loma, arcilloso SS SARDINA paisaje fluvial casi llano, franco 80 98 
118 19 SILENCIO loma, bien drenado 58 COPE MALANGA fondo de valle o depresión, 

mal drenado 38 64 139 
119 19 SILENCIO loma, bien drenado 60 LIGlA planicie disectada, irop. drenado 63 64 
120 21 RlO CAMARON pardo con moteados 58 COPE MALANGA gris 132 



ANEXO 8: 
La descripción de los suelos en orden alfabético 

NOMBRE DEL SUELO: CANO BRAVO (Alll) 
Infor.maci6n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.I Sapric Terric y Typic Tropoflbrlsts 
Superficie en hectáreas: 4,363 (O.8%) 
Perfilas represantativos: AT 20 

Brava caracterización dal sualo y su paisaje~ 
TUrba poco descompuesta, no consolidada, muy escasamente drenada, muy 

profunda, ácida en pantanos de "depresiones laterales con vegetaci6n de palm.as, 
yolillo y otros tipos de árboles. 

La turba tiene una estructura fibrica de color pardo muy oscuro, a veces 
con capas de arcilla no consolidada, y gris sobre arena entre 200 y 500cm de 
profundidad. , 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cml 
30 - 80 cml 

c~c epH 7.0) B.~.X. Acidez 
-----(cmol.kg-1 de suelo)----

113 28.2 
135 21.3 

Retenci6n de P 
-------%------

Grado de desarrollo* 1, sin o con muy poco desarrollo 

AptitUdl 
Subclase de la aptitud del suelor 5.2 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

119 

Limitaciones para el uso agrícolal las condiciones de muy mal drenaje, la baja 
fuerZa de soporte dal suelo y la fragilidad del ecosistema. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU-Id de los s1l.810. asociados con C&.I!.o 8r ... vo, su índica da 
asoci .. ci6n y UIlidadaa cart~'tica. en las que oc:\.lrren 

NOMBtur su-rD ¡~C'. MO-rDS 

BARRO-l " 1 " " PLOturS-1 " 
, 

" "'G~ 11 , 
" SARDINA ss J " 

Fases ('1'O-rO) deol '1\lelo CaAo 8ra"." y las w:da...deB cartogr4fiC'IlB en que o<:uxcren 

'1'O-rD DESCRIPCION W-rDS 

1 lhILO U 12 

NOMBRE DEL SUELO: CANO NEGRO (Al12) 

Informaci6n general, 
Nombre local: 
Subgrupo según S.~.J ~ic ~ropofibrists 
Superficie en hectarsas; 26,012 (4.8%) 
Perfiles representativos: Tart 1 

Brave caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Turba poco descompuesta, no consolidada, muy escasalt\anta drenada, muy 

profunda, muy ácida an pantanos con un bosque abierto da poca altura «15 
m) • 

La turba tiene una estructura fibrlca con color pardo muy oscuro, sobre 
arana entra 200 y SOOero de profundidad. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.~. Acidez Retenci6n de P 
-----(cmol.kg-l de suelo)---- -------%-____ _ 

72 8.8 
107 5. S 

Grado de desarrollo: 1, sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo; 5.2 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: condiciones de muy mal drenaje, acidez, -
baja fuerza de soporte dsl suelo y la fragilidad del ecosistema. 

~nformaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades 
Nombra y SU-Xd dEO sUEOl08 asociados cou ClÚiO Nagro, su inda:.: de 
"so<:iac6n y 1 .... unid .. de .. c .. rtOgráfic .. s Sil las cuales occurren 

NOMBRB 

8JIJI.RO-l 
B1UmO_l 
CANO MORENO 
SAlIDrw. 

su-ro INDEX HU-rDS 

65 6 90 
66 7 SO 

3 S SO 
55 8 50 

cartográficas: 

Fasas (TU-rO) dal sUalo caño Negro y las unidades caxctográfic ... 8n qua OCc:\.lrrell 

TU-ro DESCRIPcroN 

;,¡ ae aepresiOlles l .. terales 
75 de lagUlllu¡, 

KU-rDS 

10 90 SO 

" 



r'-' 

NOMBRE DEL SUELO: CANO MORENO (A211) 

~nformaci6n general: 
Nombre local; 
Subgrupo según S.T.; Terrlc Tropohamists 
Superficie en hectareas: 37,795 (7.0%) 
Perfiles representativos: AT 9; eL 41 Tort 2, 12 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje1 
Turba moderadamente descompuesta con estratas de arcilla, poco consolidada, 

muy escasamente drenada, muy profunda, ácida en pancanos con un bosque de 
Yolillo, Gavilán y especies de Palmas. 

El suelo consista en material orgánico sin estructura da color pardo oscuro 
sobre estratas de arcilla gris y de material orgánico poco descompuesto. 

Propiedades; 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 80 cm; 

OIC (pH 7.0) 'B.T.I. Acidez Retención de P 
-----(cmol.kg-l de 9ue10)---- -------%------

73 24.0 
114 25.8 

Grado de desarrollo: 1, sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.2 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: condiciones de muyrnal drenaje, baja fuerza 
de soporte del suelo y la fragilidad del ecosistQma. 

Ánformaci6n acerca de. suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU-Id de suelos .. sooi .. dos con c .. ño Moreno, su index de 
",soci",c6n y 1",,, unid",d .. " c ... rtográfic .. s en l .. s cu .. 1"" occutcrBn 

NOMBRE SIJ-l:D l:N1Ig~ XIJ-l:Dl;I 

BARRO-l. " 10 J , 47 " BARRO-l " 11 " SO " CANO NEGRO , 5 SO 
CQCOIU 10 17 " 71 
COPS MALANGA " " " L:IQlllDO " , 

" " HONTBL:IMA!t 47 " 71 
NKGIlBV 11 18 J .. """ " 16 " SARDINA " 14 SO 71 
TORTIlG1JBRO JJ U " 
!rases (TU-ID) da1 "ua10 Caño Hotceno y 1 .. 8 unidade .. c .. tctográfic .. " .. n que ocoUtcren 

TU-ID DBSCRXPC:ION 

J 

" no 

de l .. guna .. 
de d .. ptc""ion .... l. ... t .. r .. 1 .. s 
d .. pll.l1t .. no" d .. v .. ll .... 

NIJ-IDS 

32 47 54 
27 26 " 25 70 50 
4 3 71 

NOMBRE DEL SUELO: LAGUNILLAS (Fllll) 

Ánformac16n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Andic Humitropepts 
Superficie en hectareaBI 4,900 (0.9%) 
Perfiles representativos: ele 5; 11-7; 11-6; 9-2 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco arcilloso moderadamente a muy 

pedregoso, ácido sobre plataformas de coladas de lavas andesiticas con 
pendientes inclinadas y escarpadas a muy escarpadas. 

Un horizonte A de 30 cm, pardo a pardo oscuro franco limoso a franco 
arcilloso en bloques subangulares muy finos, yace sobre un B pardo franco 
arcilloso de estructura migajosa con piedras y grava sobre una C(R) de brecha 
de lava poco meteorizada. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm; 
30 - 80 cm; 

eIe (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(crnol.kg-l de suelo)----

29.9 B.3 0.7 
26.9 5.7 0.5 

Retención de P 

-------%------
79.4 
92.6 

Grado de desarrollo: 5, bien desarrollado, poco lixiviado 

Aptitud~ 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.4 y 5.1 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola; moderado a muy severo peligro de erosión 
bajo cultivos anuales seg~n la pendiente. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fasas y unidades cartográficas! 
Nombre y SU-Id de suelos .. "oci .. dos <;lon t. .. gv.nil.l. ... ". "U index de 
.... oci .. 06n y 1 .... 8 unidade .. c .. tctográ.fic .... en la .. cu .. lea occurren 

NOMB= SU-ID INDBX MU-IDS 

LOMAS DE SigRPlI es 

!ra .... s (TU-:ID) d .. l "u .. lo L .. gunillas y 1 .. " unid .. des Catctogtcá.fic .. a en qua occurren 

TU-in nE" ......... ~ ...... u .. 

"'" ~I1c ... ~nada, modetcadamant .. p .. dregoa .. 
11.8 escaZ'Pada, pedtcego .... 
126 muy e"o .. rp .. da, :n:u.y p .. drego" .... 

NIJ-ZOS 

164 
9 16"4 , 



NOMBRE DEL SUELO: GUAYACAN (Fll12) 

Informaci6n generalJ 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Andie Humitropepta 
Superficie en hectareas: 447 (O.l%) 
Perfiles representativos: pa 3 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco arcilloso pedregoso, ácido, 

sobre coladas de lavas andssiticas en valles con pendientes moderadamente 
escarpadas. 

Un horizonte A de 30 cm pardo franoo limoso a franco arcillo l~oso de 
'bloques subangulares muy finos, sobre un B pardo franco arcillo limoso de 
estructura mlgajosa con piedras y grava sobre un e de brecha de lava 
meteorizada. . 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - SO cm: 

ClC (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo}----

65.3 4.1 0.4 
66.4 7.2 3.0 

Reten~i6n de P 
----.. --%------

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Grado de desarrollo: 6, bien desarrollado, moderadamente lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo; 2.4 
Limitaciones para el uso agricola: la acidez y un moderado peligro de erosi6n 

bajo cultivos anuales. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades 
N'olllbX"s '.1 su,-id de. suslos &soeiadoa con GuayaCaJ:1, au index de 
aa=i&c611 '.1 las unidade" cllrtogX"íficas en las cualell eccurreJ1 

NOMBRE SU-iD iNDBX HIJ-J:D:;i: -- --- --------------
El "uelo GuayacaJ:1 JlO está. asociado con ning>in ot>:o suelo 

cartográficas; 

Fases (TU-iD) dsl "ualo GuayacfU1 y 1,", unidades cartográficas eJ1 que odcurren 

TU-ID DB¡¡l:lUi'l:LUN HU-IDS 

143 moderedAmente eseerpeda, pedregosa " 

NOMBRE DEL SUELO: LOMAS DE SIERPE (F1121) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Andie Humitropepts 
Superficie en hectareas: 13,465 (2.5%) 
Perfiles representativos: W 7,9 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo a profundo, arcilloso, ácido, sobre 

lava andesitica en vertientes de esqueletos'volcanicos o coladas con pendien
tes inclinadas y escarpadas. 

Un horizonte A de 30 cm pardo amarillento oscuro de bloques subangularas 
muy finos sobre un B pardo oscuro a pardo grisaceo muy oscuro de estructura 
migajosa sobre un e de brecha de lava saprolitica. 

Propiedades ~ 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - SO cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----{cmol.kg-l de suelo)---

> 2.0 
> 2.0 

Retención de P Densidad apar. 

-------%------ ----kg.m-3----., 
•• 

Grado de desarrollo: 6, bien desarrollado, moderadamente lixiviado 

Aptitud: 
SubclaSe de la aptitud del suelo: 2.4 y 5.1 
Limitaciones para el uso agrícola; la acidez y un moderado a muy severo 

peligro de erosión bajo cultivos anuales. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades 
NombX"e y SU-id de. auelos asociados con Lom.'lS da sisrpe, IIU indax da 
asociae6n y las unidades cartográficas en las Clualell OClCUX"X"en 

NOHBKJ$ 

COCORi 
LAGONiLLAS 

¡¡U-J.U J.NDBX KU-IDS 

" • " " 
.. .lo 4.2 , 

cartográficas~ 

Fases (TU-ID) del suelo Lomas de Sierpe y las unidadas ca>:togrifieas en que OCCurrSJ1 

'lO-ID DB" .. " .. ..-....... " 

" n1 

'" 
escarpada 
inclinada 
escarpada., muy pedregosa 

MtI'-iDS 

41 42 
m 
8 158 



NOMBRE DEL SUELO: MILANO (Fl122) 

Informaci6n general; 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Andfe Humitropepts 
Superficie en hectareas: 3,601 (0.7%) 
Perfiles representativos: Bre 5,16, EG 3,4, Neg 2,4,10,301,305, RJZ 2,11; 

RP 1; SHA 1 

Breve caracterización del suelo y su paisaje; 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco arcilloso a arcilloso, ácido, 

sobre dep6sitos fluvio-laharicos arenosos cementados en un paisaje da 
lnterfluvios casi llanos a suavamente inclinados. 

Un horizonte A de 60 empardo grisáceo muy oscuro a pardo oscuro de bloques 
subangulares muy finos a migajoso sobrQ un B pardo oscuro de estructura 
migajosa sobre un e de brecha arenosa cementada y poco permeable desde SOcm. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm; 

ere (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de sue1o)----

23.3 6.7 0.4 
18.5 6.8 0.1 

, 
Retenci6n de P 

-------%------
76.3 
79.0 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

9'0 
970 

Grado de desarrollo: 6, bien dasarro1lado, rnodaradamente lixivi~do 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del sualo: 2.1 
Limitaciones para el uso agrícola: la moderada fertilidad quimica 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
NoPlbre y ~-Id de ... elo ..... OX!i ... do. con Mil ... no, ... ina."lI; d .. 
.... oci .. c6a. y 1 ... uuid .. d •• c .. ~tog~(fic .... an 1 .... c .... l ... occurr"n 

NOMBR.B SU-ID INDBX HU-IDS 

UO MOLiNO :Z2 90 162 

l" .. ses (ro-iD) del suelo Mi1a.no y la.s .. nida.des ea.rtográfica.s an qUa OC<:1lrren 

TU-XD DBSCRiPCION 

se suavemente inclin ... d ... 
117 111l.l1 ... a. ea..i llul .. 

HU-lOS 

125 

'" 

NOMBRE DEL SUELO: LA ALDEA (Fl123) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Andie Humitropepts 
Superficie en hectareas: 2327 (0.4%) 
Perfiles representativos; La Aldea 4,6 

Breve caracterización del suelo y su paisaje; 
Bien drenado, profundo, franco arcilloso a arcilloso, ácido, sobre 

dep6sitos fluviales arenosos de origen volcanico en un paisaje 
suavemente inclinado de explayamientos de abertura. 

Un horizonte A de 30 cm pardo oscuro a pardo amarillento oscuro de bloques 
subangulares muy finos sobre un B pardo amarillento oscuro de estructura 
migajosa sobre un e de arena permeable desde 100cm. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm; 
30 - 80 cm: 

eIe (pH 7.0) B.~.I. Acidez Retenci6n da P 
-----(cmol.kg-l de sualo)---- -------%------

nansidad apar. 
----kg.m-3----

Grado de desarrollo: 6, bian desarrollado, moderadamente lixiviado 

Aptitud; 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.1 
Limitaciones para el uso agrícola: la moderada fertilidad quimica 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades 
Nombre y SU-Id de suelos .. soci .. dos eon L ... Ald .. a., S" index da 
a.soeia.c6Q. y l ... s .. nid ... daa ea.rtográ.fica.s en l ... s cu ... les oeeurren 

=~~ SO_:o1 :UlIPBX MU-IDS 

AGUA FlUA 67 
QtrBSRJ.DA C.uPAR 71 

91 

" 
7, 

" 

cartográficas; 

Fasas (TU-IDl del suslo L ... Aldea y l ... s uuidadss ea.rtOgr(f1ea.a "n qUe occu~ren 

TIJ-XD DS<> ...... .I. ...... .I.v" HU-lOS 

77 e .. avemente inelin ... dll " 



NOMBRE DEL "SUELO: HUACAS 

Informaci6n general: 
Nombre local= 
subgrupo según S.T.: And!a Humitropepts 
Superficie en hectareasl 316 (0.1 %) 
Perfiles representativos: Pal, Pa2 

(F1l24) 

Breve caracterización del suelo y su palsaje~ 
Bien drenado, profundo, arcilloso, ácido a muy ácido, sobre 

una colada de lava andesitica con pendientes moderad~nte escarpadas. 
Un horiZonte A pardo de estructura subangular muy fina la cual debajo de 

los 30 cms se vuelve migajosa; debajo de los 50 eme contiene piedras 
:rnetcllOrlzadas. 

Propiedades: 
profundidad 

o 30 cm: 
30 - 80 cm: 

ele (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

34.3 4.8 2.3 
30.4 4.8 2.8 

Retencipn de P 
-----.0:-%------

'7 ,. 
Grado de desarrollo; 7, muy desarrollado, lixiviado 

APtitud: 
subclase de la aptitud del suelo: 3.4 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limdtaciones para el uso agrícola: la baja fertilidad química (ácidez) y un 
moderado peligro de erosión bajo anuales. 

rnfor.maci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU-Id de "uelo" "IIOCilldo.a con Buae.8, "U index d .. 
.. "oC!iacó"" y lll8 UJ>ldades e~tográtic .. " .. "" 1 ... cua.l .. " OCClUrr .. "" 

SO_ID INDlUr; MU-~DS 

- -- .:.:.=-='------
El. su .. lo Hu .. c .. " llO est¿ .. soci .. do eon ""i""g'11"" otro su .. lo 

NOKBtu!; 

P .. ses (TU-:IO) del suelo HUllc".a y 1 .. " U1lidllde.a e .. rtográfic .. " sn que occurren. 

TU-m OBSCR:IPCION MU-IDS 

'" mod .. rlldlloZllanta a"e ... rp .. d .. J4 

NOMBRE DEL SUELO: COCORI (Fl131) 

Informaci6n general; 
Nombre local: 
subgrupo según S.T.: Andte H~itropepts 
Superficie en hectareas: 18,465 (3.4%) 
Perfiles representativos: Coe 17; W 8 

BreVa caracterizaci6n del suelo y su paisaje~ 
Bien drenado, profundo, arcilloso, muy ácido sobre lava andesitica en 

paisajes de conos compuestos, de esqueletos volcanicos y de coladas de lava 
con pendientes inclinadas a escarpadas. 

Pardo de estructura subangular muy fina la cual debajo de los 30 cms se 
vuelve migajosa sobre un horizonte e saprolitico debajo de los 150 cms. 

Propiedades! 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - ea cm! 

ele (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(crnol.kg-l de suelo)----

33.0 2.7 2.1 
24.4 0.7 l.e' 

Retenci6n de P 

-------%------
6e.0 
82.0 

Grado de desarrollo~ 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 3.4 y 5.1 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la baja fertilidad química (ácidez) y un 
moderado a muy severo peligro de erqsi6n, especia~ente bajo anuales. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombra y SU-Id da "ualOIl ... sociado" con Cocori, aU illdex da 
Il.aociacóll y la.a unidades cartográfic .. " en l. .. s cuale" occurr .. n 

NO ..... SO-~D :xt.¡UII'X M\I-J."''' 

BARRO-1 " " " CANO MORENO , 17 " n 
COP:B HALANGA " " '" LOMAS OH SI:BRPB , 

" " " MONTBL:IHAR " 94 71 
SAl\II:INA 55 " 71 138 

l!'a"BII (TU-m) d .. l. su .. l.o Coceri y l. ... " unid .. des c .. rtogr!fica.a en que occurr .. n 

TU-ID Dll:SCRIPCION ~-:x"''' 

" mod .. radam .. nte esc"rpada., 
d .... ,qu .. l. .. to" volcll.l:l.icos 42 159 70 71 41 

" inclill .. d", pl .. taforma d .. 
t"rr .. z .. "n eol ... d .. d .. lav .. '" '00 moderadame""t.. ..scarp .. da, 
de cOnOs COmpU9"tO" '" 10' .. sc .. :rp ... a...., d .. col .. d .. d .. l"v" 1153 157 

110 illclill ... a..... d .. col. ... da do. l .. v .. 157 153 



r 

NOMBRE DEL SUELO: NEGUEV (Fl132) 

Informaci6n general: 
Nombre local: tierra colorada, tierra firme 
Subgrupo según S.T.: Andfe Humltropepts 
superficie en hectareas; 29,229 (5.4%) 
Perfiles representativos: Bre 121, Neg 9,102,106; RJZ 1,14 

BreVa caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, arcilloso, muy ácido sobra dep6sitos fluvio

lahárlcos arenosos en un paisaje de interfluvios casi llanos con pendientes 
inclinadas a rnoderadanente escarpadas. 

Un horizonte A de 60 cm pardo grisaceo muy oscuro a pardo oscuro de 
estructura muy fina angular a subanguar sobre un B pardo oscuro de estructura 
migajosa sobre un e de roca saprolit!ca entre 100 y 200cm de profundidad 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

31.3 2.1 2.6 
27.5 1.7 2.7 

, 
Retenci6n de P 
---_:..--%------

61.0 
69.8 

Grado de desarrollo: 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitud; 
Subclase de la aptitud del suelo: 3.1 y 3.4 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la baja fertilidad química {acidez y 
nutrientes) y el riesgo de erosi6n bajo anuales en pendientes. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU-Id de sue1011 lI..ocill.dos COD. Neguev, IIU iD.de;x; de 
II.IIooia0611 Y la .. UI1idll.de1l oartog-ráfioas donde OOOurrel1 

NOMBRE SIl'-I:D :ItmBX MIl'-:ms 

AOUA E'RrA " " 80 121 
aAMO-1 " " 

, " BARRO-l " " 516 134 173 
BOSQIl'B " 104 ., 

" CANO lIUVA 1 4 " CANO MORENO , 18 , 
COPE MAt.ANOA " 107 ., 

" 64 130 135 
PLORES-1 " 100 130 
HORQUB'l'AS " '" 100 
LA LUCHA " '" "' LIOU " '" " " LOS OI)Jol)"N'l'BS " 101 &3 121 
MONTBI¡.tMAR 47 103 80 113 1l.6 1JO 135 
SARDl:NA " 10' " " 80 135 
Sl:LBNCl:O " '" " " .. 96 11.3 116 121 173 

Fases {TU-ID} del suelo Neg11eV y las uuidade8 cartográfioa .. en que oOCurr"1>, 

TU-ID OBSCRIPctON 

60 moderll.damente eecII.rpll.do 

51S inolinado 
119 suavemente inclinado 

HU-tos 

.:1,4.9,53,80,96,100,121, 
130,113.13,64.,116,63 
12,134,135 

',1 

NOMBRE DEL SUELO: HUETAR (Fl133) 
Informaci6n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Andio Humitropepts 
Superficie en hactareas: 567 (0.1%) 
Perfiles representativos: GUC 11; P 3,6 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, arcilloso, ácido sobre dep6sitos fluvio 

laháricos pedregosos en un paisaje de interfluvios con pendientes 
suavemente inclinadas. 

Un horizonte A de 50 cm pardo a pardo oscuro de estructura muy fina angular 
a subangular sobre un B pardo oscuro oon piedras y con una aroilla de 
estructura migajosa sobre un e de roca saprolitica a más de lSOcm de profun
didad. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - 80 cm; 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P 
-----(cmol.kg-l de suelo)---- -------%------

19.2 1.8 1.0 76 
15.4 1.4 0.8 82 

Grado de desarrollo: 6, bien desarrollado, poco lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.1 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la moderada fertilidad quimica (moderada 
ácidez, disponibilidad de fósforo y nutrientes). 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y Su-Id de lIueloll asociado8 con Huetar', su index da 
allocill.0611 y las unidadell CII.J;tog'J;áficlI.lI donde occurren 

NOMBRE SU-l:D I:NDEX MU-IDS 

B1 ~u .. 10 Hue.tll.r -.-o-.-.,,-.-•• -.-ia'" :-.-.-.-.-,C.-,ú-=-.-o-,-r-o-.-u-.C,.-

E'a888 (T'tJ-I:D) del suelo HU8tar' y 18s unidades cartog-ráficas en qUe occu=en 

TU-ID DBSCMPCI:ON 

" .uavemente inclin ... d .. 

MU-IDS 

'" 



NOMBRE DEL SUELO: RIO PACUARE (Fl134) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Andie Humitropepts 
Superficie en hectareas; 19,686 (3.4%) 
PerfIles representativos: ele 1; pa 6,7,9; Tal 7,9 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, franco arcillo limoso a arcilloso, muy ácido sobre 

areniscaS y limolitas en un paisaje de plataformas de erosi6n con pendientes 
moderadéllllente escarpadas y de cuestas con pendientes escarpadas a muy 
escarpadas. 

un horizonte A pardo de estructura subangular muy fina hasta los 30 a 50 
cms sobre un B pardo roj izo de estructura subangular muy fina con roca 
saprolitica del horizonte e aumentando hacia abajo. 

Propiedades: 
Profundidad eIe (pH 7.0) B.T.L Acidez 

-----{cmol.kg-1 de suelo)----
Retención da P Densidad aparo 

-------%------ ----kg.m-3----
o 30 cm: 
30 SO cm: 

37.S 12.5 12.0 
38.6 4.8 15.5 

91.0 
97 .0 

Grado de desarrollo: 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.1 
Limitaciones para el uso agr1cola~ el alto grado de 

disponibildad de f6sforo por el alto grada de retención 
y el alto peligro de erosión y de deslizamientos. 

ácidez, la baja 
de este elemento, 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y sU-l:d da suelos asociados COIl Rio pacuare, su indax de 
.sociaci6n y l.s unid.dss cartográficas ell las cu.les occurren 

NOMBR.15 SU-ZD lNDax KU-J:DS - -- -=.:=...-:--:--~ 
al suelo Rio Pacu.re no est:á asociado con ninQ'Úl:l ot:ro sU'llo 

pases (TU-l:D) del lIuslo llio Pacuare las ullidades cart:ográficas en qua occurrel:l 

TU-XD DBSCRl:PCION 

" '" 
escarpada 
muy ellcarpada 

lru_:IDS 

7 " 

" 

NOMBRE DEL SUELO: BARBILLA (Fl135) 

Informaci6n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Andte Humitropepts 
Superficie en hectareas: 12;103 (2.2%) 
Perfiles representativos: ele 3 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, muy profundo, arcilloso, ácido a muy ácido sobre 

conglomerados volcánicos y lava brechada en un paisaje de cuestas 
con pendientes escarpadas a muy escarpadas. 

Los horizontes A y B son pardo amarillento de estructura subangular muy 
fina; debajo de los 1S0cm comienza el e de una roca saprolitica y de color 
pardo rojizo. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - 80 cm: 

eIe (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-1 de suelo)----

21.6 5.4 1.4 
18.3 2.8 2.3 

Retención de P 

-------%------
SS.3 
62.8 

Grado de desarrollo~ 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.1 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agr1cola: la ácidez y el alto peligro de erosi6n. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y su-rd de suelos IUloci~dos COIl I!arbilla, su index da 
asociaci61:l y las wddades cartográficas all las cuales occurrel:l 

NOMBRE SU-ID l:NDEX MU-IDS 
- -- :--c-------c,---:-----

Bl suelo Barbill. no está asociado COI:l ningún ot:ro suslo 

Pases ('l'tt-XO) del suelo Barbilla y las unid.dss cart:ográficas ell qI.Ie occurrell 

Tu-m DBSCRIFCJ:ON' 

'" '" 
escarJ)lIa.a 
llNy ascarJ)ada 

KU-XDS 

" " 



NOMBRE DEL SUELO: LA RAMBLA (Fl136) 

~nformaci6n general; 
Nombre local: 
sUbgrupo según S.T.: Andta Humitropepte 
superficie en hectareas; 1,318 (O.2%) 
Perfiles representativos: Gui 6 

Brava caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo arcilloso, muy ácido sobre dep6sitos fluviales 

arenosos de origen volcanico en un paisaje de interfluvios casi llanos de 
abanicos. 

El horizonte A de 60 cm pardo grisaceo muy oscuro a pardo oscuro de 
estructura fina angular a,subanguar sobre un B pardo oscuro con estructura 
migajosa sobre un e de arena sUélta debajo de los 130om. 

Propiedades; 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - SO cm: 

ere (pH 7.0) S.T.l. Acidez 
-----(crnol.kg-l de suelo)----

22 2.4 
23 1.5 

Retenri6n de P 

-------%------
.9 
92 

Grado de desarrollo: 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 3.1 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la ácidez y el bajo contenido de 
nutrientes. 

Infor.maci6n acerca da suelos asociados, fases y unidades cartográficas; 
Nombre. y su,-.ta dI'!. su .. los asociados eon La RaJtIbla, sU ind.sx de. 
asociaoión y las u.nidad .. s cartográ.fieas en las oual .. s OOeurraD 

SU-iD tNDBX C..,=--C':O:'_-,_,-___ -, __ 
Bl sualo La Rambla no a"t6. asociado con ningún otro su .. lo 

NOMBtu!. 

TI1-l:D Dli!SCR:tl'CiO~ 

80 cssi 118.lla 

l'lu-iDS 

" 

~b·~~~~--------------------____ _ 

NOMBRE DEL SUELO: CIMARRONES (Fl137) 
Información general: 
Nombre local I 
SUbgrupo según S.T.: Andic y Humitropepts 
Superficie en hectareas; 408 (0.1%) 
Perfiles representativos: cls"2 

BreVe caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, arcilloso, ácidO a muy ácido sobre una colada de 

lava brechada con pendientes inclinadas a moderadamente escarpadas. 
El horizonte A de 40cm pardo de estructura subangular muy fina sobre un B 

pardo amarillento de estructura subangular muy fina a migajosa que debajo de 
los lOOcm contiene roca saprolitica (horizonte e) aumentando hacia abajo. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - 80 cm: 

eIe (pH 7.0) B.T.I. AcideZ 
-----(cmol.kg-l de suelo)-- __ 

23.5 2.4 2.5 
16.1 2.3 2.5 

Retención de P 

-------%------
72.0 
72.0 

Grado de desarrollo: 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitud: 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Subclase de la aptitud del suelo: 3.4 
Limitaciones para el uso agrícola: la ácidez,el bajo contenido de nutrientes 

y el alto peligro de erosión bajo anuales. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU-l:d d .. suelolJ AsociAdos con CilJlll,rrones, su index de 
Aaoeiación y las unidades cartográficlls en las cual .. s oceurran 

NOMBnA su - tD l:NDBK HU - J.IJ¡¡ 

al su .. lo cimarro-.-.-. -= -,-,-"-,,=-:,-,CdCoCo-o-,-,c,.-,,.-:-.-oC'-<o-.CuC.C,o--

Fass" (TIJ-l:D) d .. l lJuelo Cimarronas y lAS unidadeB CArtográficas en qus oo;!ourran 

'I'lJ-iD Dli!SCR:rIi'CIO~ 

147 
'49 

n>o<::Iaradamant .. eSCArpada 
inclinada 

MtJ-IDS 

" " 



NOMBRE DEL SUELO: LA CABANA (Fl141) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.~.: And1e y Andie oxte Dystropepts 
superficie en hectareas: 9,426 (1.7%) 
Perfiles representativos: Pa 5,8 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, muy profundo, arcilloso, muy ácido sobre una colada de 

lava andesitica con pendientes suavameots inclinadas y moderadamente 
escarpadas a muy escarpadas. 

Un horizonte A de 30cm pardo de estructura suban guIar muy fina sobre un B 
pardo rojizo a pardo amarillento de estructura subangular muy fina a migajasa 
que debajo de los lSOcm contiene roca saprolitica del horizonte e que aumenta 
hacia abajo. 

propiedades: 
profundidad 

o 30 cm: 
30 SO cm: 

ele (pH 7.0) S.T.l. AcideZ 
-----(cmol.kg-1 de suelo)----

36.6 1.6 4.5 
27.9 0.4 15.3 

Retenci6n de P Densidad aparo 

-------%------ ----kg.m-3----
76.0 
79.6 

Grado de desarrollo: a, muy desarrollado, fUertemente lixiviado 

AptitUd: 
subclase de la aptitud del suelo: 3.1, 3.4 Y 5.1 
Limitaciones para el uso agr1cola: el alto grado de ácideZt el bajo contenido 

de nutrientes y el alto peligro de erosi6n en pendientes escarpadas. 

lnformaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
NQmb:t:a y SU_:Id da suelos asoeiados dOn La Cabaña. sU inda:.: de 
asodiación y las unidadas cartográtidas an las cuales ocdurran 

NOHBim SU-:ID :INDEX _MU_-_'_D_' _________ _ 
El suelo La Cabanll no astá asocilldo con ninll11n otro 81.lelo 

Fases (TU-:ID) del lIualo La Caba,ñll y las unidades cartográficas au qua occuX':t:an 

'l'O'-:ID DBSCR:IPCION 

" '" '" '" '" 

modaX'adll.mQnte escll>:padll 
sUllveroante inclilllldll 
eSCllrplldll 
muy ascllrpllall, sob:t:a lavll sap:t:ol1tlca 
tlIOderlld=ent.. e.cllrpada, 
sobre lavll saprolitica 

MU-IDS 

", 
'" '" 48 46 
46 48 

NOMBRE DEL SUELO: PRECIPICIO (Fl142) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Andte oxte Dystropepts 
Superficie en hectareas: 2,818 (0.5%) 
Parfiles representativos: GP 2; Nil 6 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
sien drenado, muy profundo, arcilloso, muy ácido sobre depósitos fluvio

laháricos de composici6n andesitica en un paisaje de lomas con pendientes 
inclinadas. 

Un horizonte A de 10cmpardo oscuro de estructura subangularm~ fina sobre 
un s pardo fuerte de estructura subangular muy fina a migajosa que debajo de 
los lS0cm contiene roca saprolitica y piedras muy meteorizadas del horizonte 
e que aumenta hacia abajo. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

ele (pH 7.0) B.T.r. Acidez 
-----{cmol.kg-l de suelo}----

17.1 2.4 2.6 
14.3 1.8 2.7 

Retención de P Densidad apar. 

-------%------ ----kg.m-3----
76.7 
SO.8 

Grado de desarrollo: a, muy desarrollado, fuertemente lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 3.4 
Limitaciones para el uso agr1cola: la baja fertilidad química (ácldez y el 

bajo contenido de nutrientes) y el alto peligro de erosi6n bajo cultivos 
anuales. 

Informaci6n acerca de SUelos asociados, faSes y unidades cartográficas: 
Nomb:t:e y Su-:Id de suelos asocia.dos con P:t:ecipicio sU indax de 
'UJooiaci6n y las unidades cartogri.fieas sn llls cl.lales ocCurreD 

_," __ -'_D _'_~_'_X_ CMU=--C':"'::...._--, _______ _ 
El suelo Pracipicio no ese' aaocie.do con ninll11n otro sualo 

NOMB ..... 

FIlSeS (TU-:ID) del suelo Precipicio y llls unidlldell cllrtográflcell an quO OQeu=aD, 

TU-ID DESCfUPCION MU_:IDS 

" inQl"nlloa 107 



NOMBRE DEL SUELO, SILENCIO (Fl143) 

Informaci6n general: 
Nombre locall tierra colorada 
Subgrupo según S.T.: Andia y And1e oxie Dystropepts 
Superficie en hectareas: 13,291 (2.4%) 
Perfiles representativos: Coe 4,121 EG 21 Neg 3; QR 5,9 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, muy profundo, arcilloso, muy ácido sobre depósitos fluviales 

de composición andesitica en un paisaje de lomas con pendientes 
inclinadas, moderadamente escarpadas y escarpadas. 

Un horizonte A de 10 a 30cmpardo rojizo de estructura angular a subangular 
muy fina sobre un B rojo amarillento de estructura angular a subangular (muy) 
fina que debajo de los 200cm sobreyace un e de capas de arena fina hasta 
gravilla muy meteorizadas. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm; 
30 80 cm; 

eIC (pH 7.0) B.T.I. AcideZ 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

29.1 2.3 4.1 
23.1 1.7 4.3 

Reten'ción de P 
-------%------

74.0 
74.0 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

B37 
.2' 

Grado de desarrollo; S, muy desarrollado, fuertemente lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitUd del suelo: 3.4 y 5.1 
Limitaciones para el uso agrícola; el alto grado de ácidez y el moderado con

tenido de nutrientes al igual que un alto a muy alto peligro de erosión. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y su-Xd de s"'eloa aaociados cog. silencio, aU indOlx de 
asociación y las unidadea cartcgrá.flcas en 1.11.11 cuales occurren 

NOMBRB su_m l:NDBX KQ"-IDS 

AGUA PRXA " '" 00 $181:11. 

"""" " 113 " !!ARl\O-l " 110 " :9IoltRO-2 " 111 " $16 139 173 
COPB MALANOA " 118 " 64 13$1 
LA LOCw.. 53 '" 116 
LXQrA " '" " " LOS DX~BS " '" 6l 121 
MONTBLntAlI. ., 115 00 98 113 116 
UROUBV 11 10' " " 00 96 113 116 121 173 
SAlUlINA 55 '" 00 " 
Fases (TV-ItI) del lIuelo SilenciO y les unidadell cartográficas en qUe occurren 

TU-iD DESCRJ:PCJ:ON 

" 
" " 

escarpada. 

inclinad. ... 
moderadamente 6sc ... .rp ... d ... 

MQ-J:DS 

52 SI8 173 80 121 63 96 113 
64 116 

" m 

NOMBRE DEL SUELO, LIMaN (Fl151) 

Información general: 
Nombre local; 
Subgrupo según S.T.: oxie Dystropepts 
Superficie en hectareas; 649 (0.1%) 
Perfiles representativos: Ta-W2 (fase non calcarea) 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, muy profundo, arcilloso, ácido a m~ ácido sobre areniscas 

calcareas en un paisaje de colinas con pendientes moderadamente escarpadas. 
Un horizonte A de 20cm pardo rojizo oscuro de estructura angular a 

subangular fina sobre un B rojo amarillento de estructura angular muy fina que 
debajo de los 160cm sobreyace un e de arenisca calcarea. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm; 
30 - 80 cm! 

ere (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-1 de suelo)----

18.0 9.0 
21.2 17.5 

Retención de P 
-------%------

35.5 
43.3 

Grado de desarrollo: 7, muy desarrollado, lixiviado 

AptitUd: 
Subclase de la aptitud del suelo; 3.4 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

953 
1037 

Limitaciones para el uso agríCOla; el alto grado de ácidez y el alto peligro 
de erosión bajo anuales. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
NOIIlbre y SU_Xd de sueloe asocia.dos con. Limen, s", lndex de 
asociaci61>; y 1411 unidades cartcgr&ficas el>; 1all =a1ell occurreEl 

NO ..... su-xv XNDB~ :.:"~-C':":. __________________ __ 

El suelo Liman ElO está. aBoci~ con ningún otro suelo 

Pases ('l'U-ID) del suelo Limog. Y 1.11.11 ullidadeB cartcgrá.ficall eg. que occurren 

TU-ID DBSCRXPCION MU-iDS 

159 moderlldamente escarpada, sobre areniecall ca1carea" " 163 moderadamente .... c .. rpad..., lIobre c."lizas de cor."les 



NOMBRE DEL SUELO: RIO CAMARRON (F1211) 

~nformación general s 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Aquic Humitropepts 
Superficie en hectareas; 605 (O.l%) 
Perfiles representativos; Gui 4 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Imperfectamente drenado, muy profundo, arcilloso, muy ácido sobre 

dep6sitos fluvio-lahárlcos arenosos de composición andesitica en un paisaje 
de interfluvios casi llanos. 

Un horizonte A de 50 cm pardo grisaceo muy oscuro con manchas naranjas, 
de estructura muy fina angular a subangular sobre un B pardo oscuro con 
manchas gris y naranjas con estructura angular fina sobre un e de arenisca 
muy meteorizada a maS de 190cm de profundidad. 

Propiedades: 
profundidad 

o 30 crn~ 

30 - SO cm: 

ele (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
--,--- (cmol.kg-1 da suelo) ----

25 7.9 
21 11 

Retención de P 
-------%------

69 
70 

Grado de desarrollo: 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitud: 
subclase de la aptitud del suelo: 3.2 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: baja fertilidad química (aoidez, baja 
disponibilidad de f6sforo y nutrientes) y el mal drenaje. 

Infor.mación acerca de suelos asooiados, fases y unidades 
Nombre y SU-id. d.e suelo" ~90ci~do .. con Río Cam~r:r;ón, BU il1d.e~ de 

cartográficas: 

~"oei .. c6n y la" unid. .. des earl:ográfic~s d.onde occurren 

NOMBIUt _'_D_-'_D _'_ND_"_ ~"=--C':D:' _________ _ 
81 suelo Río cam.o.rr6n no está asociado con nin¡Nn otro "uelo 

Pases (TU_iD) del auelo R!o Camrr6n y l ... s unidades e~rtográfieas en que ooourrsn 

'I'U-iD DBSCRiPOJ:ON 

" casi llana 

MO'-IDS 

'" 

NOMBRE DEL SUELO: RIO MOLINO (Mili) 

Informaci6n general: 
Nombre local; 
Subgrupo según S.T.: Aqulc Hapludands 
Superficie en hectareas: 874 (O.2%) 
Perfiles representativos; Bre 123 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Imperfectamente drenado, moderadamente profundo, franco a franco 

arcilloso, ácido sobre arena pedregosa de composici6n andesitica en fondos 
de valles en paisajes de abanicos fluvio-laharicos. 

Un horizonte A de 50 cm pardo oscuro con oxidaciones naranjas de 
estructura subangular muy fina sobre un B amarillo olivioso de estructura 
rnigajosa sobre un e de grava y arena debajo de los 90 y 120cm de profun
didad. 

Propiedades: 
Profundidad 

O - 300m: 
30 - 80 om: 

ele (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

40.0 2.2 2.1 
31.3 1.8 3.2 

Retenci6n de P 

-------%------
97.7 
97 .0 

Grado de desarrollo: 3, moderadamente desarrollado 

Aptit.ud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.2 y 1.3 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

'2' 
797 

Limitaciones para al uso agrícola: la moderada fertilidad química (ácidez, 
baja disponibilidad de f6sforo) I las condiciones de mal drenaje y la 
presencia de piedras. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades 
Nombre y Su-id de suelos esooÍlo.dos oon Río MOlino, su indsx d.e 
.. "oeia06n y ~as unid.ades o~:r;l:ográfio ... s en l~s eu ... les oeeurren 

NOMlh .. .15 

CHIRl\'IPO 
MiLAJ;O 
SOBlU\B 

SO'-iD UIU!!::/!: 

30 25 , " 
57 26 

MU-iDS 

149 154 

'" 149 154 

oartográficas; 

P~ees (TU-J:D) del euelo Río Molino y l ... s unide.d.es ",artográfioas en que ocourren 

TU-ID DBSCRIPCION 

,,~ oaS1 J.lan~, moder~damente pedrego .. ~ 
104 "uavem .. nl:e inclin~da, p .. dregos~ 

MU-iDS 

~OJ 16::1 
149 154 



'" 

NOMBRE DEL SUELO: CORINTO (M12111) 

Ánformaci6n general: 
Nombre local: tierra negra 
Subgrupo según S.~.: Pachic Melanudands 
Superficie en hectareas: 794 (0.1%) 
Perfiles representativos: Bre 6,15; GP 16 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, franco a franco limoso poroso y no ácido sobre 

depósitos arenosos cementados de composición andesitica en UD paisaje de 
abanicos fluvlo-laharlcos casi llanos. 

Un hOrizonte A, de 60 a l20cm, negro a pardo muy oscuro de estructura 
rnigajosa, a veces sobre un B de color pardo amarillento oscuro y da estruc
tura migajosa o sin un B paro directamente sobre un e de arena cementa. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 80 cm: 

ele (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
---~-(cmol.kg-l de suelo)----

33.6 9.8 0.2 
33.0 8.7 0.1 

Grado de desarrollo: 4, bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.3 

Reten,H6n de P 

-------%------
96.0 
98.0 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

"8 ... 
Limitaciones para el uso agrícola: la baja disponibilidad de fósforo y 

presencia de piedras. El horizonte e es poco permeable que causa 
problemas de drenaje durante períodos de alta pluviosidad. 

lnfor.waci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombro y Su-Id da lIua1011 .. lIoci .. doll co~ Corinto, sU inda". da 
,,"oci .. c6n y 1 .. 11 'Unid .. dall c .. rtográfic .... a~ 1&11 c'Ua1 .. a occurren 

SU-ID INDEx MU-J.1JS 
- - -':'-''-'----:--,-----:---:--

El sualo corinto no está .. soci .. do con ningún otro lIuo10 

NOMB ...... 

Pa"a" (TU-ID) da1 lIuo10 Corinto" 1"11 unid .. des c .. rtográfic .. s an qua occurren 

TU-ID DESCRIPCION HU-lOS 

17 c .. ,,1 11 .. n ... padrago" .. lO' 

NOMBRE DEL SUELO: RIO CRISTINA (M12112) 

Información general: 
Nombre local: tierra negra 
Subgrupo según S.T.I Pachic Fulvudanda y Pachic Hapludands 
superficie en hectareas: 1,165 (0.2%) 
Perfiles representativos: GC 26; GP 13 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, franco a franco limoso poroso y no ácido sobre 

depósitos arenosos cementados de composición andesitica en un paisaje de 
abanicos fluvio-laharicos casi llanos. 

Un horizonte A, de 60 a aOcm, pardo muy oscuro de estructura subangu1ar 
muy fina sobre un B pardo amarillento oscuro de estructura migajosa sobre 
un e de arena cementa debajo de los 100cms. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - 80 cm: 

ele (PH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(crnol.kg-l de suelo)----

34.4 10.6 0.3 
25.8 5.2 0.3 

Grado de desarrollo: 4, bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.1 

Retención de P 

-------%------
95.7 
92.6 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

647 
67> 

Limitaciones para el uso agríCOla: la baja disponibilidad del fósforo. El 
horizonte e es poco permeable que causa prOblemas durante períodos de 
alta pluviosidad. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombra y Su-Id da 111.111.1011 allo<:lladod <:lOn R10 ct:'btina, IIU iuda". da 
allo<:li&<:lótl y 111.11 un1dadell cartO<¡t:'if1<:l&1I en 111.11 cua1 .. 11 occurran 

''''''RE SU-ID INDEX HU-IDS 

P&Sall ('1'U-1:D) dal "1.111.10 Rlo Cristina y l&s unid .. dell certográfic .. 1I en que O<:lcu=a~ 

'1'I1-IO DBSCRIPCION HU-IDS 

" c .. 1I1 .I.1e.ne. 118 127 172 



NOMBRE DEL SUELO: CARTAGENA (M12113) 

rnformaci6n general: 
Nombre local: tierra negra 
Subgrupo según S.T.: Pachic Pulvudands y Pachic Hapludands 
superficie en hectareas; 9,433 (1.7%) 
Perfiles represantat!vos: GP 5,14; GUC 15,18,23, P S; Pom 1; RJZ 22,24,25 

Breve caracteri%aci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, franco a franco aranoso y no ácido sobre 

dep6sitos arenosos y a veces pedregosos, de composición andesitica en un 
paisaje de abanicos fluviales casi llanos. 

Un horizonte A ,franco, de 60 a SOcro, pardo oscuro a pardo muy oscuro de 
estructura subangular muy fina sobre un B franco arenoso, pardo amarillento 
oscuro de estructura rnigajosa sobre un e de arena suelta y grava debajo de 
los 100cms. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.'l'.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

30.4 2.3 0.6 
23.7 2.2 0.3 

Grado de desarrollo: 4, bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.1 

, 
Retenci6n de P 
-------%------

98.0 
96.3 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

577 
613 

Limitaciones para el uso agrícola: la baja disponibilidad del f6sforo. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades 
Nomb:.:" y sll~J:d de IIllalOIl asociadoll con Cartagena, su index da 
a"ociac:on Y la" unidad" .. cartog;ní.fica" "n la" c:ual"" OccUrren 

NOMBRE 

FLORBS-1 
JJ:MENBZ 
LJ:GIA 
RIO CRIs'ltINA 

StI'-J:D nmBX MU-IDS 

72 

" " " 

31 

" " " 

-------
'" m 

'" m 

cartográficas: 

Fasas (TU-ID) del Duelo cartagona y las unidades cartográfic .. 1I "n que ocourran 

TU-ID DB"-",,u1''''.1UH 

19 c .. si ll .. n .. , 
89 su .. vefl\ent" 1n<:lin .. d .. , pedrego .... 
91 c .. s1 ll .. n .. , moder .. damant" pedrago"a 

107 8UaVllfl\ente !nc:l!n .. da, muy p"dragosa 

HU-lOS 

126 Ug 
117 lSS 
112 172 
>SS 

NOMBRE DEL SUELO: LAS DELICIAS (M12114) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Pachic Pulvudands 
Superficie en hectareas: 915, (0.2%) 
Perfiles representativos; GUC 29,30; P B 

Breve car~cterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado; prOfundo, franco muy pedregoso; no ácido sobre una colada 

de lava desagregada de composici6n andesitica con pendientes inclinadas y 
escarpadas. 

Un horizonte A franco pedregoso, de 60 a 90cm, pardo oscuro a pardo muy 
oscuro de estructura migajosa sobre un B franco arenoso muy pedregoso, 
pardo de estructura rnigajosa sobre un e peDmeable de arena gruesa, grava y 
piedras debajo de los 100cms. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.'l'.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

36.9 12.7 0.1 
34.3 10.6 0.2 

Grado de desarrollo: 4, bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.4 y 5.1 

Retenci6n de P 

-------%------
95.3 
96.1 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la baja disponibilidad de f6sforo, la 
pedregosidad y el alto peligro de erosi6n en pendientes fuertes. 

Informaci6n acerca de suelos asociados; fases y unidades 
Nombre y SU-Id de lIueloll .. "ooiadoll con Lall Daliciall, "U index de 
alloc:!a<::ón y la" unidades <::artog:.:áfi<:: .... en 1 .. 11 ou .. 1e .. oocu:.:ren 

NO"'~ st1-ID INDBX _MU=--C':D:S _________ _ 

Sl suelo Lae Delici .. " no a"t' .. "oci .. do con ningún otro suelo 

cartográficas: 

F .. sa" (TU~ID) del lIue10 La" D,,11cias y 1 .. 11 unid .. d"s c .. rtográfic .... en que OcourreJ:l 

'rU-ID DII;:¡U;:RlPCION 

" al 
J.n<::J.J.nada, IIIOder .. dam"nte pedl;"Q'oea 
esc .. rp .. da, muy pedrego .. a 

MU-IDS 

'" '" 



NOMBRE DEL SUELO: MERCEDES (M12115) 

Información general: 
Nombre local; 
Subgrupo según S.T.! Pa.chic Hapludands 
Superficie en hectareas: 1,660 (0.3%) 
Perfiles representativos: 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, franco a franco arcilloso, no ácido sobre 

depósitos arenosos de composición andesitica en un paisaj e de abanicos 
aluviales casi llanos. 

Un horizonte A franco a franco arcilloso de 60 a gOcm, pardo oscuro a 
muy oscuro de estructura :subangular muy fina sobre un B franco arcillo 
limoso, pardo amarillento oscuro de estructura migajosa sobre un e per
meable de arena y grava debajo de los 100cms. 

Propiedades; 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 90 cm: 

c~c (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

, 
Retención de P 

-------%------

Grado de desarrollo: 5, bien desarrollado, poco lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.1 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agricola: la baja disponibilidad de fósforo. 

rnfor.mación acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU-Id de .. ~elos asociado,.. con Mercedes, s~ index de 
asociac6n y las unidades cartográ.ficas en las c~lI,les occ~rren 

NOMBRll: SU-ID INDEX Htl-IDS 

MONTBLIW\.R " " '" 
Fase8 (TU-In) d81 ,..uelo Mercedes y las unidades cartografieaa en que. oceurrel>. 

TU-ID DB~Cfi.:U·C.l:ON MU-IDS 

93 ca .. i llana 119 122 

NOMBRE DEL SUELO: LOS DIAMANTES (M12211) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Eutrlc Hapludands 
Superficie en hectareas; 13,SOO (2.5%) 
Perfiles representativos: GC 12¡ QR 1; BY 1; Dla 11,15 

Breve oaracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco a franco arenoso y no ácido 

sobre depósitos arenosos y a veces oon pedregones, de compoeición an
desitica en un paisaj e de abanicos fluviales casi llanos a suavemente 
inclinados. 

Un horizonte A franco, de 30 a 60cm, pardo oscuro a pardo muy oscuro de 
estructura subangular muy fina a migajosa sobre un B franco arenoso, pardo 
amarillento oscuro de estructura migajosa sobre un e de arena suelta y 
piedras debajo de los 60 a BOcms. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 80 cm: 

ele (pH 7.0) B.T.l. Aoidez 
-----{cmol.kg-l de suelo)----

28.5 10.1 0.4 
21.0 5.2 0.3 

Retención de P 

-------%------
82.9 
82.4 

Grado de desarrollo: 3, moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.1 y 1.3 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

72. 
.74 

Limitaciones para el uso agricola: la moderada disponibilidad del fósforo y 
a veces la alta pedregosidad. 

Información aoerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU-Id de sueloe asociados eol>. Los Diamu,ntoes, su index de 
asoeia e61>. y las unidades eartoográ.fieas el>. lll,s cuales OCeUrrel>. 

.~"" SO"-:I:D INlIBX MIl-IDS 

AGUA PRIA " 35 m 
HORQUETAS n " " !oIan. " " " " " MONTEr.I!Q.R " " 120 123 
NBGUBV U '" 6l 121 
SILENCIO " 114 lil 121 

Pasas (TU-ID) del suelo Los Diamantoa .. y la8 unidades eartoográ,fieas el>. que oee~rran 

TO-ID DBSC ... .lI:'C.l:ON 

21 

" 94 

ca,,! llana 
.. uavemantoa inclinada, pedregosa 
casi llana, moderadamente pedregosa 

MtJ-IDS 

1i1 120 123 62 63 121 
102 
67 128 



NOMBRE DEL SUELO: BELLA VISTA (M12212) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo segÚn S.T.: Eutric Hapludands 
Superficie en hectareas: 3,617 (0.7%) 
Perfiles representativosl 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Moderadamente bien drenado, moderadamente profundo, franco limoso y no 

ácido sobra brechas de arena y piedras de composición andesitica en un 
paisaje da abanicos fluvio-laharicos suaVemente inclinados. 

Un horizonte A franco limoso, de 30 a GOem, pardo oscuro de estructura 
subangular muy fina a migajosa sobre un B franco arenoso cementado, pardo 
amarillento oscuro de est~uctura maciza porosa sobre un e de arena y 
piedras cementadas debajo de los 60 a 80cms. . 

Propiedades: 
Profundidad ele (pH 7.0) B.T.X. Acidez 

-----(cmol.kg-l de suelo)----
Retenoi6n de. P Densidad aparo 
-------%------ ----kg.m-3----

o 30 cm: 
30 - SO cm: 

Grado de desarrollo; 3, moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.3 
Limitaciones para el uso agrícola: la baja disponibilidad del fósforo y la 

alta pedregosidad. El horizonte e es poco permeable que causa problemas 
durante pa~iodos de alta pluv!osidad. 

Infor.mación acerca de suelos asociados, fases y unidades 
Nombre y SU-Id de 8uel08 asociad08 con Bella Vista, su inde:.: de 
a80ciac6n y las unidade8 cartográficas en la .. cuale .. OCQurren 

NOMBouo SU-XD XNDEA 
- -- --------

El sua10 Bella Vista uo está: aaoci.do cou ningúu otl;"O sualo 

cartográficas: 

Fasea ('I'lJ-XD) del Sllelo Bella Vi"t. y 1a8 lluid.des cart.ográfica8 "n qUe occurren 

TU-ID DBSCRIl'CION MU-Ins 

" aUaVellle¡;te i¡;c1iuada, lIluy pedregosa '" 

NOMBRE DEL SUELO: CHIRRIPO (M12221) 

Información general; 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Typic Hapludands 
Superficie en hectareas: 2,848 (0.5%) 
Perfiles representativos: P 4 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Moderadamente bien drenado, moderadamente profundo, franco limoso a 

franoo aroilloso no-áoido sobre breohas de arena y piedras de composición 
andesitica en un paisaje de abanicos fluvio-laharicos suavemente inclina
dos. 

Un horizonte A franco limoso, de 30 a 60cm, pardo oscuro de estructura 
subangular muy fina a migajosa sobre un B franco arcillo limoso, pardo 
amarillento oscuro de la misma estructura sobre un e cementado de textura 
franco arcilla arenoso oon grava y piedras. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - SO cm: 

ele (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(crnol.kg-l de suelo)----

50.0 1.9 0.4 

Grado de desarrollo; 4, bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del auelo; 1.3 

Retención de P Densidad apar. 
-------%----.-- ----kg.m-3----

97.5 

Limitaoiones para el uso agrioola: la baja disponibilidad del fósforo y la 
pedregosidad. El horizonte e es poco permeable que oausa problemas 
durante periodos de alta pluviosidad. 

Informaci6n aceroa de suelos asociados, fases y unidades 
Nombre y Sll-Xd de suel08 asociados con Chirripó, su inde:.: de 
aaociac6n y la8 unidades cal;"tográfica8 en la .. cuales occUrl;"en 

NOMBRII" 

RXO MOLXNO 
SUERRE 

SU-XO XNDBX Mt1-XDS 

" 57 
2S 

" 
14.9 154 
149 154 

cartográficas: 

Faee8 (TU-XO) del sllelo chh'ripó y 1 ..... llnidades cartográficas en qUe occurren 

TU-XO DBSCRIl'CXON HU-IDS 

23 "uavelllente 1l:l.cl1nada, pedl;-egosa 110 149 150 
105 IIUaVemel:l.te il:l.clinada, moderadamente pedregosa 154 



NOMBRE DEL SUELO: HORQUETAS (M12311) 

Informaci6n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.~.: Eutrie Hapludands 
Superficie eh hectareas: 4,402 (0.5%) 
Perfiles representativos: Gui 3 

Breve oaraeterizaei6n del suelo y su paisaje, 
Moderadamente bien drenado, moderadamente profundo, francoso y no 

ácido sobre arena y brechas camentadas de oomposioi6n andesitioa en un 
paisaje de abanicos fluvio-laharicos casi llanos. 

Un horizonte A de hasta :30 cm, pardo oscuro franco de estructura 
subangular muy fina a migajosa sobre un B franco a franco arenoso cemen
tado, pardo amarillento oscuro de estructura migajosa sobre un C de arena y 
grava cementadas debajo de los 60 a 80cms. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm~ 
30 80 cm: 

ele (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)---

< 0.5 
< 0.3 

Retención de P 
-------%------

97 ,. 
Grado de desarrollo: 3, moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
SubClase de la aptitud del suelo: 1.2 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agricola: la baja disponibilidad del fósforo. El 
horizonte e es poco permeable que causa problemas durante periodos de 
alta pluviosidad. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU_Id de lIuelos aaociadoa con Horq\letas, su index da 
asociacón y la .. unidades cll1"togrificas en las OIlllles oocurren 

NOMBRa: SU-ID INDEK MtJ-IDS -------
LOS DUMAN'I'BS 18 36 67 
NEougV 11 102 100 

Pases ("rU-ID) del suelo ltorquetas y las unidades cartográficas en que occurren 

tU-ID DESCRIPCION HU-IDS 

" casi J,J,ana 101 67 100 

NOMBRE DEL SUELO: RIO FRIO (M12312) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Eutric Hapludands 
Superficie en hectareas: 12,683 (2.3%) 
Perfiles representativos: Coe 11; GUC 16; RA 6, RJZ 6; W 6 

BreVe caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, frauco a franco arenoso y no ácido 

sobre depósitos arenOBOS de composición andesitica en paisajes de abanicos 
fluviales y de explayarnientoB de abertura casi llanos. 

Un horizonte A franco, de 200m, pardo oscuro de estructura subangular 
muy fina sobre un B franco arenoso, pardo amarillento oscuro de estruotura 
migajosa sobre un e de arena suelta desde los 60 a 80oms. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 80 cm: 

erc (pH 7.0) B.T.r. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

40.0 4.1 0.7 
26.4 3.4 0.1 

Retención de P 
-------%------,. 

'2 

Grado de desarrollo: 3, moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
subclase de la aptitud del suelo: 1.1 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrioola: la moderada disponibilidad del fósforo. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y Su-Id de sueloll asociados con Rio Frio, 111,1 index da 
asociac6n y las unidadea cartográfioaa en laa OIlalea occurr ... n 

NOMBRa: SU-ID INDEX HU-IDS 

AGUA FRIA " " 43 
BOSQUE " 42 " " COPE MALANGA " .. 43 
Ll:GIA " " .. 
MONTBLIMAR 47 " " " SJIlUIINA SS 43 " 
Fases ("rU-ID) del lIue10 11.10 Frio y las unidadea cartográficas "n que occurr .. n 

tU-ID Dli!!SCRIPCION 

" " 
caal llano, de explayam1ento de llhartura 
casi llano, de. llhanico 

MtI-IDS 

94 43 

" 



NOMBRE DEL SUELO: TORTUGUERO (M12313) 

Información general~ 
Nombre local: 
subgrupo según S.T.: Acrudoxic Hapludands 
superficie en hectareas: 2,515 (0.5%) 
Parfilas representativos: AT 5,6 

Breva caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco a franco arenoso Y no-ácido 

sobre depósitos arenosos de composición andesitica en crestas de playa, 
casi llanas. 

un horizonte A franco, de 20cm, pardo oscuro de estructura subangular 
muy fina sobra un B franco limoso a franco arenoso, pardo amarillento 
oscuro de estructura migajosa sobre un e de arena suelta desde los 60 a 
80ems. 

Propiedades; 
Profundidad ele (pH 7.0) B.T.I. Acidez 

-----(cmo1.kg-l de sue10)----

, 
Retención de P 
-------%------

Densidad aparo 
----kg.m-3----

o 30 cm; 
30 80 cm: 

24.3 1.7 

Grado de desarrollo: 3, moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptit'Ud del suelo: 1.1 

94.0 

Limitaciones para el 'Uso agrícola: la disponibilidad del fósforo está 
poco restringida al igual que la cantidad de nutrientes. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SlJ.MLd d ... su ... 10& Ilsocilldos con Tortugu ... ro, su index da 
ll:!lociac61l Y la", unidad ... ", cartogr.iticas en las cualezo occurren 

NOMBRE 

CANO MOl\BNO 
CAVILAN 

SU-ID INDBX HU-IDS 

3 
70 " " " 33 

Fases ('.I'1J_ID) da1 su ... 10 'l'Ol'tuguero y las 'Unidlld"s cartográ.fioas en qu;.e occurl'en 

'ru-rD DE"''' .............. ..., .. /tU-LOS 

" ca .. i 1111.110 3:1. 32 

un 

NOMBRE DEL 
(M12315) 

SUELO: 

Información generall 
NoIDbre local: 

RIO ROCA VARIANTE 

Subgrupo según S.T.: Typic Hapludands 
Superficie en hectareas: 330 (0.1%) 
Perfiles representativos: P 1 

BreVa caracterización del suelo y su paisaje: 

ALUVIAL 

Bien drenado, moderadamente profundo, franco a franco arenoso y no-ácido 
sobre depósitos aluviales gravosos de compOSición andesitica sobre la 
cresta casi llana de una colada de lava brechada. 

Un horizonte A franco, de 20 a 30cm, pardo oscuro de estructura suban~ 
guIar m'Uy fina sobre 'Un B franco arenoso pedregoso con grava, pardo de 
estruct'Ura subang'Ular fino sobre un e arenoso m'Uy pedregoso a los 60 a 
80cms. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 80 Cln: 

CIC (pH 7.0) B.T.!. Acidez 
-----(cmol.kg-1 de sue10)----

32.5 5.5 
17.9 2.3 

Retención de P 
-------%----";"-

Grado de desarrollo; 3, moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
SUbclase de la aptitud del s'Uelo: 1.3 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

505 

Limitaciones para el 'Uso agrícola: la baja disponibilidad del fósforo y la 
pedregosidad. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas; 
Nombre y su-Id d ... suelos asociados con Rio Roca variant. ... aluvill1, su index de 
asociao6n y las ullidlld ... s cartográ.ficas en llls cualss occurren 

NOMB~ SU-:ID INDBX MU-IDS 

KIO l\OCA 4.$ 47 15:1. 

Fase", (TU_rO) d ... l suelo Rio Roca, v .. ri"l1te aluvial, Y las unidades cal'tográfioas en que 
ocourrel1 

TU-ID DBSCRIFCrON MU-IDS 

" moderadll.lllel1t.e pedregoeo '" 



.'" 

NOMBRE DEL SUELO: BARRANCA (M12321) 

Informaci6n general: 
Nombra local: 
subgrupo según S.T.: Typic Hapludands 
Superficie en hectareas: 4,258 (0.8%) 
Perfiles representativos: 5-470 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderad~ente profundo, franco a franco arenoso y no-ácido 

sobre depósitos aluviales gravosos de composición andesitica sobre una lava 
brechada casi llanas. 

Un horizonte A franco, de 200m, pardo oscuro de estructura subangular 
muy fina sobre un B franco limoso a franco arenoso, pardo amarillento 
oscuro de estructura migajosa sobre un e de arena suelta desde los 60 a 
80oms. 

Propiedades; 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 80 cm: 

eIe (PH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

Grado de desarrollo: 4, bien desarrollado 

Aptitud; 
Subclase de la aptitud del suelo; S.l 

Retenci6n de P Densidad aparo 

-------%------ ----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agricola: la disponibilidad del fósforo está un 
poco restringido al igual que la pedregosidad y un muy alto riesgo de 
erosión por la pendiente fuerte. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre. y SU-Id de. 8ua10s ... soc1 ... do .. con B .. rr ... nca, su 1ndex da 
"'80e1 ... e6n y 1 ..... unid ... da .. cartogr ... fic ..... en l ... s cu ... 1 .... occurren 

NOMBRE SO"_ID IND2X HU-IDS 
- - -,-------

El suelo B"'rr ... nc ... no e8tá. asoc1cido con nil>.gIln otro suelo 

Fases ('rU-IO) del suelo Barranc ... y l ... s un!dadell c ... rtográfic ... " el>. que occurren 

'rU-ID DEsCR:II'C:ION MII-IOS 

30 muy .... c ... rp ... do. pedreg080 '" 

NOMBRE DEL SUELO: JIMENEZ (M12322) 

Informaci6n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Typic Hapludands 
Superficie en hectareas: 1,552 (0.3%) 
Perflles representativos: 

Breve caracterización del suelo y su paisaje; 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco arcilloso, ácido sobre 

brecchias con pedregones en plataforttlas de interfluvio con pendientes de 
suavemente inclinadas a inclinadas dentro de un paisaje de abanicos fluvio
laháricos. 

Un horizonte A franco arcillo limoso a franco arcilloso sobre un B 
pardo, franco arcilloso, sobre piedras y arcilla c~entada. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm; 
30 - 80 om: 

eIe (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retenci6n de P 
-----(cmol.kg-l de suelo)---- -------%------

Grado de desarrollo: S, bien desarrollado, poco lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.1 y 2.4 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la disponibilidad del fósforo está 
restringidO y en el caso de clase 2.4 la pendiente inclinada significa 
un moderado riesgo de erosión. 

Información acerca de suelos asociados l fases y unidades cartográficas; 
Nombre y SU-Id de lIualol1 asociados con Jiménez, lIu ind .. x de. 
asoei ... eón y la .. unidada .. e ... rtográfiea .. an 1 ..... = ... les occurran 

NOMBRll SU-ID INDBX MU-IDS 

CAR'rAGENA " " m 
FLORES-1 " " m 
RIO CRISTINA " " m 
RIO ROCA .. SO ", SAN ISIDRO " 

., 
'" 

F ... "e" (TU-ID) del .. uelo Jitnénez '.1 l ... s Unidades c ... rtográficas .. n qua occurren 

TU-ID DBsI..:R:II'C:ION HU-Ins 

31 inelin ... d... 104 146 106 172 
101 suavementa inclin ... do, sin o con muy poc ... s pisar..... 14.7 



NOMBRE DEL SUELO: ALEGRÍA (M12323) 

Informaci6n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.~.: Typlc Hapludands 
Superficie en hectareas: 8,523 (1.6%) 
PerfIles representativos: Alg 1,2,3; GUC 20; lSI 1,2 

Breve caracterización del suelo y BU paisaje~ 
Bien drenado, moderad~ente profundo, franco arcillo limoso, ácido sobre 

brscchias pedregosas en un paisaje ds abanicos fluvio-laháricoB con 
plataformas y vertientes de interfluvio o valles con pendientes suavemente 
inclinadas a escarpadas y muy escarpadas. 

Un horizonte A franco limoso, pardO de estructura bloqUes subangulares a 
migajosa sobre un B pardo de estructura bloques subangulares sobre material 
oementado. 

Propiedades; 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 SO cm: 

ete (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

27.1 1.9 0.5 
29.0 1.7 0.1 

, 
Retención de P 
-------%------

91.0 
98.0 

Grado de desarrollo: 5, bien desarrollado, poco lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.1, 2.3 Y 5.1 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la moderada a baja disponibilidad del 
fósforo, al igUal que la moderada pedregosidad (2.3) y un muy alto 
riesgo de erosión por la pendiente escarpada (5.1). 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y su,-:Id de D\leloD aDoci .. doD con Alegri .. , D\l index de 
asoci .. c6n Y l .. s unidades cartogr<ific .. s en l ... s = .. les occUrren 

"<>m .. SU-:ID :INDEK HU-rDS 
----------

El lIuelo Alegri .. no ellt';' ... "ociado con nin9Ún otro s",,,,lo 

p .. sas (TU-IOl d",l suelo Alegria y la .. unidad", .. cartográfic .. s en que oceU=en 

TllwID 

" 125 
164 . 
165 

DESCR:IPC:ION 

s\l .. vementa inclin .. d ... 
.. u .. vemente inclinad .. , moder .. damente pedregosa 
escarp .. do, sin o COn muy poc .. $ piedr .. s 
muy escarpad .. , moder .. damente pedregos .. 

MIl-IDS 

, 
16' 

m 

NOMBRE DEL SUELO: IROQUOIS (M12325) 

Informaci6n general: 
Nombre local: 
SUbgrupo según S.T.: Typic Hapludands 
Superficie en hectareas: 1,599 (0.3%) 
Perfiles representativos: P 7; Taller Sitio 3 

Breve caracterización del sue20 y su paisaje~ 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco arcilloso limoso, ácido 

sobre lava brechada cementada o brechas en un paisaje de lahares y coladas 
de lava con vertientes de interf1uvio o valle con pendientes inclinadas a 
escarpadas. 

Un horizonte A franco arcillo limoso, pardo de estructura en bloques 
subangu1ares a migajosa sobre un horizonte B franco arcilloso, pardo de 
estruotura en bloques subangulares sobre brechas de lava cementadas. 

Propiedades; 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

ClC (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----{cmol.kg-l de suelo)----

39.9 3.0 0.7 
40.4 3.2 0.6 

Retención de P 

-------%------
94.7 
96.0 

Grado de desarrollo: 5; bien desarrollado, poco lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.4 y 5.1 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la disponibilidad del fósforo está 
restringida al igual que un moderado (2.4) a muy alto (5.1) riesgo de 
erosión por la pendiente inclinada a escarpada. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y su,-ld de sueloD .. sociadoD COn :Iroquob, su index de 
asoci .. cón y laD unidades cartogr';'ficas en l .. s cuales oec:\lrren 

-~ -- _. _ .. NOMBl~ _"_-_'_D _'_ND_'_X_ _,.::-C':.CS _____ -----,-

El suelo :IroquolD no ese' .. "o(dado COn l1il19Ún otro suelo 

PaseD ('l'l1-ID) del suelo :Iroquois y l ... s unidades cartogr<ific ..... en qua occurran 

-- -------TU-...... DESCRIPC:ION 

,,, 
'" 

inclinada, .. in O COn muy poc .... piedr .. s 
ssc .. rpada, pedregosa 

MUwIDS 

j.'!J. 110 
161 110 



NOMBRE DEL SUELO: BONILLA ARRIBA (M1311) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Pachic Hydrudands 
superficie en hectareas: 3,054 (0.6%) 
Perfiles representativos: 10-10; 10-13 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Moderadamente bien drenado, prOfundo, franco limoso, ácido sobre ceniza 

volcanica en un paisaje de conos compuestos con vertientes de interfluvio o 
valle y pendientes escarpadas. 

Un horizonte A franco limoso, pardo oscuro a negro de mas de 75 cms de 
estructura masiva porosa a bloques subangulares, sobre un B franco arcillo 
limoso, pardo amarillente de estructura en bloques angulares sobre ceniza 
vólcanica. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

Cle (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retenci6n de P 
-----(cmol.kg-l de suelo}---- -------%------

Grado de desarrollo: 4, bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del SUelo: 5.1 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

LimitacioneS para el uso agricola: la disponibilidad del fósforo está muy 
restringida al igual que un muy alto riesgo de erosión por la pendiente 
escarpada. La baja fuerza de soporte del suelo lo hace muy susceptible a 
la degradación de la estructura cuando lo pisotean o Usan maquinaria 
pesada. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas; 
Nombre Y SU-Id de lIuelOIl alloch.doll Con Boni.lla Arriba, !lU index de 
asoci.ll.c6n y lall uni.dades cartogr~ficas en la" cualell occurren 

NOMBRE SU-iD INDEX MU-IDS 

LA ROCA 42 51 " 
Fas81!l (TU-ID) del sualQ Bonilla Arriba. y las unida.dell dartogr~fica.s an qua OCCUrren 

TU·ID DBSCRIl'CJ:ON KU-IDS 

" ellcarpada 17 16 

NOMBRE DEL SUELO: LA ROCA (M1321) 

Información genaral: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Typic Hydrudands 
Superficie en hectareas: 3,290 (0.6%) 
Perfiles representativos: 10-15 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Moderadamente bien drenado, profundo, franco limoso, ácido sobre ceniza 

v61canica sobre lava en un paisaje de conos compuestos con vertientes de 
interfluvio o valle y pendientes escarpadas. 

Un hOrizonte A pardo oscuro a negro de 30 a 75 cms, franco limoso con 
piedras de estructura rnaciva porosa sobre un B pardo amarillenta. 

Propiedades; 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - 80 cm: 

eIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(crnol.kg-l de suelo)----

Grado de desarrollo: 4; bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.1 

Retenci6n de P 

-------%------
Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agricola: la disponibilidad del f6sforo está muy 
restringida al igual que un muy alto riesgo de erosión por la pendiente 
escarpada. y una moderada pedregosidad. La baja fuerza de soporte del 
suelo lo hace muy susceptible a la degradación de la estructura cuando 
lo pisotean o usan maquinaria pesada. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográf1cas: 
Nombre y SU-id de suelos asociadoll con La. Roca., su indox de 
asociacón y las unidades cartogr~fica" en las cuales ocourren 

NOMBRE SU-ID INOKX MU-iDS 

!laNiLLA ARRiBA 41 " 16 

Pasoll (TU-ID) dal lIuelo La !toca y la.s unida.dos cartogr~fica.s en qua occurren 

TU-ID DESCRIPCiON HU-IDS 

3S escarpada, moderadamente podragolla " 



NOMBRE DEL SUELO: SAN VALENTIN (M13311) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.Tol Oabrio Hydrudands 
superficie en hectareas: 2,624 (O.5%) 
Perfiles representativos: 1230-V 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco arcillo limoso, acido sobre 

lava desagregada en un paisaje de coladas de lava con vertientes de 
interfluvio o valle y pendientes escarpadas. 

un horizonte A pardo a pardo oscuro, franco arcillo limoso de estructura 
migajosa con un B pardo amarillenta sobre lava. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - 80 cm: 

ele (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-l de sue10)----

Grado de desarrollo: 4; bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.1 

RQte~Gi6n de P Densidad aparo 
-------%------ ----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la disponibilidad del fósforo está muy 
restringida al igual que un muy alto riesgo de erosión por la pendiente 
escarpada y una moderada pedregosidad. La baja fuerza de soporte del 
suelo 10 hace muy susceptible a la degradación de la estructura cuando 
lo pisotean o usan maquinaria pesada. 

Infor.maci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y Su_Id de lIu.ololl ... socia.d,oll con San Valentin, BU indoox da 
... oociac6n y las UlI,idadell cartográficas sn las cuales Oecurr"n 

NOMBRB su-m INIlBX MU-IDS 

SAN IS:IDRO H 5:01 159 156 

i'aselJ (Tcr-ID) del ouelo S ... n Ve.lent1n y 1"0 u.nid .. des ell.rtogr<!,fiell.S en que oecurren 

TU-ID DBSCRIPCIOli MU-IOS 

" e"c",~ada, moder",d&ltlente pedregosa 153 166 159 

NOMBRE DEL SUELO: SAN ISIDRO (M13312) 

Informaci6n general; 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Oahrio Hydrudands 
superficie en hectareas: 6,482 (1.2%) 
Perfiles representativos; GUC 21; 820-5; 800-2; 950-2 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Moderadamente bien drenada, profundo, franco limoso, no acido sobre 

ceniza vólcanica depositado sobre lava en un paisaje de conos compuestos y 
coladas de lava con vertientes de interfluvio y plataformas de interfluvio 
o valle y pendientes inclinadas a escarpadas. 

Un horizonte A franco limoso, pardo oscuro de estructura en bloques 
subangulares a migajosa sobre un horizonte B franco arcillo limoso, pardo 
amarillente profundo de estructura en bloques (sub) angulares sobre ceniza 
y/o lava. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - SO cm: 

crc (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-1 de suelo)----

31.2 2.4 0.2 
24.6 1.S 0.1 

Grado,de desarrollo: 4; bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.4 y 5.1 

Retenci6n de p 

-------%------
97.7 
98.0 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agríCOla; la disponibilidad del fósforo está muy 
restringida al igual que un moderado (1.4) a muy alto (5.1) riesgo de 
erosión por la pendiente inclinada a escarpada. La baja fuerza de 
soporte del suelo lo hace muy susceptible a la degradación de la 
estructura cuando lo pisotean o usan maquinaria pesada • 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y Su-:Id de lJuelos alJoOiadolJ con Sal:>. :Isidro, IJU index .de 
II.sociac6n y 1 ... & UlI,idades cII.rtcgráticas en las cu ... lell occurren 

."""= 
GUAYABO 
JIMENBZ 
SAN VALBN't'IN 

SO-ID INDBX Kt!'-IDS 

" 37 

" 
" " " 

14 15 
10' 
H9 166 

Pases (Tcr-ID) del suelo S .. n Isidro y las unidadss ca1;togr¿ficas SIl. qus oecurren 

TU-In DBSCRIPCION 

37 
no 
120 

'" 

1.nc~1.n .. dll., substrato no consolid .. do 
inclinad .. 
ssc ... ~ada 
esca1:P .. da, substrato nO CQl:>.solida.do 

Kt!'-IDS 

144 166 
13 lOó 159 
14 15 

" 



NOMBRE DEL SUELO: GUAYABO (M1411) 

Información general: 
Nombre local~ 
Subgrupo según S.T.: Aquic Hydrudands 
SuperfiCie en hectareas: 564 (0.1%) 
Perfiles representativos: 1120-5 

Breve caraoterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Imperfectamente drenado, moderadamente profundo, franco limoso, no aeido 

sobre ceniza v61canica en un paisaje de lahares y coladas de lava con 
vertientes de intarfluvio o valle y pendientes suavemente inclinadas. 

Un horizonte A franco limoso, pardo grisaceo muy oscuro de estructura en 
bloques aubangulares sobre un B franco arcillo limosos, pardo amarillenta a 
blanco de estructura en bloques angulares sobre ceniza v61canica compactada 
dentro de un metro. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 80 cm: 

ele (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

Grado de desarrollo: 4; bien desarrollado 

Aptitud: 

Retención de P 
-------%------

99.0 
93.1 

Dansidad aparo 
----kg.m-3----

Subclase de la aptitUd del suelo: 1.2 
Limitaciones para el uso agricola: la disponibilidad del fósforo está muy 

restringida al igual que el drenaje impedido. El pastoreo de animales o 
el uso de maquinaria pesada degrada facilmente la estructura del suelo. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas; 
Nombzce y Su-id da sualos asociados con Guayabo, su indax dO!. 
a8ociac6n y las lUIidadell cazctogzcáfica8 el1 1~1I cuales occuzczcel1 

NOMBI\B SIJ-:Ill :INDBX MO-iDS 

SAN iS:IDRO .. 53 14 15 

Fa",," (TU-ID) del "ualo GUayal:>o y las unidades cazctogzcáficas en qu" occurren 

TO-iD DBSC1Ui'C.LVI< 
Kv-iDS 

" suavemente inclilL&d~, illlPezcfectamenta dJ::enad.& 15 14 

NOMBRE DEL SUELO: DOS NOVILLOS (M21111) 

Informaci6n general: 
Nombre localr 
subgrupo según S.T.: Pseudo Vitrudands 
Superficie en hactaraas: 4,480 (0.8%) 
Perfiles representativos: Bre 7; QUe 13, Nsg 308 

Brave caracterización del suelo y su paisaje~ 
Bien drenado, poco profundo, franco arenoso, no acido sobre arena de 

origen vólcanico sobre plataformas de interfluvio en un paisaje de abanicos 
aluviales, con pendientes llanas o casi llanas. 

Un horiZonte A franco arenoso, pardo oscuro de estructura en bloques 
subangulares a masiva de mas de 30 cms sobre un horizonte e de arena y 
grava, pardo oscuro sin estructura. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

ele (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

18.1 4.4 0.1 
10.9 2.6 0.1 

Grado de desarrollo: 2, con poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.1 

Retención de P 

-------%------
85.2 
51.4 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agríCOla: la moderada disponibilidad del fósforo 
al igual que la textura gruesa que restringue un poco la capacidad del 
suelo para retener agua. 

Información acarea de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombzca y SU_id da sualos ~"ociados con Do" Novillos, su indax da 
adoci~c611 y la" unidades cazcto!1zcáfic~8 en las Clual"lI OClcurzce:p, 

_ .. ~~ _._--
SU-iD iNDEX MlJ-iDS 

--==-----:----:-----,-
NOI' __ _ 

El lIuelo Oos Novillos no astá apoci~do con ningún otro "ue~o 

Fass" 1'r1.I-XPJ dsl sualo DOS Novillo" y 101.11 lUIidades c~rtogzcá.ticaa en qua OcClUZCZCen 

","_Tn ~~~~ .. .,.~_.,.~ .. TU-iD DE __ •• _~ __ ~ •• 

" llana o <:!a"i llana 

HU-iDS 

m 



NOMBRE DEL SUELO: MONTELIMAR (M21211) 

Info~ci6n general: 
Nombre lOcal: 
Subgrupo según S.T.: Pseudo Vitrudands 
superficie en hectareasl 26,935 (S.O%) 
Perfiles representativos: Coe 6,8,23; GUC 11; QR 3; RA 1 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, poco profundo, franco arenoeo, no aeido sobre arena a 

vaces con pedregones de origen vólcan!co sobre platafor.mas de lnterfluvio, 
explayamientos de apertura, o crestas de playa en paisajes de abanicos 
aluviales, da llanuras de inundación y de playa con fondos de valle con 
pendientes llanas o casi llanas a suavemente incli~adas. 

un horizonte A franco, cafe oscuro de estructura en bloques subangulares 
a migajosa sobre un horizonte B franco arenoso, pardo amarillento de 
estructura masiva sobre arena suelta. 

Propiedades: 
Profundidad eIe (pH 7.0) B.T.I. Acidez 

-----(cmol.kg-l de suelo)----
Retención de P Densidad apar. 

-------%------ ----kg.m-3----
o 30 cm: 
30 80 cm: 

18.8 7.9 0.1 
11.4 9.0 0.1 

Grado de desarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptitud; 

60.0 
39.0 

Subclase de la aptitud del suelo: 1.1 y 1.3 
Limitaciones para el uso agrícola: la textura gruesa que restringue un poco 

la capacidad del suelo para retener agua; a veces la moderada 
pedregosidad (1.3). 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidadeS cartográficas: 
Nombre y Su.~:Id de aueloa .... ooi .. doa con HOntelim8.r, aU inde,..; de • 
a80ciacón Y ltla W>.:!.d .. dea ctlrtográf:!.cae aD, l .. a C\l .. lea ocCUrren 

NOMBRE St1~:ID INDBX MU--¡~S 

AGUA FRIA " " " 80 " " BOSQtrB 51 " " 94. 124. 
CANO HORBNO , " 71 
COCORI 10 .. 71 
COPE MALANGA 58 " 4.3 130 135 
FLORBS-1 7l " 124 130 
GAVILAN " SS " LA LUCIlA " 58 116 ll4 
LIGIA " " " LOS DIAMANTRS " 37 120 123 
MERCEDES " 

,. 
'" NEGUKV 11 103 80 1:1.3 116 130 135 

RIO FRIO " " " .. 
SARDINA 55 " " " 71 80 " 99 135 
S:n.BNCIO " 115 80 98 113 116 

p .... es (Ttr-ID) d .. l suelo Mon.tel1Jna:t' y las unid .. des c .. rtográfioas en qUe occurreu 

TU-ID DBSCRIPCION 

40 1111.lla o casi llana, de e:cplayamientQ da apel:tur .. 

71 llano o caa:!. llano, de crest .. s da pl .. y .. 
97 llano o ca .. i 11&110, de intel:tluvio .. en abanico" aluviales 
88 Su. .. ve"'''nte inclinada Y pedr .. goea, de ", .. uces ab .. ndon .. dos 
92 ll.an/L o ca8:!. ll .. na, d .. fondo" d .. vall .. en abanicoa aluvi .. le" 

HU-IOS 

65 116 124 131 122 123 
43 71 94 98 99 130 
80 135 

" 29 84 113 
85 29 ". 

NOMBRE DEL SUELO: BOSQUE (M31111) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.~.: Andie Aquic Eutropepts 
Superficie en hectareas: 18,848 (3.5%) 
Perfiles representativos; Coe 21; RJZ 3; W5 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Daperfectamente a pobremente drenado, moderadamente profundo, franco 

arcilloso, no acido sobre arena, limo y arcilla de origen vólcanico en 
depresiones laterales y fondos de valle dentro de llanuras de inundación y 
abanicos aluviales, co~ pendientes llanas o casi llanas. 

Un horizonte A franco, pardo oscuro de estructura en bloques suban
guIares de menos de 30 cms sobre un horizonte B arcilloso, gris con 
moteados anaranjadas y negras de estructura en bloques (subJangulares sobre 
estratos de arena fina, limo y arcilla. 

Propiedadest 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm; 

ere (pH 7.0) B.T.r. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

25.6 18.9 0.2 
25.8 18.1 0.3 

Grado de desarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptitud; 
Subclase de 1a aptitud de1 suelo; 1.2 

Retención de P 

-------%------
84.3 
87.5 

Limitaciones para el uso agríCOla: el drenaje impedido. 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

rnformación acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SII~:Id de. aue.loe asoc:!.adoa con Bosque, eU ig,ds:¡; de 
.. aoci .. cón y l .. e W>.id .. des o .. rtográfic .. a sn 1 .... = .. le .. ocourren 

NOMBRB SU-J." J.tI"'SlI. ~U-J.U::< 

COPE MALANGA " " " 4S ., 
" DESTIBlUI.O " " 5 

PLORBS-1 7l " 95 124 
:LA LUCHA " " 89 124 137 
LXGIA " " " HONTBLIMAR " " " !14 124 
Nll:GOBV 11 104 ., 

" RXO PRXO " " " .. 
R:IO PAlUStn:NA " " ". SARDINA SS " " 4S ., 

" " " 
Pases (TU-ID) del suelo 1l0s<;(Ue y l .. s u.nidadss cartográf:!.cas en que occurren 

TU-XD DBSCRXPCION HU-IOS 

" 11 .. n .. 4S 99 137 " " " " " 53 124 

" llUl. .. S " " 11 .. n .. 14. 



" 

NOMBRE DEL SUELO: SANTA CLARA (M31112) 

Información general: 
Nombre lOcal: 
Subgrupo según S.T.: Andie Aquic Eutropepts 
Superficie en hectareas: 803 (0.1%) 
Perfiles representativos: RJZ a 

Breve caracterización del suelo y BU paisaje: 
Imperfect~ente drenado, moderadamente proful1do, franco arcilloso, no 

aeido sobre arana, l~o y arcilla cementada ocupando plataformas de 
lntQrfluvl0 en un paisaje de abanicos fluvio-lahárlcos, con pendientas 
llanas o casi llanas. 

Un horizonte A y B franco arcilloso, pardo grisaceo oscuro de estructura 
en bloqUes sl.lbangulares sobre UD aglomerado de arcilla, limo y piedras, 
pardo amarl111ento grisáceo. 

Propiedades; 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

ctC (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

24.4 13.8 0.2 
18.5 11.0 0.2 

Retención de P 
-------%------

89.0 
75.2 

Grado de desarrollo: 3J moderadamente desarrollado 

Aptitud: 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Subclase de la aptitud del suelo: 1.2 
Limitaciones para el uso agrícola: el drenaje impedido al igual que la 

disponibilidad del fósforo que está un poco restringido. 

Información acerCa de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
No!Ñ>r. y SU-id d. suelos asociados con santa Clara. sU index de 
asociac6n y las \Ulida.d,uiI cart~á.ticas en las cuales occurren 

NOMBRB 5\]-:UJ lNDBX MI1_ms 

RiO CRISTiNA " " liQ 127 

?a .. es {TU-iOl del suolo Santa Clara y las unida.des gartográticae en quo ocgurr.n 

TU-iD OBSCI\.Ll'<';,Lu" 

" dr.najo imperfegto 

",,,-iDS 

127 118 

NOMBRE DEL SUELO: DESTIERRO (M32111) 

Informaci6n general: 
Nombra local: 
Subgrupo según S.T.: Andie Eutropepts 
superficie en hectareas: 997 (0.2%) 
Perfiles representativos~ Neg S; RJZ 7,15 

Breve caracterización del suelo y su paisaj'e: 
Moderadamente bien drenado, profundo, franco, no acido sobre arena 

pedregosa de origen v6lcanico en fondos de valle dentro de un paisaje de 
llanuras de inundación, con pendientes llanas o casi llanas. 

Un horizonte A franco Ilrcilloso de estructurll en bloques subangulares, 
sobre un horizonte B franco arcillo limoso, pardo con moteados anaranjadOS 
de estructura en bloques angulares sobre un substratum franco arcilloso a 
veces con grava y piedras. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 80 cm: 

etc (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-1 de suelo)----

31.8 17.9 0.1 
27.4 17.7 0.1 

Retención de P 

-------%------
66.3 
58.6 

Grado de desarrollo: 3; moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
subolase de la aptitud del suelo: 1.2 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

72l ,e, 

Limitaciones para el uso agrícola: la disponibilidad del fósforo está un 
poco restringido al igual que el drenaje que es moderadamente bien. 

Información acerca de suelos asooiados l fasas y unidades cartográfioas: 
Nonohr. y SU-id de su .. los ascx::iados con Desti .. rro ... u ind.x de 
a .. ocia.cón y las unidad .... c=tográticas en 1a .. cual ... occurren 

NOMBltB SU-iD lNDBX Ml1-IDS 

BOSQUII. 51 " 
Fasee (TU-iD) del suelo Destierro y las unidades cartográficas en qua occurrsn 

TU-iD DBSCRiPCrON MI1-ms 

" l.l./lll/l ocas! 11 .... /l. moderadamente bien drenada 



NOMBRE DEL SUELO: SARDINA (M32121) 

Información general, 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.I Andie Eutropepts y pystropepts 
Superficie en hectareas: 23,463 (4.3%) 
Perfiles representativos: Coe 2,5,241 RA 2, SMA 4 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Moderadamente bien drenado, moderadamente profundo, franco arenoso fino, 

no acldo sobre arena de origen v61canlco en explayamientos de abertura 
dentro de un paisaje de llanuras de inundación, con pendientes llanas o 
cas! llanas. 

Un horizonte A franco· arcillo arenoso, pardo amarillento oscuro de 
estructura maciva porosa sobre un horizonte B franco de estructura en 
bloques subangulares sobre estratos de limo y arena fino. 

Propiedades: 
Profundidad ele (pH 7.0) B.T.l. Acidez 

-----{cmol.kg-l de suelo)----
Retención de P Densidad aparo ------_%______ ----kg.rn-3----

o - 30 cm: 
30 80 cm: 

33.5 12.0 0.2 
33.9 16.2 0.1 

Grado de desarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptitud: 

78.7 970 
61.5 1007 

Subclase de la aptitud del suelo; 1.2 
Limitaciones para el uso agrícola: la disponibilidad del fósforo está un 

poco restringido, al igual que el drenaje que es moderadamente bien. 

Info;r;maeión acerca de suelos asociados, fases y unidades eartográficas~ 
Nombre y SU-Id de 9ualos aBociado" COI1 Sardina, BU index da 
aBociac611 y laB unidades <lartográfic ... s en la9 cual ... occurren 

NOMBRlI su-ro rNDBlC. KU-ros 

AGUA FRIA " " 
., 

" " " BAlUtO-1 " 71 " SAlI.RO-2 " " 50 " 130SQUE " " " " " " " " C),NO 13RAVA 1 , " CANO MORllNO , 14 " 71 
CANO NaoRO , , " COCOR:I 10 " 71 138 
COPB HALANOA " 75 " 

., 
" " " 97 135 138 

FLORES-1 " 74 " " MONTRL:IHAR ., " 
., 

" 71 " " JIJI 135 
NEOUKV 11 lOO " " 80 135 
Rro FR:IO " 

., " S:ILENCl:O " 117 " " 
FaS09 (TU-XD) d .. l suelo Sardin ... y la .. unidade .. cartográfica .. en que occurren 

TU-ID OBSCR:IPCrON 

., 11&1111. o ca .. i llanll. " " " " " ., 71 " m " " " 138 " " " 

NOMBRE DEL SUELO: SUERRE (M32211) 

Información general; 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: And1e Eutropepts 
Superficie en hectareas; 829 (0.2%) 
Perfiles representativos: 

Breve caracteriZación del suelo y su paisaje; 
Imperfectamente drenado, moderadamente profundo, limoso, no acido sobre 

brechas arenosas y pedregosas en plataformas de interfluvio dentro de un 
paisaje de abanicos fluvio-lahárlcos, con pendientes suavQmente inclinadas. 

Un horizonte A pardo oscuro de mas de 30 cms franco a franco l~oso con 
arenisca cementada en el B sobre brechas meteorizadas. 

Propiedades; 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 90 cm: 

ele (pH 7.0) B.T.Á. Acidez Retención de P 
-----{cmol.kg-1 de suelo)---- -------%------

Grado de desarrollo: 3; moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.2 y 1.3 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: el drenaje impedido al igual que la 
pedregosidad que es moderada (1.3). 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU-Id de lIu .. lotl asociados con SUerr .. , .. u ind .. x de 
a90ciacól1 y las unidad .. s cartográficas en l ... s cual .... occurr .. n 

NOMBIUS 

C!I:IUiPO 
1I.iO MOLrNO 

¡;¡I,J_J.1J J.NDElC. KU-ros 

30 39 149 154 
22 26 149 154 

Fa9a. ('1'I1-:ID) del su .. lo suerr .. y laa unidad. .. " cartográfica" .. n qu .. occurren 

TU-iD DBSCRII'CION .. 
lO< 

suavement .. inclinada, pedrego"idad moderada 
Buavelllente inclinada 

HU-roS 

149 
m 



é\'i'< 

NOMBRE DEL SUELO: COPE MALANGA (M41111) 

Informaoión general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: ~ic Tropaquepts 
Superfieie en hectarea,s; 41,728 (7.7%) 
Perfiles representativos; QR 6; RA 4; SBA 3 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Escasamente drenada, moderadamente profundo, arcillosa, no acido sobre 

;"rana fina y limo o arena pedregosa da origen vólcan!co o dé origen 
variable en un paisaje de abanicos y llanuras de inundación ocupando fondos 
da valla o depresiones laterales con pendientes llanas o casi llanas a 
sua.vamente inclinadas. 

Un horizonte A de ~nos de 30 eme, franco arcilloso a arcilloso, 
amarillo grisaaeo de estructura Qn bloques angulares sobre un horizonte B 
franco arcilloso, pardo amarillento de estructura en bloques angulares 
sobre limo y arcilla estratificada a veces no consolidado. 

Propiedades; 
Profundidad 

o - 30 cm; 
30 - 80 cm: 

CJ:C (pH 7.0) B.'1'.I. Acidez 
-----(cmo1.kg-1 de sue1o)----

32.1 28.2 0.5 
31.3 30.5 0.4 

Retención de P 
-------%------

52.3 
45.8 

Grado de desarrollo: 3; moderadamente desarrollado 

AptitUd: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.2 y 1.3 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

813 
882 

Limitaciones para: el uso agrícola: el drenaje escaso y a veces la moderada 
pedregosidad (1.3). 

~nformaci6n acerca de suelos asociados~ fases y unidades cartográficas~ 
Nombre y SU-Xd de suelos asoei .. d08 con Cop .. Hslanga, su illdex de 
aso01a061l y las unidadllo. cart:.ogrifie .... ell 1aa cuales occu.rren 

NOHBflIj; SU-:ID XNDBX CNU=-:-C'ODO' _________ _ 

AGUA PR:tA. " 77 
BAlUlO-2 " " " " 91 :1.39 
aOSQO!!l 51 " " " " " CANO MORENO , 

" " COCORX 10 " no 
FLORBS-1 " 78 130 
LXG:IA " .. " " " " MATAS DB COSTA R.6l " " " MON'I'BL:rMAR ., 

" 4.J 130 135 
~GUBV U 107 " " 54 130 135 
,.><LA " " " " RXO CAMAllOY " ". 133 
RXO 1>lI.XO " .. " SAl'I.DINA 55 75 " " 45 " " 91 135 138 
SXUNCrO " '18 " 64 139 

"'" " " " " " 
Pases ('l'U-XD) del .uelo Cope Kalallga y lae unidadlloS eart:.ográf!eas IIon que oeourren. 

'l'U-ID DBSCRIPCXON KU-IDS 

., 11110na ° ealli 11=a, 
ar .. na y lill"oO de Oril1l1oll vol.cánico, 
en e;q>l.ayam.i.nto d .. aperturllo " ., " .. 130 132 138 139 91 

'" 11110na ° eaa! 1l.a.n1lo, limo y 
"re!lla d. oriQ"lIon v"r!d>l .. , 
dilo depre.!on laterllol " " '" llana o ca.i 11a.1la, limo y 
arcilla de Qr!gea. variable, 
de fondo de valle 21 " '" suaVllomente inclinada, 
moderadamente pedregosa " " '" 11"na ° clIosi llana, 
a¡cena y 11""" de origen var!<'I.ble H1 

NOMBRE DEL SUELO: ZENT (M4211) 

Información ganeral: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Fluventic-Eutropepts 
Superficie en hectareas; S,233 (1.5%) 
Perfiles representativos: TallO 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderade.mente profundo, franco arenoso, no acido sobre 

arena pedregosa y arena de origen variable ocupando fondos de valle en un 
paisaje de llanuras de inundaci6n y plataformas de interfluvio en un 
paisaje. de. abanicos, con pe.ndientes llanas o casi llanas a suavemente 
inclinadas. 

Un horizonte A pardo oscuro de menos de 25 cms franco sobre un horiZonte 
B franco arenoso con estratos de limo y arena fina. 

Propiedades; 
Profundidad 

o 30 cm~ 
30 - 80 cm: 

elC (pH 7.0) B.'1'.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

33.8 37.3 0.1 
29.6 36.3 0.1 

Grado de desarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.1 y 1.3 

Retenci6n de P Densidad apar. 

-------%------ ----kg.m-3----3. 
42 

L~itaciones para e.1 uso agrícola: la moderada pedragosidad en el caso de 
1.3. 

J:nformaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
No¡nbre y SU-Id de su .. loll asociadoll oon Zent:., eU inde:¡¡; de 
asoo:l.aeón y la. unidadas eaJ:t:.ográfieas 'In la. cuIlo1". oecurren 

NOMBRB SU-.U) 

COPE HALANOA " " " " " LXO:rA " " " " MATAS DB COSTA R.62 85 " " SAN RAl'AlIL " " 51 77 

P","e" ('1'U-XO' del. suel.o Zent. y la" unidadllll eart.ográticllos en que occurrllll 

'fU-XO OBSCK.Lt'CJ.ON 

54. lllUla o ea.i lllUla. en pl ... taforma de !nt.erfluvio 
138 Suavelllent.1Io inelinada, D:>derada:a.ant.e pedregosa 

110. p1at.afoxms de interfluvio 
151 lIuavemente inclinada en tondo de valle 

Hu-:IDS 

23 26 

24. 68 
51 71 



NOMBRE DEL SUELO: LIGIA (M4212) 

Info~ci6n ganaral: 
Nombre local: 
Subgrupo según s.~.~ Typic Dystropepts 
Superficie en hectaraas; 25,277 (4.7%) 
Perfiles representativosl ele 61 Que 14; RA 3, RJZ 21; SHA 5 

Brava caracterización del suelo y su paisaje: 
Moderadamente bien drenado, moderadamente profundo, franco arcilloso, no 

acido sobre arena, arena fina, limo y arcilla de origen variable ocupando 
terrazas en un paisaje de abanicos y'plataformas de erosión con pendientes 
llanas o casi llanas. 

Un horizonte A pardo oscuro de menos de 25 ems franco arcilloso a 
arcilloso sobre estratos de arena fina, limo y arcilla. 

Propiedades; 
Profundidad 

o 30 <;:m: 
30 - 80 cm: 

ele (pH 1.0) B.T.I. Acidez 
-----{cmol.kg-1 de suelo)----

37.2 11.2 0.2 
36.3 18.5 0.1 

Retención de P 

-------%------
50.0 
47.2 

Grado de desarrollo: 31 moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.2 
Limitaciones para el uso agricola: el moderado drenaje. 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas, 
Nombre y SU-Id de suelo. asociados con Ligia. .u inde:.: de 
a.ociac6El y la. uElidad •• cartográfica. en la. cU416e occurren 

NOMBR:B SO-J. ... J.tI ... JJh /'11,1- ........ 

:BOSQUE 51 " " CAR'I'AGIfNA 2S " '" copa: MAloANOA " " " 24 " " LOS D:rAMANi'BS " " " " " HA'I'AS DI!: COS'I'A R.62 " 24 " HONTBLnlAR " " " NRGOBV 11 108 " " RrO FRrO " " " S:tLBNCIO " 119 " " ZBN'I' " " " " 
p.u.ea ('1'O'-1:D) d<11 suelo L1Ula. y 1 ... unid ... da .. e .. rtográfie .... ell que OccUrre11 

'rO-ID DBSC:R1:PCION /'II,I-J."" 

SS 11..." .. o e .... i ll ... n .... en pl .. t .. foJ:l!l.<l de erosión " " 64 136 
61 126 " '" 1l .. n" o e ... ai 11..." .... en all ... nico " '" 11..." ... o c ... ai 111Ul .... llIOderadllmente pedregosa. 

.. n ablUllco " " 

NOMBRE DEL SUELO: PERLA (M4213) 

Informaci6n general: 
Nombra local: 
Subgrupo según S.T.: Fluventlc Eutropepts 
Superficie en hectareas; 4,919 (0.9%) 
Perfiles representativos: Tal 5,12 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Moderad~ente bien drenado, moderadamente profundo, franco arenoso fino, 

no acido sobre arena fina y limo de origen variable ocupando diques 
naturales en un paisaje de llanuras de inundaci6n con pendientes llanas o 
casi llanas. 

Un horizonte A pardo oscuro de menos de 25 cms, franco arenoso fino 
sobre un horizonte B pardo amarillento, franco limoso estratificado. 

Propiedades~ 
Profundidad 

o 30 cm; 
30 80 cm: 

ele (pH 1.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

31.5 14.9 0.1 
29.7 10.9 0.2 

Grado de desarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.2 

Retención de P 
-------%------

36.0 
34.0 

Limitaciones para el uso agríCOla: el moderado drenaje. 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas; 
Nombre y SU-Id de suelo. aaoeiados con Perla. su inde::.: de 
asoeiae6n y las unidades eartogrlÍ.fieas en la. c'ulles occurre:D, 

NOMBRB 

BAlUlO-2 
CANO MORENO 
COPB MALANGA 

SU-ID INOBX 

66 87 
, H 

58 81 

Hl)'-IDS 

" " 20 25 

Fases (TU-ID) del suelo Per14 y 1 .... Ullid ... dae c ... rtográfic ... e $Zl que o<::curren 

TtJ-:tD DS .. ""J."''''''U'' KU-:tDS 

m ~~"'El" <:> c •• i ~l ..... :)3 20 2$ 



NOMBRE DEL SUELO: MATAS DE COSTA RICA (M4221) 

InformAci6n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Typic Hapludolls 
Superficie en hectarea.sl 545 (0.1%) 
Perfiles representativos: ele 4 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco, no acido sobre arena 

pedregosa ocupando plataformas de interfluvio en UD paisaje de abanicos con 
pendientes suavemente inclinadas. 

Un horizonte A pardo oscuro de mas de 25 eme, franco con grava Y pisdras 
sobre un horizonte B franco 'arenoso y pedregoso. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm; 

ClC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-~---(cmol.kg-l de suelo)----

38.8 32.6 0.1 
37.6 32.2 0.1 

Retención de P 
-------%------

4.8.5 
41.3 

Grado de desarrollo; 3; moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
SUbclase de la aptitud del suelo: 1.3 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícolal la alta pedregosidad dentro dal perfil. 

Información acerca de SUelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
NombZ"a y SU-Id. de .\lalo. asociado. con )lata. da Co.ta. Rk., .u iuda::.:: da 
a.ociac6n y la. 1.Ulidada. eartogZ".oifieae an la. Cll ... 1e. OCCllrren 

NOMB~ 

COPE HAL1>NQA 
L:IQDI. 
ZBN'l' 

SU-.1D 

se .. 
" 

TU-:ID DllSI;Kl.t'<.:.1U .. 

:INIlEX 

" " " 

HO_IDS 

24- 68 
24 68 
14- U 

117 mu.y pedreqo •• ¡dentro d.l perfil) 

¡';;;-IDS 

14- 6a 

NOMBRE DEL SUELO: PORTETE (M4222) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: oxte Argiudol1s 
Superficie en hectareasl 686 (O.l%) 
Perfiles representativos: Ta-W 4 
Actualizado por: ,fecha 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, arcilloso, no ácido sobre arcillas 

montmoriloniticas ocupando vsrtientes de interfluvio o valle con pendientes 
moderadamente escarpadas dentro de un paisaje de plataformas de erosión. 

Un horizonte A pardo oscuro franco arcilloso de mas de 25 cms, sobre un 
B arcilloso fino sobre coral fraccionado. 

Propiedades; 
Profundidad 

o - 30 cml 
30 - 80 cm: 

ele (pR 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-l de sualo)----

9.1 0.1 
13.3 0.1 

Retención de P 
-------%------

25.0 
46.0 

Grado de desarrollo: 3; moderadamente desarrollado 

AptitUd; 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.4 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: el riesgo de erosión es alto por la 
pendiente moderadamente escarpada. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades 
Nol!lb:¡:oe y su-Id da .ueloe ... ociado. con Po:¡:ot .. ta, .u. inda::.:: de 
.... ooiac6n y 1 .... unid ... dell caZ"togr'fic .... e11 ~ae Cll ... 1 ... OCCllZ"ren 

N<""''' su-ro nmBX H\1-:IDS ___ ::..c= _____ _ 
El .ue10 IZ"OqIloie no sst' ... sooi ... ao con ning1ln otro ,"u .. lo 

cartográficas: 

FA.a. (TU-ID) del .ualo Porteta y 1 ... 11 w:r.id"da. c ... rtogZ"&fica. en que oocurran 

'!'U-ID DBSCl\.1t'<':ION ""-'" 
H1 ~radam."llte ea" .. :rp .. do " 



NOMBRE DEL SUELO: LIQUIDO (Pll) 

rnformaci6n general: 
Nombra local: 
suhgrupo según S.T.: Histic Hydraquents 
Superficie en hactareas, 8,977 (1.7%) 
Perfilas representativos: eL 11,18 
Actualizado por: ,fecha 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Muy escasamente drenado, superficial. arc1l10so, no ácido sobre limo y 

arcilla de origen variable ocupando depresiones laterales con pendientes 
llanas dentro de un paisaje de llanuras de inundación. 

Un horiZonte A de matQrlal orgánico sobre aroillas poco consolidadas 
bajo agUa. 

Propiedades: 
Profu.ndidad 

o 30 cm: 
30 80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cmol.kg-1 de 8ue10)----

121.0 20.3 
44.0 7.0 

Retención de P 

-------%------

Grado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelO; 5.2 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

174 

Limitaciones para 91 uso agrícola: el drenaje es muy pobre y el suelo es 
muy poco profundo. 

Infor.maci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Now.r .. y su_rd d .. lIueloll alloci...doll con Liql.\ido, &u illd"x de 
.... oc1ac61l. y 1.as unidades c .. rtográfic .. a .. n l .. a cu .. l .. II occurren 

NOKBRB 

BARRO-2 
CANO MORENO 

SU-ID :INDBX MU -IDa 

" , " , 21 66 
21 66 

Falles ('rU-m) d .. l suelo Liquido y lall unidad .. caJ;'togr'ficas "" qu" occurren 

'rU-:tu DBSCRu'crOH HtI'-XD 

ellc .... amell.ta d~enado y muy poco profundo 27 66 

NOMBRE DEL SUELO: BARRO-l (P121) 
Xnforll:Y.oi6Q g~ .. :r;.l., 
NOlIIbre local. 
SUbqrupo a .. gún S.'1'oI 'I'ypic aydraql1entll 
SUperficie an h.";:t",:r;""II. 1',805 (2.7'~) 
Perfiles rB¡u:'fUliultativos, el. 1.6 

Breve. co.re.cteriz:aci6n del. suelo y su ~i" ... je. 
Muy .... " ... "3J<\ .. nt .. dren .. do, aroillo .. o y muy poco consolidado, no ácido sobre limo y .. rcilla 

d .. orig .. n variabl .. ocupando fondo .. d .. valle. y deprellione .. ¡ .. terelell en un p .. isaje de abanico" 
y llauurall de inund.a.ci6n, con pendiente .. lla.naa. 

Propiedades I 
Profundidad ere (pH 7.0) B.T.Z. Acidez RetQll.,ci6n de P Densidad aparo 

-----(cmo1.kg-l d .. au .. 10)---- -------%------ ----kg.m-3----
- 30 cm. 46,0 1,2 

30 - 80 cml 54,0 14.5 

Crado de dasa.rrollo. 1, .. ill. O 'Con muy poCO da .. arrollo 

Aptitudl 
SUbclase de la aptitud del suelol 5.2 
Limitacion .... para .. 1 uso agr1co1 ... al drenaje 811 muy pobr .. y b, fuerza de sOpoJ;'t ...... minima. 

:rnformac16n. aoeroa de "uelos allociado", fases y un.1d.a.de8 cartográficasl 
Nombre. y BU-:td d ... IIualOll 6so",iado" OOIl. Barro-l, au 1ll.d .. x d .. 
all0<:l1ac6n. y la .. unidad .. " cartogrificae en b." ",u .. 1ell occrurren 

NOMBU su-m rNDEX HtI'-rDS 

.AMA " " " CANO BRAVA , , 
" " CANO MORBNO , 

" 
, , 

" 70 
CANO NRGRO , , 

" COCORr " " 70 
FLORES-l " 21 " ""O""" 11 " 

, 
" SAlIDXNA ss " " SILBNC3:0 " 'lO " 

FUs" (TU-ID) ds1 IIuelo Ba:l:ro-l y b,1J unidades ca:rtog:l:&tic&" "n qulil oC=:I::l:en 

TU-3:0 DBSCl';3:Pc:tON 

1 

m 

de depresiones later .. lell 

de fondos de v .. l1e 

HO'_:tUS 

44 41 52 70 
12 90 . , 
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NOMBRE DEL SUELO: BARRO-2 (P122) 

Informaoi6n ganara~; 
Nombre local: 
subgrupo según S.T.: Haplic Hydraquants 
Superficie en haotareas: 23,397 (4.3%) 
Perflles representativos: 

Brave caracterizaci6n del suelo y su paisaje: 
Huy escasalQente drenado, muy poco profundo, arcilloso, no ácido sobre 

limo y arcilla da origen variable, ocupando fondos da valle y plataformas 
de lntertluvio en Un paisaje de abanicos y llanuras da inundaci6n, con 
pendientes llanas. 

Un hori~onta A da arcillas ligeramente consolidadas bajo agua. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 80 cm: 

ele (pH 7.0) S.T.I. Acidez 
_____ (cmol.kg_l de suelo)----

Retención de P 
--.,.,---%------

Grado de desarrollo: 1, sin o con muy poco desarrollo 

AptitUd: 

Densidad apar. 
----kg.m-3----

Subclase de la aptitud del suelo: 5.2 
L~itaciones para el uso agricola: el drenaje es muy pobre y su fuerza de 

soporte es muy baja. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombre y SU-rd de eueloe aeoeh.do .. coD. 9ar2:0-1, .. u inda..: da 
a.ociac6n y la. UIlidada. c ... rtOQ'2:áfica. en 1 ..... cuala. occurr= 

NOMBaB SlJ-.I.I,1 

CANO )!QRENO , U " " " CANO NEGRO , , 50 
COPB M1\.LANGA " " " " 97 139 
LrQU:IDO " " " " NBQUBV 11 " 96 134 173 

'''-LA " " " SAltDrNA 55 " " " SrLRNCl:O 19 111 " 96: 139 173 

¡-........ (oru-rn) del .. uelo Barro-1 y la. unidad .. /! c ... rtOQ'rálicall 81:1 que oe=rlll:l 

'r11-:ID D"BSCll.:IPCl:QN 

'" 
ele pIatafol:'llloll" a. :\.ntarfluvio 

da fo¡>do. de valla 

...... -IOS 

97 38 S() 20 
27 66 139 173 
96134 

NOMBRE DEL SUELO: AGUA FRIA (P211) 

Informaci6n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: TYPic Tropaquapts 
Superficie en hactareaSr 9,940 (1.8%) 
Perfiles representativos: RA 5; RJZ 17; eL 23 

Brava caracterización del suelo y su paisaje: 
Muy esoasamente drenado, poco profundo, arcilloso, no ácido sobre l1mo y 

arcilla de origen variable ocupando fondos de valle y depresiones laterales 
en un paisaje de abanicos y llanuras de inundaci6n con pendientes llanas. 

Un horizonte A de 20 a 30 cms de arcilla gris estructurada sobre arcilla 
maciza que debajo de los 60 aros es poco consolidada. 

Propiedades; 
Profundidad 

o - 30 cm: 

30 - 80 cmt 

eIe epH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----{cmol.kg-l de suelo}----

55.5 10.4 0.7 

Retención de P 

-------%------
71.5 

Grado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.2 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

L1mitaciones para el uso agricola: el drenaje es muy pobre y su fuerza de 
soporte es limitada. 

rnformación acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombra. y SU-l:d d .... u .. lo. asociados con Agua Pria, su indax de 
aaociaeóu y la .. unidades e ... rtOQ'rátioaa el:l lall cualee occurren 

NOMBRE su-ro rNDEX w-ros 

COPE MALANGA " 77 " LA ALDBA • " " LOS D:u.MAN'l'BS " 3S U1 
HONTBLrMAR " " " " " " ""OOEV U " 80 111 
QUBBRAIlA CASPAR " " " " RZO PRZO " " " ~, .. 55 " " " " " SILENCIO " ", ,O 98 111 

FaR .. a lorD-rD) d .. l aueIo Agua Fria y 110,. UIlldadell cartogrifleall ag. qu .. oocurr.n 

'rU -:IO DBSCRrpCl:ON 

, 
'" 

da depre.ionaa lateralell 
de fondo .. de vall .. 

MtJ-ros 

91 79 99 43 
80 98 111 

--------------~.~-- _ .• 



NOMBRE DEL SUELO: SAN RAFAEL (P311) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Typio Tropopsamments 
Superficie en heccareaa; 9,240 (1.7%) 
Perfiles representativos: QR 7; Tal 6; AT 1,2,3 

Breve caracterizaci6n del suelo y su paisaje~ 
Algo excesivamente drenado, muy poco profundo, arenoso, no ácido sobre 

arena y arena pedregosa de. origen v6lcanico ocupando fondos de valle, 
cauces abandonados y crestas de playa en paisajes de abanicos, llanuras de 
inundaci6n y de playa, con pendientes llanas o casi llanas a suavemente 
inclinadas. 

Un horizonte A de menos de 10 cm arena francosa pardo muy oscuro sobre 
arena. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 em: 
30 - 80 cm~ 

eIe (pH 7.0) B.T.l. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

26.9 9.5 0.1 
19.2 9.5 0.1 

, 
Retenci6n de P 
-------%------

38.0 
26.0 

Grado de desarrollo: 11 sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subcl~se de la aptitud del suelo: 4.2 y 5.3 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: l~ disponibilidad del agua está restrin
gida por la baja capacidad del suelo para retener agua. La excesiva 
pedregosidad en el caso de 5.3 hace impracticable el uso agricola. 

Informaci6n acerca de suelos asociados~ fases y unidades 
Nombre y SU-Id d .. euelo. a.o,:d.ado. con San Rafa .. l, .11 inde:.: de 

cartográficas: 

a .. ociac6n y la. unidade" ca.rt.ográfica. en la!! cualeJl occurran 

NOMB"-,, 

FLORES-1 
PLORII'S-2 
ZBN1' 

SO'-ID INDBX MU_IDS 

" 73 

" 
" " " 

" " 51 77 

Paaa. (TU-ID) del suelo San !lafael y las unidades cartográficas en que occurren 

TU-ID DBSCR ...... C .... Ufil 

J.I;I llana, .in piedrae, de caUces abandonado .. 
70 ll=a, "ill. piadras, de crestaa da playa 
78 llana, a:.:csaivamanta pedregosa, 

arena de origell. volcanica 
150 auavatllall.ta ill.clil:lada, excesivamente pedregosa 
153 11=a, e:.:c .. "ivamenta ped.rog'osa, 

arana da origen variabla 

.. u-IDS 

" 30 

" 51 77 

" 

NOMBRE DEL SUELO: BARRA (P312) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.T.: Typic Psammaquents 
superficie en heotareas: 350 (0.1%) 
Perfiles representativos: 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Imperfectamente drenado, muy poco profundo, arenoso, no ácido sobre 

arena de origen v61canico ocupando corredores en un paisaje de llanuras de 
playa, con pendientes llanas o casi llanas. 

un. horizonte A de menos de 10 eme de arena francesa pardo muy oscuro 
sobra arena de origen volcan.:Lco. 

Propiedades: 
Profundidad 

O - 30 cm: 
30 - 90 cm; 

ete (pH 7.0) B.T.l. AcideZ Retenci6n de P 
-----(cmol.kg-l de suelo)---- -------%------

Grado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

AptitUd: 
Subclase de la aptitud del suelo: 4.1 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: el drenaje es imperfecto y el suelo 
retiene poca agua por su textura arenosa y su poca profundidad. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartogr6ficas; 
Nombra y SU-Id de. Buel08 asociadoa con Barra, S\1 inda.>:: da 
asociac6n y laa unidades cartográficas en la. cual .. " occurren 

NOMB .... 

BAlUI.O_l 
SILBNCIO 

su-~~ 

" " 

INDEX 

" '" 

MU-IDS 

" " 
FaBee ('l'O'-ID) del Jlue.lo Barra y laa 'IUlidad .. " cartográticall an qua occurren 

'!'U-ID DB ......................... . KU'-I:DS 

11 llana o casi llana 52 



.>'" 

NOMBRE DEL SUELO: GAVILAN (P313) 

Info~ci6n general: 
Nombra loc~l: 
Subgr1lpo següu S.~.I Histic Ps~quants 
Superficie en hectareas: 5,497 (1.0%) 
Perfilas representativos: A~ 10¡ TORT 9 

BreVa caracterización del suelo y su paisaje: 
Muy escacamente drenado, muy poco profundo, arenoso, acido sobre arena 

de origen vólcan!cQ ocupando corredores en un paisaje da llanuras de playa, 
con pendientes llanas o casi llanas. 

Un horizonte A de material orgánico de menos da 10 cms arena francosa 
pardo muy oscuro sobre arena da origen volcanico. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - 90 cm: 

ere (pH 7.0) B.T.l. AcideZ 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

76.0 24.6 0.4 
36.0 6.0 0.3 

Retención de P 
____ ~..l-%------

Grado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Subclase de la aptitud del suelo: 5.2 
Limitaciones para el uso agrícola: el drenaje es muy escaso y el suelo es 

muy delgado. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nombra y SU-Id da 8uel08 asociados con Gavilán, su indelC d" 
asoC!iac:6n y la8 unidade. cartogrAfic:all en la8 cuales oC!curran 

NOKilR.!! 

MONTBI.J:KAR 
TORTUGtmRO 

I>U-"'" ....... BX MU-J:DS 

47 SS 40 
33 415 31 

P ... ses ('1'tJ-:ID) del sualo GavilAn Y 1all \\nidadee cllrtográficlIII an qu.e oc:cunen 

TI1-J:D DBSCRJ:l'CJ:ON >lu-J:DS 

12 dranala muy ellc:allO, llan .... 40' 31 

NOMBRE DEL SUELO: QUEBRADA CASPAR (P314) 

Información general: 
Nombre local: 
suhgrupo segÚn. S.T.: 'l'ypic Ps.amrnaquents 
Superficie en hectareas: 1,990 (0.4%) 
Perfiles representativos; Coe 14,15 

Breva caracterización del suelo y su paisaje; 
Escasamente drenado, muy poco profundo, arena francosa, no ~cido sobre 

arena de origen v61canlco ocupando explayamientos de abertura en un paisaje 
de llanuras de inundación, con pendientes llanas o casi llanas. 

Un horizonte A de menos de 10 cms arena francosa pardo muy oscuro sobre 
arena fluvial de origen vólcanlco. 

Propiedades; 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 90 cm: 

eIC (pH 7.0) B.T.r. Acidez 
-----{cmol.kg-l de suelo)----

15.9 5.6 0.7 
15.7 5.9 1.4 

Retenci6n de P 

-------%------
29.3 
30.9 

Grado de desarrollo: 1, sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 4.2 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrícola: la baja disponibilidad de agua por la 
textura gruesa y por la poca profundidad; el drenaje pobre. 

rnformación acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas; 
Nombre y su-J:d de suelos alloc:iados con Quebrada Casper, su indelC de 
allociac6n y 1all unid"des cartogrAfioas eQ. las c:uales ocC!urren 

NOKilRB 

AGO'A Pl\XA U""'",. 

SU_J:D J:NDBX KO'-J:DS 

67 2l 79 91 
8 9l 79 

2''''11''11 ('ro-m) del 11\\810 Queh:r;ada CaBpar y la1l unidades c:artográfica" en qu.a occurren 

't'IJ'-J:D DBSCRJ:PCJ:ON MU_J:DS 

J.,," arenaJe escaso, llalla o casi llana 91 79 



NOMBRE DEL SUELO: FLORES-l (P321) 

Informaoi6n general; 
Nombre local: 
Subgrupo segÚD S.T., Andic Tropofluvents 
Superficie en hectareaSt 5¡712 (1.1%) 
Perfiles representativos: GP 15, DIA 3 

Breve caracterización del suelo y su paisaje; 
Bien drenado, superficial, arena francasa, no ácido sobre arena de 

origen v61canico ocupando explayamientos de abertUra y cauces abandonados 
en paisajes de llanuras de inundación y abanicos, con pendientes llanas o 
casi llanas. 

Un horizonte A de 10 a 40 ema arena francasa a franco arenoso pardo muy 
oscuro sobra arena, grava y/o piedras fluviales, de origen vólcanico. 

Propiedades: 
Profundidad 

o 30 cm: 
30 - 80 cm: 

eie (pH 7.0) B.T.'!. Acidez 
-----(cmol.kg-l de suelo)----

12.2 7.5 0.4 
5.8 2.6 0.4 

Retendión de P 

-------%------44.0 
36.0 

Grado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subolase de la aptitud del suelo: 4.2 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agríoola: la baja disponibilidad de agua por la 
textura gruesa y su pooa profundidad. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas: 
Nomb:.:a y SU-Id da lIual011 .1I0ci.doll con Plorell-1. 3\\ indax da 
&80ci&c6n y 1&. unidad ... <I&;r;tog;r;4fic&. "n 1." c:u ... le" oc:cnu:;r;en 

NOMBltB su-m 

RARRO-1 " :BOSQUE 51 
CANO BRAVA 1 
CAItTAG:S:w.. " copa MALANGA " JX><BNE' " LA LUCRA Sl 
MONTRLnlAR 47 
NBGtfRV 11 
RJ;O CRISTINA " IlIO SUCIO " SAN RAFAEL " SARDINA ss 

'l'tI'-ID lIESCRIPC1:0N 

13 lIin piedJ:'aa 
79 pedJ:'egoll& 

J;N1Il'1'J¡ 

" " , 
" " .. 
" " lO' 

" " " " 

HU-J.lJl:I .. 
95 114 .. 
'" 130 

'" '" 124. 130 

'" m 
57 " ., 
" " 

.,u-IDS 

95 4.4 124 130 
57 87 88 17:1: 

NOMBRE DEL SUELO: FLORES-2 (P322) 

Información general: 
Nombre local; 
SUbgrupo según S.T.; Typlc Tropofluvents 
Superficie en hectareas; 297 (O .1%) 
Perflles representativos: 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
~ien drenado, superficial, arena francosa; no ácido sobre arena 

pedregosa de origen variable ocupando cauces abandonados en un paisaje de 
abanicos con pendientes llanas o casi llanas. 

Un horizonte A de 10 a 40 ams arena francosa a franco arenoso pardo muy 
osouro sobre arena, grava y/o piedras fluviales. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cml 
30 - 80 cm: 

eIe (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(cm01.kg-1 de sue1o)---_ 

Retención de P Densidad aparo 
-------%------ ----kg.m-3----

Grado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 4.2 
Limitaciones para el uso agrícola: la baja disponibilidad de agua por la 

textura gruesa y la delgadez del suelo al igual que el drenaje impedido. 

N"""~ SU-LD L~:S:X MlJ-IDS 

SAN RAPARlo " " " 
Fallas (TO-ID) dal s\lalo Plo;r;es-2 y l&s unidade. ca;r;tog:r:4fic&a en qu.e occur:':sn 

'l'tI'-ID DE""' ...... " ...... """' ~.~_IDS 

14 llana & c&si 11&%1,& " 



NOMBRE DEL SUELO: CAHUITA (P331) 

Informaci6n general: 
Nombre local: 
Subgrupo según S.~.: Umbria Tropopsrumments 
Superficie en hectareasr 127 «0.1%) 
Perfiles representativos: Tal 1 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, poco profundo, arena francasa, no ácido sobra caliza de. 

corales en un paisaje de plataformas de abrasión con pendientes llanas o 
casi llanas. 

Un horizonte A oscuro arena francasa sobre coral. 

Propiedades: 
Profundidad 

o - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

elC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
-----(crool.kg-l de suelo)----

27.5 5.6 0.1 

Retención de El 
-:;-----%------

48.0 

Grado de desarrollo; 1, sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
subclase de la aptitud del suelo: 4.1 

Densidad aparo 
----kg.m-3----

Limitaciones para el uso agrico1a: 1a baja disponibi1idad de agua por 1a 
poca profundidad de1 sue10 y su textura gruesa. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartográficas; 
Nombra y SU-id da suelos asodiados don Cahuita, SU inde.x da 
asociac61>. y la .. unidad .... c:aJ:"tográficas "1>. las cualalll occurran 

NOKi!}ll!: Sil-iD lNDBK MlJ-lDS - -- ----,-------
El su .. lo Cahu!ta. IlO ast.á asociado cOD. niugúD. ot.ro suelo 

Pasas ('rtF-lDI d"l 8u,,10 Cahuit:a y la .. unidad"s cartOgráficas an qua occurran 

'l'11-iD DBSCRl:PC;¡;ON MlJ-iDS 

16:1 poco pro~unao 74 



ANEXO 9: 
Las características interpretadas por unidad de terreno. 
El archivo LE-ITEM contiene una lista de los items de infonnación interpretada. LE.DBF alista los valores 
para cada item de infonnación y para cada unidad de terreno. Para cada item se presenta aqui una lista de 
valores con explicación en ingles o español. 

DAT AFILE NAME: LE-ITEM.DBF 

ITEM DESCR-E 

TU-ID TERRAIN UNlT IDENTIFIER 
CU-EI LAND CAPABILITY CLASS ACCORDING TO TSC (1985) life zone bmh-T 
CU-E2 LAND CAPABIUTY CLASS ACCORDING TO TSC (1985) life zone bh-T 
CU-E3 LAND CAPABIUTY CLASS ACCORDING TO TSC (1985) life zone bp-T 
CU-FL LIMlTING FACTORS IN LAND CAPABILITY CLASSIF1CATION ACCORDING TO TSC (1985) 
CUP-EI POTENTIAL LAND CAPABILITY CLASS Jife zone bmh-T 
CUP-E2 POTENTIAL LAND CAPABILITY CLASS Jife zone bm-T 
LUTSUl SUITABILITY CLASS FOR MAJOR LANDUSE TYPES 
LUTSU2 SUlTABIUTY SUBCLASS FOR MAJOR LANDUSE TYPES 
NU-CI DEGREE OF SUFFICIENCY OF NUTIUENTS FOR REQUlRlNG CROPS 
NU-C2 DEGREE OF SUFFICIENCY OF NUTIUENTS FOR NON REQUIRING CROPS 
AG-CI2 DEGREE OF SUFFICIENCY OF WATER FOR REQUlRING AND NON REQUlRING CROPS 
OX-CI2 DEGREE OF SUFFICIENCY OF OXlGEN FOR REQUIRING AND NON REQUIRING CROPS 
LA-C12 DEGREE OF WORKABILITY FOR REQUlRING AND NON REQUlRING CROPS 
ER-CI DEGREE OF RESISTANCE AGAlNST EROSION FOR REQUIRlNG CROPS 
ER-C2 DEGREE OF RESISTANCE AGAlNST EROSION FOR NON REQUIRING CROPS 
LSU-CI SUlTABILITY FOR REQUIRING CROPS EVALUATION NU-CI,AG-CI2,OX-CI2,LA-CI2,ER-CI 
LSU-C2 SUITABILITY FOR NON REQUlRING CROPS EVALUA TION NU-C2,AG-CI2,OX-CI2,LA-CI2,ER-C2 

ITEM DESCR-S 

TU-ID IDENTIFICA TION DE LA UNIDAD DEL TERRENO 
CU-EI CLASE DE CAPIODAD DE uso SEGUN CCT (1985) zona de vida bmb-T 
CU-E2 CLASE DE CAPICIDAD DE uso SEGUN CCT (1985) zona de vida bh-T 
CU-E3 CLASE DE CAPIODAD DE USO SEGUN CCT (1985) zona de vida bp-P 
CU-FL FACTORES LIMITANTES EN LA CLASIF1CAOON DE LA CAPACIDAD DE USO SEGUN CCT (1985) 
CUP-EI CLASE DE CAPIODAD DE USO POTENTIAL zona de vida bmb-T 
CUP-E2 CLASE DE CAPIODAD DE USO POTENTIAL zona de vida bh-T 
LUTSUI CLASE DE APTITUD DE LOS SUELOS PARA TIPOS MAYORES DE USO DE LA TIERRA 
LUTSU2 SUBCLASE DE APmUD DE LOS SUELOS PARA TIPOS MAYORES DE USO DE LA TIERRA 
NU-CI GRADO DE SUFlCIENOA DE NUTRIENTES PARA CULTIVOS EXIGENTES 
NU-C2 GRADO DE SUFICIENCIA DE NUTRIENTES PARA CULTIVOS NO EXIGENTES 
AG-CI2 GRADO DE SUFICIENCIA DE AGUA PARA CULTIVOS EXIGENTES Y NO EXIGENTES 
OX-CI2 GRADO DE SUFICIENCIA DE OXIGENO PARA CULTIVOS EXIGENTES Y NO EXIGENTES 
LA-C12 CAPACIDAD DE LABOREO PARA CULTIVOS EXIGENTES Y NO EXIGENTES 
ER-CI GRADO DE RESISTENOA CONTRA LA EROSION PARA CULTIVOS EXIGENTES 
ER-C2 GRADO DE RESISTENOA CONTRA LA EROSION PARA CULTIVOS NO EXIGENTES 
LSU-CI APTITUD PARA CULTIVOS EXIGENTES EVALUANDO NU-CI,AG-CI2.0X-CI2,LA-CI2,ER-CI 
LSU-C2 APTITUD PARA CULTIVOS NO EXIGENTES EVALUADO NU-C2,AG-CI2,OX-CI2,LA'CI2,ER-C2 
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DATAFILE NAME: NO-C1.TX'l' 30/03/1992 

NO-cl. DESCR-E DESCR-S SPl.3 

1 HIGH ALTO 1,2,3 
2 MODERATELY HIGH MODERADAMENTE ALTO 4 
3 MODERATE MODERADO 5,6 
4 INSUFFICIENT INSUFICIENTE 7,8 

DATAFILB NAME: NO-c2.TXT 30/03/1992 

NO-C2 D~SCR-E DESCR-S sp13 

1 HIGH ALTo 1,2,3,4 
2 MODERATELY HIGH MODERADAMENTE ALTO 5,6 
3 MODERATE MODERADO 7,8 
4 INSUFF:ICIENT INSUFICIENTE > 8 

DATAFILE NAME: LA-C12.DBF 30/03/1992 

LA-C12 DESCR-E DESCR-S T.9 

1 RIGR ALTA 0,1,2 
2 MODERATELY HIGH MODERADAMENTE ALTA 3 
3 MODERATB MODERADA 4 
4 INSUFICIENT INSUFICIENTE 5 

DATAFILE NAME: AG-c12.DBF 30/03/1992 

AG-C1.2 DESCR-E DESCR-S S.6 s.7 T.8 

1 HIGR ALTO >= 3 >= 221 < 3 
2 MODERATELY HIGH MODERADAMENTE ALTO >= 3 >= 1l.2, < 221 < 3 
2 MODERATELY HIGH MODERADAMENTE ALTO 2 >= 221 < 3 
3 MODERATE MODERADO 2 >= 112, < 221 < 3 
4 INSUFFICIENT INSUFICIENTE 2 >= 112, < 221 > 2 
4 INSUFFICIENT INSUFICIENTE 1 - > 2 

DATAFILE NAME: OX-c12.DBF 30/03/1992 

OX-C12 DESCR-E DESCR-S sPl.l 

1 HIGH ALTO 4,5 
2 MODERATELY HIGH MODERADAMENTE ALTO 3 
3 MODERATE MODERADO 2 
4 INSUFFICIENT INSUFICIENTE 0,1 

DATAFILE NAME: ER-cl.DBF 30/03/1992 

ER-cl DESCR-B DESCR-S T.6 

1 HIGH ALTO 1 
2 MODERATELY HIGH MODERADAMENTE ALTO 2 
3 MODERATE MODERADO 3 
4 INSUFFICIENT INSUFICIENTE > 3 



DATAFILB NAME: BR-c2.DBF 30/03/1992 

ER-C2 DESCR-B DESCR-S "p6 

1 HIGB ALTO 1,2 
2 MODERATELY HIGH MODERADAMENTE ALTO 3 
3 MODERATB MODERADO 4 
4 INSUFFICIENT INSUFICIENTE > 4 

DATAFILB NAME: LSU-CX.DBF 30/03/1992 

LSU-c1 (-C2l DESCR-E DESCR-S 

1 VERY SUITABLB MUY APTA 
2 SUITABLE AP"A 
3 MODERATBLY BUITABLE MODERADAMENTE APTA 
4 NOT SUITABLE NO APTA 

FILE NAME: CU-E.DBF 

I CU-E I DESCR-E I DESCR-S I 
1 Annual crops (very high yield) Cultivos anuales (muy alto rendimiento) 
2 Annual crops (high yield) Cultivos anuales (alto rendimiento) 
3 Annual crops (moderately high yield) Cultivos anuales (moderado rendimiento) 
4 Perennial or semiperennial crops Cultivos permanentes o semipermanentes 
5 Intensive grazing Pastoreo intensivo 
6 Extensive grnzing Pastoreo extensivo 
7 Forest crops Cultivos arbóreos 
8 Intensive forest production Producción forestal intensivo 
9 Extensive forest production Producción forestal extensivo 
10 Protection Protección 

FILE NAME: CU-FL.DBF 

I CU-FL I DESCR-E I DESCR-S I 
c climate factor factor clima 
cl limitation for life zone limitación por zona de vida 
c2 limitation for dry months limitación por meses secos 
c3 limitation for wind limitación por viento 
c4 limitation for fog limitación por neblina 
e erosion factor factor erosión 
el limitation for erosion risk (slope) limitación por riesgo de erosión (pendiente) 
e2 limitation for erosion suffered limitación por erosión sufrida 
e3 limitation for micro-relief limitación por micro-relieve 
s soil factor factor suelo 
sI limitation for soil depth limitación por profundidad efectiva 
s2 limitation for texture limitación por textura 
s3 limitation for pH limitación por pH 
s4 limitation for stones or rocks limitación por pedregosidad y/o rocosidad 
sS speciallimitations (toxicity, salinity, limitaciónes especiales (toxicidad, salinidad, 

ele.) ele.) 
d drainage factor factor drenaje 
dI limitation for drainage conditions limitación por condición de drenaje 
d2 limitation for flooding hazard limitación por riesgo de inundación 



ANEXO 10: 
El porcentaje de suelos aptos para cultivos exigentes dentro de cada unidad .cartográfica (archivo 
SULUT.DBF). 
Notese de que el mapa puede presentar la información de todos los miembros de una asociación si se trata 
de un solo item de información: en este caso, el porcentaje apto o no apto (ver Capítulo 6). 
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ERRATUM 

Anexo 3 

TU DBF (rec.lOl-146) 

DATlrIL! 'AA!, ro.Dar VERS(OH 1.0 

RIC Tu-ID TPl TPl TP) TP( TP5 TP6 TP1 1P8 1l"l TP10 

101 115 1 9 ) 1 9 5 2 2 ) <O 
102 111 ) 7 6 ) 17 1 2 o o 7 
10) llt 1 9 ) 1 6 5 1 1 2 I 
101 119 ) 7 6 1 17 2 , O O 11 
105 120 5 1 10 11 27 1 I O o ) 

106 122 , I 6 2 25 1 I O O 65 
107 l2J 1 9 ) 1 6 5 , O O 17 
lOS 121 1 9 , 1 ) 5 , 1 2 )1 
109 125 ) 7 6 ) 16 2 2 2 2 18 
110 l26 1 9 1 1 6 6 1 ) ) I 
III 121 1 1 , 1 2 ) ) o o H 
112 129 1 9 1 1 I 5 ) O O H 
III !JO 1 8 1 1 2 5 I O o H' 
111 lJ1 1 8 ) 1 1 5 ' I 2 I )1 
115 112 1 8 ) 1 2 5 I O O J( 

116 lJJ , I 7 11 26 1 I o O 61 
117 111 ) I 7 8 25 1 I o O 58 
llt 1J5 , I 6 2 25 1 I O o 58 
119 116 , 5 6 , 21 1 I O O 60 
120 1J7 , I 6 1 21 2 , ) 1 62 
121 lJ8 ) I 6 , 

" 2 , 2 2 59 
112 119 , , 6 ) 26 1 I 1 1 60 
l2J 1<0 , I 6 , 2) 2 , 2 2 58 
121 1(2 1 10 , 1 6 I ) O O 1 
125 In 1 10 ] 1 6 I ] O 2 5 
126 lH 2 12 I 1 5 5 ] O O 11 
127 115 2 12 I 1 10 6 ] O O 11 
121 116 2 11 I 1 11 6 ] O O lJ 
129 117 1 10 ) 1 5 I ] O O 16 
1]0 [ji 1 10 ] 1 6 6 , O O 17 
III 119 1 10 ] 1 5 , , O O 16 
ll2 ISO , ( 7 2 2] 2 ( ( ( 68 
III 151 ] ( 7 2 2] 2 ( O O 59 
!JI 152 1 10 ] 1 6 ( ] O O 17 
lJ5 l5J ) ( 6 6 2) 1 ( ( , 68 
lJ6 159 2 11 8 1 10 ( ] O O 20 
ll7 160 2 11 5 1 !J ( ] O O lJ 
lJ8 161 2 1] 5 1 12 ( I O O 6] 

119 162 I ] 8 ) 11 1 1 O O 7( 

1<0 16) 2 !J 5 1 11 ( ) O O 20 
1U 161 , 7 6 1 16 5 2 1 O )8 

H2 165 ] 7 6 1 16 6 2 2 2 )8 
lB 186 ) ( 7 7 20 1 • O O 71 
lH 187 J ( 8 2 25 1 ( O O " 115 16' ] ( 8 2 2S 1 ( O O 87 
1(8 1" J ( 7 11 " 1 ( O O S, 
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LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DEL MAPA: • '6 

Levantamiento de suelos (1986-1990): D. Alvorodo, J.P. Beks, C. van Bemmelen, 
A.~. Bok, L. Brenes, S. de 8ruin, W. Bijsterbosch, R. Dom, W.A van Dooremolen, 
D. Hazeu, R.M. Hootsmans, J.W.H. Jonssen, Q. de Jong van Lier, H. von Leeuwen, 
H.J.~. Meullels. A. Nieuwenhuyse. H.J. Nobbe. P.E. van Olsl. A.P. Doslerom. 
P. Romkens, J. Spoons, E.Vens, J. Stoorvoge 1, M. Ugo Ide, L.G. Val verde, E. 
Veldkamp. P. Verhogen, J .G. van Uffe len, J .von de Wees, W,G. Wi e lemoker, W. 
Zunnenberg. 

Coordinación: W.G. Wielemoker, A.P. Oosterom. 

Correlaci6n de suelos: W.G. Wielemaker. 

Correlación de paisajes: A.P. Oosterom, 5.8. Kroonenberg. 

Transformación geométrico: H.J. Stuiver y R.M. Hootsmons. 

Digitalización y~compiloción del mapa con ARC/INFO: W.K. Krabbe, A.P. Ooslerom. 

Impreso en Staring Centrum, Wogeningen, Holanda. 
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