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r N ,T R O D U c,C I .() N

El InStituto ·cie InveStigación' de Recursos
N'atmales, por Decreto Supremo, ha tomado a
su cargo la responsabilidad d'e mantener ac,·
tualizajas la in:f()rm~iones obtenidas pOr el
Proyecto Aerofotogramétrico CHILE/OEA/BID
y completar 'estas informaciones exis·tentes
para presentarlas en fonna ordenada enpu
blicaciones utilizables directamente en ·pre
paráci:Ón de proyectos de desartQllo e·conf>mico.

Lapubl1cación de la Simbología utilizada'
en este prim~r folleto, ~ a nuestro juiciq la
base lun'damentaI para la interpretación de

los mosaicos y tra-bajos act~ales y futuros en
Clue e,sLamos empeñados; con laeficien,te co
laboración ·del Ministerio de Agricultura e
Impuestos' Internos; ya están en preparación
dos informes que serán de gran interés para
la Agricultura N~ional: el problema de du
nas ,en Chile y la erosión de 1a Provincia de
Maule.

EsperamosqUiEl para los' e$tudlosos en ge;
neral, sea esta publicación, herramienta .de
positivo ,ih.t.erés para los trabajos que se e11-
cuentrar;l empeñ.ad~.



ANTECEDENTES

El instituto de Investigación de Re.cursos
Natur.ales dispone d.e· informaciOnes del PrO
yecto Aerofotogramétri.co CHILE/OEA/BID
que podr.ia definirse comO un estudio de
recursos agdcolas y recillección de anteceden
tes en áreas rurales utilizando .como elemen
to báSico la fotogr'afia aérea complementada
cOn visitas al terreno:

En. este estudio ¡participaron por una ,parte,
personal profes~onal y técnico de· sus Minis
tericsdel Gobiernó de Chiloe y por otra,elper
sona!. especializado ·de un grupo de .cuatro
compa'fiías dedicadas a estas materias y que
fúerán contratadás especialmente por la QEA.

Desde Enero,eue 1961 h,asta .Abril de 1964
(40 meseS) se analizaron 120.000 Km2.
(12.000~000 HáS..) de l'Os terrenos agl:ÍColas del
pais, com,prendidos entr'e Aconcagua y Chiloé.
Además se completaron estudias similares ,pa
ra .8.000 Km2. en los 6 valles transV'ers:ües
entre Copia.pó y Petorca:

:Para realizar esta ~abor se utilizaron en
forma coordinada las fotogra'fías aéreas y téc
nicas complementarias que ,se señalan a con
tinuación:

a) Fotogr,afía aérea.
h) ContrOl topográfico terrestre.
e) Fotogrametría.
d) Mosaicos fotográti.cos controlados.
Ill) Fotointerpretación.
{) Aerotnagnetismo.
g) Análisis tectolineaI.
h) Programa.ciÓn, ,ejecución y control de

equi!pos de profesiOnales de distintas especia-'
lklades.
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GENERALES

Haciendo 'Uso de estás técnicas se han 'ef'ec- .
tuado las siguientes operaciones y estudios:

n Toma de fotografías a diversas escalas.

2) RevisIón 'y establecimiento de control to
pográfico.

3) Preparación de .planos topográficos para.
·ciudades.

4) Preparación de mos,alCas fotográfiéos
controlados para el área del Proyecto.

'5) Identifi.cación de forma, tamafio y ubica
ción de predios agrícolas.

6) Determinación del Uso Actual de la Tie
na de acuerdo a una clasificación 'con
32 sub-grupos.

7) Clasificación de los terrenos de, acuer,do a
su -Capacidad de Uso agrícola por medio
de estudios de geomorf'ología, 'suelos,
factores limitantes a cultivos, hidrografía
de caria~es de riego y estudios económi
cos.

8) Paroa la zona del ,valle Central al sur de
Linares se completaron estudios de aero
magnetismo, fotogeología, drenaje' na
tural y análisis tectolineal. con fines
especificos de 'Prospec.ción pe~rolífera.

A continuación se presenta una List.a de los
estudios y materiales dis'Ponibl-es para insti
tucione3 púb,lk:a:s y privadas que han sido com
pleta.das por el Proyecto Aerofotogram€trico
CHILE/OEA/BID, y que pueden ser soli.citados
en el 109 PiSo del Ministerio de Hacienda.



IDE'N!l'IFlCACION DE PREDIOS' AGRICOLAS·

. Cada mapa o mosaico muestra la siguiente
simbo"ogía:

l.-!.IMITES DE ·DIVISION ADMINISTRA
TIVA:

PROVINCIAS:

COMUNA:. . _ ; _ ..

DISTRITO: ..

Al coincidir dos:o más deslindes administra
tivos, sólo se marca el .principal. Los distritos
se numeran: D-l, D-2, etc..

2.---DESLINDES PREDIALES: Determinados
por línea delgada continua en todo él perime·
tro del ,predio.. .

3..,.-RIOS: Nórma-1Inente los predios que ac
ceden a ellas deslindan en sus rib.eras y los
límites administrativos eh el' centro de sus
cauces.

4.":"'VIAS -DE COMUNICACION:

a)' carretera panamericana;

b) Camino y línea de FF. ce. paralelas;
Si ambOs corresponden a 'deslindes ¡prediales,

ftguran dibujados a ambos costados.

e) camin03 Generales: En deslindes de pre·
dio están marcados en su ·eje.

d) Predios cruzados por via de comunica.:.
ción:· marcados -los costados ·d·e la vía y las
partes 'del 'predio divididas unidas con el sig
ilO Z:

5.-NUM·ERACION y LEYENDA MARGINAL:
a) Número del .predio: Corres.pande' '901 Rol

de Avaiúos; para fines tributarios.

b) Letras: ('a, 'b, c, ab, ac, ad, etc.), repr~seh
tan los casOs de fusiones de predios, i~divis9s,

mismo p!opie,ario, etc:
e) Agrupación de Predios:' (VP-A, VP-B, etc,)

repr~cntan sectores no identificados y pe
quefias propiedades agrupa'~'

d) Predios rurales no agrícolas: Individua
'lizados por la clave RV-l, RV-2, RV-~, etc.

e) Predios no enrolados: Corresponde a lo
señalizado en el mosaico con la. clave SR-í,
SR-2, SR-3,' etc.

LasespeciLcaciones corresponden 'a las le
tras b, e, 'd,y e anteriormente indicadas se
leen al margen. de cada mosaico.

·6...:.....TOPONIMIA: Los. nOmbres de ciudades,
estaciones de FF. CC., Caminos, ríos, esteros
y los correspondientes a provincias y c.omunas
se muestran en sus ubicaciones respectivas.
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LEYENDA USO ACTUAL DE· LA 'TIERRA

ESCALA: 1:20.090

1 -:- AreaS Urbanas:

i 9.-ÁreaS urMnas.
1 b-'-Instalaclon-es fisca·les .y de otras lns..:

. tituciones.

2 -'- Terrenos horticolas:

2 9.-Hortaliza. eomereiaÍ de rlegó.
2b-Hortaliza. .comerCial sin riego.
2 e-Hortaliza doméstica d,.e 'riego.
2 d~liortalízll. dóméstl"ca sin riégO.

3 - Huertos frutales y otros cultivos perma.
.íiimtes:

3 "3.---'Huertos frutales de riego.
3 b-Huertos frutales sin riego.
'3c-Vifias de riego.
3 d-Vifias Sin riego.
3 e-Parronal.,
3 f-Uso míiltiple (huertos can ,cultivos in

.tercalados) .

4 - Terre,.n0s .con cultivos, extensivos:

4 a-Rotación - chacra - cereal ,- pasto
de riego.,

4 b-Rotil.ción - chacra cereal pasto
~ió ri-ego: .

4 c-Rotación - cereal - pasto de rIego.
-4 d-Rotadón - cereal - .pasto sin riego.
" e~otac1ón arroz.'.

'8

4 f-Prlncipalmente chacra de' riego.
4 g-Ptl~cipalinerite chacra slh riego.

5 - Pra.deras P.e~manentes, mejoradas:
(Sinapl1caclón en Chile).

'6 ...;.. 'Praderas natura1es:

6 a-'Pastos en terrenos semilimp!0.s. ,
6 ,b-Pastos sin o con matorral, no cultív.ado.
6 e-pastos can matorral - pastoreo muy
, 'escaso.
a d-Past:ós eoil matorral - éajas dé rio.

\
7 - Terrenos de bosqu'es:

7' :a---1Bosque n,atura!..,
7 b-Bosque plantado de rle~9'
7 c----B'OSque plantado .sin riego.
7 d----Bosque talado de rIego.
7 e-Bosque' talado sIn riego.
7 f-aenoval.
'1 g-,Malorral.

8- - Terrenos húmedos.

9 - Terrenos sin 11SO.

9 a-Terrenos inundados, :par causa de te
rremotos.

9 b-Terrénbs de cUltIvo eventual <Ihivlas
o riego eventual) Zona ,Norte.



LEYENDA USO ACTUAL DE' LA TIERRA

'ESCALA:' 1:SO.OOO

L--.Areas 1Jl'banas
lz - Areas urbanas.
ly - Inst~laciónes .fiscales y. de otraslns

tltuClones.

~.=-Tertenos hortícplaS.

2z - Hortaliza comerdál.
·2,y --- Hortaliza doméstica.

'S.-BU'ettbs frutales y otroS cultivos. perma

nentes:
3z' - Huertos frutales.
3y ...... v~fías y parronale~.

4.-'-Terrenas ·oon ctiltivosextensivos.

4z - Rotaéióh ..; chacra ... cereal - pasto.
4y - Rotación - cereal - ¡pasto y ar~roz.

.4x -- PrIncipalmente chacra.
4w - Rotaclon -!pasto - cereal eventual

(.pasto sin o con matorral).

5.-Pia.deÍ'as permanentes mejoradas.
(Sin aplicación en Chíle en las areas
del proyecto).·

'8:~deras 'DatUral•• '

'l.-Terrénos de b~ues.

'lz - Bosques naturales.
7y -:- '!Bosques plantados.
7x ..... Bosqu,e ,talado y renova!.
7w;.... Matorral. '

8..:....Terrenos húmedos.

9.-TerrenOS Sin uso.

LOS símbblosmixtos más comunes' pueden
encontrarse 'eh las fotos que se indican:
Fotos N*

-
. 4y6 ... 1542'

4y'tw - 1550

6'lx - 1546

69 - 1402

7y9-, 1900

'En esta. eseala ha sido necesario utilizar
cOn frecuencia los' símbolos mixtos, debido a'
las dificultades para mapear zonas 'con deta
lle excesivo: Las -éombinaciones uttlizadas has
ta ahora :están ilustradas en las fOtos cuyos
núineros ,se' in,dican más 'arriba. Es posible que
,al inWrpretar miev.as z'onas sea necesario for
mar COIílbinaciones nuev:as. ,
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3. HUERTOS FRUTAIJES Y OTROS
CULTIVOS PERMANENTES.

Este grupo incluye todas las arboledas de
tipo 'leñoso que tienen una producción perma
nente, como por ej.: durazIíos, perales, man
zanes, cerezas, naranj-os; limoneros, nogales,
viñas, etc. Debido a la épóca en que se, tomó
la fotografía ,aérea (Enero-Febrero), no es
pOsible diferenciar en ella los árboles ocie hoja
perenne de los de hoja' c3Iduca. La·diferencia
entre huer.tos !rutales y viña es fácil ocie dis-
tinguir., .

3 al lÍuertos frutales de' riego.-Este grupo
'incluye toda plantación frutal de tipo indus
trial, cuya sup'erficie sea superior a una hec
tárea 014 cm2) salvo el caso en que la
plantación se 'PlIesente en· franjas largas·y
angostas; en cuyo caso es posi'ble medir super
ficies menores a una hectárea. La c-ondición
de riego podrá establecerse pOr la presencia
dI:'! 'canales, acequias y surcos o estructuras.

3 b) Huertos frotales sin riego.-Aqui se in
cluyen áreas igua'lesa las anteriores, pero sin
riego. Es posible .encontrarlas en la zona de.
las lluvias (Huertos de manzanos, cerezos, etc).

~ c) Viña. .de riego.-En general Se encuen
tran alambradas, con postación 'Y los ~uarteles

presentan f-ormas regulares. Lo normal será
encontrar estas viñ·as en terrends planos
(Llano Central).

3 odl Viña sin riego.~eneralmente1a viña
sin riego se presenta ·sin alambrar 'Y sOn todas
de cabeza, encontrándose en lomajes y' pen
dientes de cerros, por lo cual los cuarteles no
siempre son uni.formes. (C-osta de Cauquenes
Mau!e y Concepción>.

3 c) Parronal.-Es una forma especial decul
tivar la' viod para producir uva de mesa. En
general se encuentran sólo en suelos regados.
Las áreas cultivadas con par.ronales son bas-

tante' limitadiiS como el área vecina a Mell
. pilla, en el valle de Aconcagua (.Llay-d,lay) y
algunas áreas cerca de El Palq.ui (Ovallel'-

4. TERRiENOS CON CULTIVO!': EXTENSIVOS

4a) Rotación cha.cra 'cereal, pasto de riego.
Estas áreas se encuentran de pref.erencia 'en
suelos planos del VaHe Central, siendo esta la
rotación más usual. LOs potreros son así sie'm
pre de fOrma regular, subdivi<lido.s por lineas
rectas.' La condición de J;ieg~ podrá determi
narse' por los canales, .acequias y otras estruc
turas, pero no podrá'establecerse si el riego es
suficiente. La rotación puede variar según las
zonas.

4 ·b) ,R,,,taeión: chacra,. cerea~, pasto sin·
.riego.- En este .grupo ,quec,lan incluiodos todos
áque.los terrenos sin reg¡3.dío, pero que debido
a la caída pluviométrica o ·a su posición, les
permita tener la humedad. suficiente en pri
mavera y verano, para mantener una rota
ción corri'o la indicada. se iElncuentran de pre
ferencia en el tramo Central, al Sur del río
Bio-Bío y en algunos sectores de la cOsta co'::
mo vegas 'O terrazas vecinas a los ríos, etc. La
rotación puede variar de una zona a -otra..La .
identificación <leberá hacerse en base a ·una
observación general de las áreas Vecinas.

4 c) Rotación cereal - paSto de riego.-In
cluye aquellas áreaS en que no puede cUltivar
se chacra, ya sea ocie'bido a condiciones físicas
o <le caUdad. de suelo (pedregosidaod - espeSOr)
o también ·por limitaciones <le agua de riego.

,Par lo tanto, .para establecer esta categoría y
disting'uiila de clas.e 4 a); deberá observarse
las áreas vecinas y ver que no presenten cul.,.
tivos de chacras (ocieducción) : Estas áreas son
más bien limitadas.

4 d) Rotaoión cereal - pasto sin riego.-Este
.grupo incluye las áreas <iJe cultivo <le cereales
en la zona de secano de la cos~a y secano de
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la zOna de lluvias (rotación usuBil). No debe
haber manifestaciones :de cultivo de chacra
(salvo en áreas muy limitadas) debido a la.<;

. condiciones de ·topog·rafía o suelos (vegetación
matorral-pedregosMad). Para cerciorarse de
su correcta clasificación deberá observarse cui
dadosamente las áreas vecinas. La condición
de "sin riego" podrá determinarse por au.c¡en
cia de canales-acequias o estructuras y tam
bién por la topografía o relieve.

4e) Rotación. de arroz.--Be ha separado es
ta ~ategoría pOrque· en general,' cuando un
campo de arroz no está en prodúcción, se de
j,a de.scansar el ·terreno o Se usa para .pasto.

Los .prétiles característicos ·de ,un campo de
arroz son fáciles de reconO~era pesar dél uso
actual del terreno.

A V'eces el arrOz es plantado cümo parte de
una rotación de trigo, chacras y pasto. En es
tOs casos es un agregado de la rotacióri 4 a)',
y es considerado cOmo 4 a). (Ej.: ;rotación
arroze-chacra-trigo-pasto, zOna dé Melipilla)..

4 f) Principalmente chacra, de riegO'.- En
este grupo se incluyen áreas muy específicas,
en las que se ha.cecultivo de chacra todos los
liños. ..

Un buen índice de esta .categoría es cuando
el área contiene un 70% o más de chacra.

Un segundo USO ¡para 4 f) es en áreas--'<i·e pe-'
queñas propieda.des donde se hace una rotación
de chacra-cereal-pasto, en zonas de riego, pe
fa donde la propiedad es dema.<;iado pequeña

'para que sea constderada como 4 al. Estas pe-
queña.<;parc'ela.<; se caracterizan por el cultivo
intensivo ,diel terreno; ,en ,ella.<;' habrá chacra,
pasto y muy a menudo, trigo, ·pero el cultivo
se cambia rápidamente, proba'blemente todos
los años. También se encontrarán huertos, pe
ro siendo siempr'e mayor Ia cantidad de cha
cras, El área de El C.armen, cerca de Chillán,
es un buen ejemplo de este tipo de cultivo
intensivo. .
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~ g) Principalmente ohacra sin riego.- En
PrImer lugar este grupo inC'luye área.<; sin rie
lfO, en la zóna sur del Valle Central, donde
la lluvia anual y . las condidones del terreno
permiten una napa freátioca alta en Prima
vera y Verano,· .para poder mantener chacra
sin riego; vegas y áreas sujetas·a inundaciones
de invierno, sOn frecuentemente encontra.da.<;
en esta categoría.·
.La segunda aplicación (similar 'a la.segunda
aplicación de 4f) ,es para terrenos de peque
ñas propiedades de agricultores ináependien
te;;, donde se cultiva chacra o usan terrenos
para trigo, huertos o pa.<;to.s.

Estas zonas no son rega.dll.$, aunq~e a ve
ces se ,aplica agua a estos cultivos, sin que ella
sea de un sistema regular· de canales, diques,
O zanjas.

5. PRADERAiS M~JORADA:S, PERMANENTES.

Esta categoría es sólo aplicable, en la ac
tualida.d, a la ¡pal'Íle sur de la PrOvincia de
Magallanes, que ~tá ,fuera del área del Pro
yecto.

6. PRADERAS NATURALES.

6 a) P~adera en terrenos' semi-limpios.
Esta categoría incluye toda.s las áreas de pr,a
el'eras naturales, donde la dens~dad d,el mato
l'ral indIca· que ha s~do cultiva.da en alguna
ocasión, pero sin ha.ber tenIdo una rotación
regular. Algunos de estos .terrenos ,bastante
limpios de matorrales, se 'encuentran con cul
Livo de oereales, pero seguirán siendo princi
palmente praderas en las que ~e ha introduci
do el cultivo de cereales, cuando después de
largos intervalos, ·el ter,reno se encuentra lim
pio de 'matorrales y .arbustos. La dura;ción 'de
esta '~rotación" varía en las diferentes zonas,
pero sienc;lo -siempre más larga e ir,regular que
la Totación 4 d).



ti 'b) Praderas no cultivadas, con o sin mato
rrales.-Este grupo incluye todas las praderas
COn o sin matorrales o arbustos. Su principal
diferencia de 1a categoría 6 al es que éstas no
han sido nunca cultivadas, o ha. pasado un
largo períndo de .años desde' su cultivo, por
causa ode una excesiva erosión u otro factor.
l1'dverso. Algunas áreas han recuperado la ve
gl',tación natural.

6 c) Praderas 'con matorral, de pastoreo muy
pobre.-"En este grupo se incluye a'queIlos te
l~renos () áreas en 'que predomina la vegetación
ele tipo xeróUca (cactus y espinos) y que pOr
sus conodi:cíOnes de sequía sólo 'permiten un
pastoreo muy pobre. Es claramente .visible es
ta condicíón en la pre-cordiHera de la zona
Central y Norte, y en áreas no cuUivadas· al
norte del río Maipo. El ter,reno se presenta mllY
seco. Se ha hecho la diferencia cOn el grupo
6 lb) atendíendo de preferencia a la pObreza
de cruceros de pastoreo y a la gran superfi
cie que se necesita por unidad animal.

6 d) Praderas con matorral, caja de río. 
Incluye las áreas' vecinas a lOs ríos, que han
const...tuido- o constituyen lechos eLé ríos, que
por estar sujetas a inundaciones periódicas,
ser muy pedregosas, sin vegetación apropiada,.
de relieve defectuoso, etc., no permiten ser
cultivadas.

pu,eden sin embargo, ser usadas para pas
toreo cuando 'tienen suficiente vegetación.
7. TERRENO' DE BOSQUES.

7 a) Bosques na,turales.- Incluye las áreas
con vegetación de bosque naturales, en que
los árboles se pueden distinguir claramente
por sus difierentes alturas. En general debe
considerarse árboles de 10 metrOlS o más de
altura, que pese a presentar sus copas en
forma densa, se pueden distinguir claramente.
en forma individual. Estas áreas, en ¡reneral
se encuentran en' terrenos de lomaje.s o cerros
y también en áreas ,planas de suelos húmedos.

7 b) Bosque plantado de riego.-Incluye to
da área plantada artificialmente que dispone
de riego.' Para poder usar agua de canales, 10
más probable es que ocupe á.reas plánas, plan
tadas de álamos, eucaliptos y a veces pinos
(-que se riegan dur,ante los p,rimeros 2-3 años).

7 c) Bosques plantados sin riego.- In'cluye
toda "área .plantada artifici,almente y que no
dl.spOne de riego. De preferencia se encuentra
en la zl;lna de la Costa, en ,terren{)s d:e lomajes
y cerros. y también en los terrenos planos are
nosos de las provincias de Bio-Bio, MaIleco,
Concepción. .
. Las principa-les especies plantadas son pinos
y eucaliptos.

7 d) Bosquetala~o de riego.-Incluye aque
.llas áreas ~n que el bosque ha sido explotado, .
y 'que no tiene otro Uso POJ." el momento. Este
cáso sólo es posible encontrarlo en planta
ci~nes de álamos, 'eucaliptos y a veces pinos..
En el caso de los árbol~ que retoñan, cOmo
el eucalipto, puede sólo consider.arse en este
grupo mientras. el renoval está pequeño, pos
teriormente debe considerarse en grupO 7 f)
(renovaD.

7 e) Bosque tajado, sin riego.-Incluye toda
área de bOsque natural o plantadO que ha
sido lexplotado yen la que es fácil distinguir
los troncos que usualmente quedan en el te
rreno.No incluye ras áreas de 'bosques que
mados, pues en este caso es· más indicado
clasificarlo en el grupo 7 f). (renoval), espe
cialment.e cuando se trata de bOsques natura
les. La. posición fisiog-iáfica que ocupan estas
áreas es igual que la indicada paJI"a las clases
7 a)· (Bosques naturales)' y 7 c) (Bosques
Plantados, sin riego>.

7 f) RenovaI.-Incluye áreas de bOSques ta"·
lactos cuya vegetación se está recu,perando (ej.
eucaliptus). También incluye áreas en que el
bosque ha sido talado, pero el terreno no ha

13



Sido lirnlliado io suficIente ipara recuperar la..
9legetaci6n. POr último las áreas quemadas, pe:
rQ donde las 'condiciones climáticas ;permiten
recuperar ía vegetaCión.

, 7 g) Matorral.-Toda á.re'a cubierta de vege
tación de tipo arbústico cuya densidad no per
mite ,el crecimiento de pasto. Estas áreaS son
comunes en las orillas de esteros y 1'íos.

8. T,ERRENOS HUMEDOS.

Incluye terrenOs cubiertoS de agua en for
ma. permanente con muy mal drenaje, con ve
getación propia' :de !pantanos y s,in aprovecha
miento ·agrícola.

P. TE~RENOS SIN USO.

Incluye áreas sin uso. Arenas sin vegetac!ón.
Desier.tos, áreas salinas' sin 'uso agrícola, áre~'

14

'pedregosas de.cajas de ríos, ZOnas de desllza
mientos provoca,<las ,por ,temblores' y, terrenos
roCosos, y áreas de erosión muy avanzada.

9 a) Terrenos inundados por terremotos. 
Esta categoría es par.a aquellos terrenos inun
dados ,por terremótos y sus consecuencias
posteriOr-es.

9 b) Terr~nos usados oon riego ocasional. 
Esta categoría es, para los' terrenos que se
encuentran en los Valles 'del Norte, que mues
tran evide~cia de haber sido cultiavdos, con,
riego, en el pasado, pero que en el presente
no están en uso. Estos no <leben ser confun
didos con ,aquellos terrenos, que ,aparecen se
cOS en la fotografía. pero que forman pa.rte
de un plan de rotación de agua., con -los terre-
,nos vecinOS. .,'



MOSAICOS CON LA RED DE CANALES OlE RIEGÓ

6) -
Se puede encontrar en los mosaicos dlil Pro

yecto . A-erofotog,ramétrico la localizáción de
todo el sistema de' canales de' rega'dío, inc¡u
yendo no sólo lOS canales en uso; sino' aqu~
los en desuso o en construcción, 1as represas
o embalses, sifones, etc. Los canales aparecen
señal9ldos. desde su origen de abastecimiento
o bocatoma, hasta las zOnas de .riego.

Al mismo tiempo' se encuentran recopilados
todos los antecedentes <le "mercede,s de ~gua"
y <!erechos· de agua, que esta.ban dispersos en
la Dirección de Riego d,e oo. PP., Impuestos
Internos y en poder de 136 792 Asociaciones
de Riego que se encuentran en el área del
Proyecto..

7)

8)

9)

10)

•
o

<-,-"

Canal abandon8lCio o en
desuso.

B.ocat,omacanales o punto
de nacimiento (derram€s).

Marco repartidor.

Derrames.,

Estero o cauce natural,

11) - - - Río.
SIMBOLOGIA . UTILIZADA EN· LOS

MAPAS DE RIEGO
12) ,./1 Tranque otembalse.

1)

2)

3) <----

4) -<---

5)

Canal con caudal superior
'a 1 m 3/seg;.

Canal cOn .caudal inferior
a 1 m3iseg.

Término canales oacequias
matrices. .

Traza<!o canal eontiniía en
mosaico o ¡plano. adyacen~.

Cruce de canales. 'El prin
cipa-l está repIlesentado pOr
línea continua. .

13)

14)

15)'

16)

17)

1=11=1

1== :-1

Acueducto 'o túnel.

Bomba.

Tubería.

Sifón.

Planta ,Eléctrica,

15



COMO SE PRESEiNTANEN. LOS MOSAICOS LAS FORMULAS D~ GEOMORFOLOGIA,

SUELOS y CAPACIDAD· DE USO-

Topografía
\ Unidad Gt'omorlotógico
\ ! .Mott'ri~lt" COITlP~ne~tes
.\ ¡ ;' ,.Lllologio Oomloantt'
: '-••••"- pI'.'

(
)~¡ / :.7- ---"""" .Ot'sorrollo·dt'l Pt'rfil y Estado

l. Gt'omorfologia S E h S /'\ dt' Intt'iTlperizoción
...... ,1 ....:..\........... . .

..... • ,.0- \ • OrenaJe
-'. VC 343 \.

2. Suelos y Focfort's lImitantt'S".) ¡. re ::.\ .. · T turo Sut'lo Supt'rfíci!ll

,./" /(!._~._j"""" Fo~tort's Limitant.. ,

I IV : .
3. Capacidad d.. uso." !Símbolo el..1 Sut'lo

....._-----"
1. GE()MORFOWGIA

Puede. adoptar l:as siguientes formas:

ti
a) lBb8; 5Er5; 4FÚ5; 4J-8 para suelOs de.

e
mllJ~erial transportadO.

o w
b) 6Rm; 9RQ; 9R--, 9R-- ¡para suelos des

.5- g8'-
arrol1liidos "IN SIro...·

'b
e) 2a--5, la estrata q~e con~lené "b" esti

C' .

cOIQCáda eI!c~a. º~, "9".
d) 2A/Bb5, ambas tulida'<1es -A yB- no

pue'<ien separar~ debido a que sOn muy,
p~qjleños p¡w-a ~ª. escala.

e) 2Bb/c5, 10s elementos lb y e están entre
mezclllldos; hay l})redominancia de ":b",

f). V, Barranco.
g) W, pant.ano.

posmILIlÍ>ADES

1, 2, 3', 4, 5, 6, 7, 8.! 9; 2S; 3ª, 58; 68; 8~i9S;· 2d, ªf1, 5<,i, ~d,8~,9

l' /A B O B V F G HJ L M N iP R S T U V W y ,

2 B b 5

/ 12345678'
a, 'b, e, '<1, e, l,g, ih, bh, i; -ti; j; .k; 1;Il; n; o; p, q, r, s, t,' u, w, y, l(ca)l; 1(81)1

16



B.-SUELOS .Y FACTORES LIlMITANTES

Puede re~er la.s fOrmas sIgUientes;

343
a) ve

re

b)' OR 101, liRlOI, 2RIOl para suelos recIéntes
(Ci-tra diEllante de' "It" -textura del 29
horizonte, o desde 40 ems. hacia abajo).

e) 2P123, 2Pí43 para Piedmont. Slgnltleado
de la.s el·frases el miSmo que en b.

d) 2AI21 + 2RI41;' DRIOI,+ 00121 no se
puede hacer "las sepaTaciones debido a:
'la escala muy pequeqa.

725 725
.eL --- + eL --

le ee

. POSmIUtDADES

5\~~y~1~~Q~UElO ::::..:.~::~:::: :3.':':¡;~:';p~~Q~~,~:·Yotro.)
................ 343. vc ""'j'p · 'O.1.2.3.'.~

.........................:....-....
m :í:~;~~:·••. E.v.i.i/.so.s50;9.99 .P.PP.w.ww.d .dd .s.ss.r

C.CAPACIDAD -DE USO

a) 1, lI, m, IV, V, VI, VII, VIII (Secano).

b) Ir, lIr, lIIr, IVr, (Regado),

e) IrIT, IIrIlI, IIIrIV, IVrVI, IVrVIl (Coinbi
nación).

17



CAPACIDAD OE USÓ Dg- ti TH;ÜiItA

LEYENDA DE GE()l\IORFOLOGIA

TOPOGRAFIA

Terrenos Bajos

1. Plano a ligeramente ondulado.
2, Ondulado ,a ligeramente quebrado.
3. Quebrado.

Terenos Intermedios

4, Plano 'a ligeJamente ondulado.
5. Ondulado a quebrado.
6. Montañoso.

Terren~ Altos

7. Plano a ligeramente ondulado.
S. Ondul3Jdo a quebradO.
9. Montañ'as.,

Condiciones Especiales: Las, siguientes letras

pueden ser aplicadas:
d. 'DisectadO; moderado a fuerte.
s. Uniformidad de penditmte.
3s, 6S, 9s. Moderado a profunda.
2s, 5s, Ss. Liger¡l. a moderada.

UNInAD GEOM()RFOLOGICA

A. Plano de inundación.

B. Terr?-za fluvial o ·terraza l'emanente.'

C. Cono.
D. Relieve de playas :o lomo de playa.

E, Plano depositacional, no glacial.

F. Plano remanente.

G. Plano de "OUT WASH GLACIAL" (flu-
vial glacial). ,

H. Valle entre montañas.
l. T,erraza marina.

L. Wash.
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P.

R.

S.

T.

q.
V.
W.

Y.
M.

N.

Terreno ode duna.

Base ROcosa (comienzo de sedimenta-
ción). '

~lano 'lacustre.
'Monte aislado.,

Pendiente ,de Piedmont.

Escarpa, acantilado,

pantan9·

'CorrLente de barro O avalancha.

Kame¡> o morena Kame,

Plano de tUl.



.MATERIALES COMPONENTES

MATERIALE·S TRANSPORTADOS - TEX- . MATERIALES, ',['RAN~ORTADOS
TURA INCONSOLIOADA: O ¡PERDIDA. LOGIA DOMINANTE

LlTO'-

a. Grava - sin ·matriz o COn matriz are
nosa.

k. Grava - cOn limo o arcilla ~omo ma-
triz.

b. ·Arena.
c. LimO.
T. Ceniza o Loess.
w. Agregado heterogéneb.
hh.brec.ha volcánica.
- ,

MATERIALES TRANSPORTÁDOS TEX-
TURA CONSOLIDADA COHERENTE

d. conglomerado no volcánico.
e. Arenisca.
f. :Pizarra 'o l1molita.
g. Toba o turro
h. Brecha VOlcánica.
t Conglomerado volcánico' fresco- o .1)ar

cialmente déscompuesto. -
H. Conglomerado volcánico altamente des-

compuesto.
j. Arcilla.

"". Serie de rOCas sedimentarias.
y. Glacial tUl.

'Nota especial: Cuando la 'matriz es rica en
.caliza, - insertar el símbolo Ca, después de la
textura; 'en el siguiente caso .1(Ca)1 es con
glomerado andesitico con matrIZ ric¡¡. en:cal1
Zll. U~e igual procedimiento para cementación
Silicica (Si).

l. Andesltico.
2. Basaltico.
3. Intrusivo 'rico en cUarzo. Granito a Dio-

rita Cuarcífera.
4. Micasita..
5. Anelesita y Basalto.
6. Cuarzosa o Silícica.
7. Intrusivo pobre en Cuarzo -- Sienita a

gabro.
8 . Composición mixta.

MATERIALES NO TRANSPORTADOS

(descomposición in situ de la superficie
rocosa.)

m. Intrusivo rico en cuarzo - Granito a
Diorita. cuarzosa,

11. Intr.usivo ¡pobre en cuarzo - Sienita a
Oabro.

o.·Roca metamór.ficá altamenté mieasea -
esquisto y fiHtas. . .
. U. Complejo metamórfico - incluyendo me
tamorfismO en rOcas sedimentarias y volcá
nicas.

p. Complejo metamÓr.fico y rocas intrusi·
vas.

q. Volcánicas - Riolitas, lavas cOn o sin
estratas deplroclastlcas.

t. Volcánicas - - Andesitas a basaltos
lava cOn o sin estratas de piroclasticas.
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UNIDADES GEOMORFOLOGICAS

LEY. E N D A

.A..-""Plano de inundaC'ión: Depósito de alu
vión que cubre loechos de rí'Os actuales o ..an
tiguos.

B.---Terraza fluvial o terraza remanente:
Superficies topográficas que indican niveles
antiguos de pisos de valles y representan ves
tigios de llanuras aluvialoes anteriores. 'En este
lérmino se incluyen tambIén las terrazas de
origen 'lacustre.

C.-Cono: Depósito de 'aluvión en forma de
abanico que se origina dOnde un curso de agua,
fuertement-e cargado de mat·eriales aluviales y
co1uvia1es, emerge. de las nibntañás .y entra
en terrenos bajos. .

D.-Relieve de p.layas o lomo de plaJ(a:. De
pósito transitori'o de arena, grava y 'cantos

. rodados qu·e -cubre una 'terraza 'de erosión de
ola, o sea, el espacio que se extiende de~d-e'

la basle· del acantilado marino hacia el mar.
En es~e térniiÍlO se incluyen las playas la:cus-
tres .y las barras de a,rena. .

,E.-Plano depositacionaJ., no' glaclal: Es un
tipo de llanura aluvial que no se pu-ede asociar
con seguridad con una red de -drenaje defini
do. Se caracteriza por ser una fOrma ·amplia
O· alargada con valles lateral€s que desembo-'
can en él,
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. F.-Plano remanente: Restos de planicies
disecladas por la erosión, incluyendo la erosión.
glacial.

·d.-Planos 'de "out wash glacial": FormaS.
glacio fluviales originadils del' -transporte y
depositación fluvial del material dejado pOr
un g.laciar en retroceso. Se incluyen eskers,
terrazas kame, kames y conos de transición o
deltas.

. H.-ValIe entré montañas: Valles con perfil
transversal ,en forma de "V". Se usa tamJb~én

este término para' valles que presentan com
plejos coluviales incipientes y pequeñ'as te
rrazas con estrechos canales.

J.-Terraza marina: Denominación para
bancos' o terrazas cortadas por la Rcc'ión de
las olas -e interrumpidas por diferentes líneas
de costas emergidas.

K.-Morrena glacial: Depósito len forma de
cerrillos o lomas constit)iido par mat-eriales
heterogéneos sin selección y Originado par
la acción erQsiva. <lel hielo. _

L.-Wash: Son formaciones sin estratifica
ción ni selección de los materiales cómponen
t,es. Se originan en valles <l~ profun<lización
rápida, con topografía montañosa. se forman
en regiones con lluvi.as de ,temporada, pero de



gran intensidad, que trallSiPortan "sedimentos
cerro abajo y 10s' dejan abruptam'ente en- sus
lechos temporales al úsar lel curso del agua.

M.-Kames y morrenas' kame: Materiales
sin selección depOSitaaos pOr ·agua y acumu
lados en intima relación con una superficie
de·melo. Se'caracterizan ~por un agrupamien
to de colinas cónica.

N.--Plano de TiIl:. Materiales dispersos en
una región antiguamente ocupada ,por hielo .
.Forman depósitos de espesor variable. A v~es

en las partes altas de las colinas, hay peñas
cos empotrados en ,una matriz arenosa ci

.arcillo-arenosa. .

P.-,-Terreno. de ,duna: T-odci depósito de are
na, de ,origeh eólico. ,Se incluyen f'O.rmas en
escala grande y .pequeña.. · .

R.-Superficie rocosa. o comienzo de sedi
·mentación: Superficie rocosa, en un área mon
tañosa, que sirve de base para la depositación
permanente o -transitoria del material erosio-
nado. .

S.-Plano lacustre: IJanura lacustre forma
da por relleno.de aluvión o pOr dleSagüe de un
lago. .

T.~Monte aislado: Son restos erosiona<los
de' '1l)asas rocosas antiguas.·

U.-Pendiente 'de piedmont: Superficie de
pendiente suave constituida por coluvio y/o

.por la 'lmión de una serie de conos aluviales.

V.-Escarpe, acantilado:' unidad con pen
diente fuerte o quiebre ':topográfico en los

.cúales es difícil encontrar suelOS. .

W.-Pantano: Terrenos saturados debido 'a
un nivel freátic'O cereano.a la superficIe o al·
afloramiento de agua subterránea.

Y.-Corrientes de. barro o avalancha: Depó
sito heterogéneo de material descompuesto
deslizado desde la lad'era de un cerro, ayuda
do por gravedad, 'saturación con agua, sustrac-
ción el soporte, etc. '
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CAPACIDAD DE USO DE LA' TIERRA

LEYENDA DE LOS SUELOS Y FACTORES LIMITANTES

La fórmula usa.{la para cada. unidad de los
mapas en los inos,aicos ,1/20.000 consiste en una'

. fracción, el numerador .. repr.esenta al suelo y
sus cara-cteristicas ",obresalientes, y el deno
minador representa -los factores limitantes que
pueden existir. . .

El simbolo del suelo (numerador) está con
fecciOnado por dos o tres 'letras 'seguidas por
'tres númeroS. Las letras indican el nombre del
suelo yel orden de 'los números Indica: la
madurez del ·suelO, lel drenaje interno, y la
textura superficial.

Los símbolos de lbs factores limitan~ (de
nominador) consisten en varias 1etras (letras
ininúsculas)' ea;da una ode las cuales repr.esenta
un .tipo de 'Íact'Or limitante y el ,grado en Que
éste áfecta al suelo.

EjemplOs típicos son: CL725 y HU101'-
ee dv

<SUELO (Num,erador de la fracción)

. Desarrollo del Perfil y Estado de
Intemperización

1 Material reciente (Roca ,no lntemperizaxia O
depósito reciente),

3' Desan:rollo incipiente (Material gen1l!ra.dor
ligera~ente intemperiza·do).

5 Suelo' inmaduro (Materia'l generador par
cialmente intemperizado),
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7 Suelo maduro (Material generador ,modera
damente intemperizado).

9 Suelo. antlgu'O. (Material :gerierador 'fuerte
mente .intemperIzado),

Drenaje del Suelo.

O Dre'naje' éxcesivo.
2 Buen drenaje.
4 Modera;damente bien drenado.

.6 Drenaje Imperfecto.
S Pobremente drenado.

Textura del suelo superfical.

Nombre genérico

O Muy gruesa
'1 Gruesa
2 Moderada:mente gruesa
3 Media

Clase de textur:a

Gravas.
Arena gruesa, media, fina" muy fina, arena
francosa.· •
Areno francosa fina, areno' francosa muy fí

.na, -franco arenosa, franco arenosa fina.
lt"ranco. arenosa muy' fina, .'f.rancá, franco li-
mosa, limo. '
4 Moderadamente fina.
5 Fina.



Franco arcillbsa, franco arcillo arenosa, fran
,co limosa. ,
MeiUo arenosa, arcillo limosa, arcilla.

.'ACTORiES LIMITANTES (Denominador de
la Fl'acción)

Arraigamiento (Roea, hardpan, ,gravas, etc.),
r· Restricción moder:,ada.
ri Restricción severa.

Pendi.ente y/o Erosión

m Suelos 'con microrreli:eve (suelas reg~dos

SOlaménte): '
t Suel()s incl1:nad'Os, no' susceptibles de erosio- '

narse.
tt Suelos fuer.temente inclinados, no suscep

tibles ,a erosionarse.
e . Suelos indina'Cios y muy inclinados, suscep-

,tibIes a moderada erosión. .
ee Suelos inclinados, y muy inclinadOS, suscep

tibles a erosibnarse fuet,temente.
E Suelos sev.eram~mte ,erosionados.

,11 Suelos \susceptiblesa la ·erosiÓn eólica.

Pedregosidad

Suelo superficial con grava (grávas de 0,2
mm. a' 7 cm.-de diámetro).

g Moderadamente' gravo~o. .
gg Muy .gr,avoso..

Suelo superficial pedregoso (pie~ras de
más <de 7 cm. de diámetro>.

.. ' .
p Moderadamente pedr.ego.so.
pp Muy pedregoso.

.Niv~l ,freático

w Restricción moder3Jda o temporal del cre-
'cimient'o radicular. . .

ww Restricción s,evera o permjme'nte del cre
cimiento r3Jdicular.

Aridez

d Terreno moderadamente árido.
'dd Terreno muy árido..

Inundación

i Susceptible a inundaciones ocasionales.
ii Susceptible a inundaciones frecuentes."

Salinidad - Alcalinidad

s Suelo de salinidad- media (4 - 12 milÍimhoo/
cm:)

as .Suelo muy salino (más de 12 millimhosl
cmJ. . .

5a Suelo salino - al'Calino (más de 15% de Na
de cambiO). . , ,

sas Suelo. muy salino -' ,3Jlcalino . (más -de 15%
de Na. .de cambio) ,



EX:PLlCACION E IN'STRUCCION PARA LA. LEYENDA - ,DE SUELOS Y LOS S~

BOLOS iDE LOs_ FACTORES UMITANT-ES

INTRODUCCION

El símbolo compuesto que se usará en la in
terpretación de los mosaicos a escala 1:20_000
cunslste en una fracción. Su numerador se
refiere al suelo mismo. Su denominador -tiene _
que ver con varios Jactores limitantes.

El numera-dpr consta de: 'llnsímbolo de dos
letras q~e indica la catena del suelo (en algu
nos C4\6OS, 1-30 serie del suelO); una cifra que
indica el -grado de desarrollo del perfil y gra
do de intiemperización del material originál;
otra cifra -que indica drenaje interno o hu-
meda<! en el interior del perfil; y una teroera
cifra que indica la textura del _lSU~nO _superft
ciad.

El denominador está constituido por varias
letras; (escritas con minúsculas -e1Ccepto '~E")

que iridican la presencia de los ~actores limi
tantes q·ue pueden a;plicarse a la unidadma
peada.

(En todos los casos el símbolo geomórfico
_precede a los símbOlos ,de .factores limitantes
.del ·terreno).

51MBOLO DEL SUELO (Numerador. de la
fracción) .-

a) Nombre del suelo.
Todos ,los grandes gr\llPos de series de suelo

han recibido una denominación o lo harán en
el futuro y en algunoscasosex.l;ste un nom
obre para ciertas 'Series de suel~ dentro _del
grupo. En la fórmula cartográfica se emplea
un _simbOlo de los letraspa.ra representar el
nom'bre del suelo. Corrientemente la primera

-de ellas. es la. inicial del nombre del grupo. La
segunda identifica. con mayor Il!xactitud el
auelo.
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Cada 'uño de los grupos de Ter,reno tiene
consigo una lista oficial de Nombres de Suelos.
cada vez que se -agrega un nombre nuevo a
una de éstas, se d,ebe informar a cada uno de
los otros grupos ,de -manera que todas las lis
tas se mantengan idénticas en todo momento-o
Al identiJ~car suelos 'en el campo y crear -el
símbolo necesario_ipara el levantamiento, debe
ponerse espec:: 1 cuidado de que la. designación
geomórfica sea compatible con la designadón
del suelo. En. caso de discrepancia, los técnicos
en morfología -y en suelos deben ponerse de
8.cuerdo consultando al Jefe de Grupo.

b). Grado de intemperización- y Desarrollo- del
Perfil (Prímera eifra). - .

1. Material nuevo (rO(:a no intemperizada ci
de depositación reciente).-

Esto incluirá .to.da grava, ar,ena, Umo, etc.,
recientemente deposi·tado y comiprenderá los
suelos de planicies .y terrazas recientes. Mu
chos de -estos suelos, a _pesar de itener uha edad
bastante corta pueden tener cierta acumula
ción de materia orgánica en la capa superfi
cial. Puede -reconocerse ,porqÚ'e da al suelo un·

,color levemente más OSCUofO cuando está hú
medo; no hay otras ·indica~iones de desarrollo
del perfil. También deben incluirse en esta
categoría l~ suelos primarios o residuales del-
gados, ¡SObre ,roca. . -

3: Desarrollo incipiente del suelo _(iMaterial
-original levemente 1ntemperizado).

Esta categoría incluye los s'uel9S con un ho
rizonte A definido, pero sin un hOrizonte B- cOn
textu'ra o estr·uctura. Es aceptable en esta ca
tegoría alguna coloraciim debajo del horizon
te A; se debe a lixiviación de sesquióxiJdo desde



el horizonte A y a tensión producida pOr el
material original inmediataml'ntc debajo del
horizonte A.

5. Suelo inmaduro. (Material original parcial
mente intemperizadol.

Estos suelos tienen en su perfil un desarro
llo moderado. Debajo del horiZOnte A tienen Un
horizonte B que puede identificarse por el co
ior, la estructura y/o la textura; pero la eVO
lución en el desarrollo del perfil alcanza sólo
alredecOr de un metro; y la intemper1zaclón
del material original no ha pl'netrado muy
protundamente en el caso de rOCas intempe
rizadas u otros materiales consol1dados.

Muchos suelos inmaduros tienen un hori
zonte B con estructura o con textura, pero no
con la combinación de ambos. Los horiZOntes
B con textura derivan principalmente de la
Intemperización y descomposición de los mi
nerales que torman la arcilla sin cambio de
lugar o por la translación de las particulas de
arcilla de A a B por una combinación de am
bos proceso.s. Se indican en seguida cambio:;
estructurales insignificantes o que son difíci
les de recOnocer en el campo: (al Aumento de
meno.s de 3'.~ de arcilla en suelos con Un con
tenido ml'nor a 15';;· de arcilla. 1b 1 Aumento
de ¡)% en suelos de textura media y moderada
mente fina cOn 15% a 37':; de arcilla. (c) Au
mento de 8% en suelos de textura Hna. Se
considera de débil textura un horizonte B qUe
al incrementar su arcilla hasta el punto que
sea p<>.sible determinarla en el terreno, acuse
un efecto muy limitado sobre su capacidad
de retención de agua y su permeabilidad.

La estructura puede ser indicada por un
gran número de expresiones que van desde
granular 10 subangular débil en bloques) a
pr1smát1c~ media. Los horizontes B COn es
tructura de bloques o prismática corrientemen
te presentan muchos poros y películas de ar
cllla -desde unas po::as hasta frecuentes- en
las caras de las partículas y en las superficies

de los poro.s. Las partículas son generalmen
tl dura..'i a muy duras cuando seca..'i, pero fria
bles cuando están húmedas. Un horizonte B
débilmente estructurado tiene una estructura
<\ebil. subangular a pri.>mática tosca, pero con
poca o sin aumento en el contenido de ardUa.

Por regla general, los suelos de ia categoría
5 tienen un horizonte de no más de 60 cms.
de espesor. de manera que todo el perfil 
incluso el horizonte C- generalmente no al
canza más de 100 cms. de profundidad desde
:a sllperficie. Esto.s sueles son generalmente
de color café. algunas veces rojizo.s.

7. Suelos maduros Isuelo zonal sobre material
original moderadamente bien intemperi
zado).

El perfil de e.'itos suel~ está fuertemente
desarrollado, con horizontes muy definidos y
bien diferenciados. El horizonte B tiene co
rrientemente una estructura media fuerte a
Jina de bloque o prismática, acompañada de
una textura pesada y de abundantes peliculas
continuas de arcilla tanto en l~ car~ de las
partículas como en la superficie de los poros.
Estt:s suelOs aumentan su contenido de arcilla
a medida que se desciende en su pcrfU o tie
nen un horizonte B más grueso y con una tex
tura y estructura más tuerte que aquellos
de la categoda 5.

El material original ha sutrido una interno
pl'rización más avanzada y más profunda, que
~xcede de 2 mts. y frecuentemente de 3. Los
colores van del café oscuro rojizo al rojo os
curo a veces caté.

9. Suelo viejo. (Suelo zonal profundo sobre
material original completamente intempe
rizado hasta una gran profundidad).

Estos suelos son similares a los de la cate
gorla 7, pero generalmente tienen W1 contenido
de arcilla más alto. Si la arcilla es principal
mente montmorrillonit1ca, la mayor parte de
tll.!: particulas prismáticas más fuertes tienen
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arcilla orientada en la superficie de las par
tícull1.'l, debido a la presión, y pueden encon
trarse "sUckensides" frecuentemente en el
horizonte !S. La intemperlzación de la roca
original alcanza más allá de los 5 mts., y con
frecuencia es difícil descubrir la naturaleza
de la roca y material original.' El suelo 
Metrenco, provincia de Calltin- es un ejem
plo tiplco de este tipo de desarrollo de suelo.

c) Secuencia. catenaria y drenaje interno.
(Segunda Cifra). .

Oon frecuencia el drenaje interno de los
suelos es afectado por el rel1eve. .Asi, los
suelos ubicadas en sectores altos de una 10
eaUdad, goza~ de u~ buen drenaje; los ubi
cados en depresiones tienen un drenaje de
ficiente; en tanto que ubicaciones interme
dias tlenen ,un drenaje que van desde TaZO
,nables a imperfectos.

se define la catena cama un grupo de se
ries de suélos que se han formado sobre el
mismo material original pero que difieren
unos de otros en sus caracteristicas de dre
naje interno debido a los cambios de micro
rrelieve.

En el presente Proyecto se usarán 5 catego
rías de drenaje. (En reconocimientos detalla
dos a escalas grandes, se han utllizado has
ta 10).

O. Drenaje excesivo: Se presenta más fre
cuentementeen suelos de textura gruesa que
en arena fina, pero puede ser apl1cable sin
embargo, a pendientes expuestas a erosión,
con suelos de cualquier textura.

2. Buen drenaje: se encuentra en suelos cu
yas texturas van desde arena fina a franco
arcillosa, y --.si la porosidad es adecuada.
en suelos arcillosos.

4. Moderadamente bien drenado: Suelos de
cualquier textura en los sectores bajos de un
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sector pueden sufrir un drenaje lento. Tam
bién pueden tener esta condición los suelos
pesados sin permeabílidad adecuada ubicados
eH posiciones altas. Estos suelostlenen un sub
suelo moteado que se desarrolla en condiciO
nes anaeróbicas durante parte del año. Esto
puede deberse a falta de permeabllldad en el
perfil, a agua freática fluctuante, a filtracio
nes o exceso de riego. Es pOsib~e que suelos
imperfectamente drenados puedan sustentar
en buenas condiciones muchos cultivos de la
iona pero fallan cuando se trata de algunos
árbOles o p'a~'rJs de raíces profundas, que
necesitan par.! un desarrollo óptimo un espe
sor considerable de suelo para las raiees.

6. Drenaje imperfecto: Los suelos ublcadoo
en las partes bajas de un sectOr están expues
tos a sufrir por un drenaje imperfecto. Esta
condición puede ser reconocida par un severo
moteado grIs y/o amarillo, un horizoIlte
"gley" o un suelo de bajo crOma. Un buen
indicador de esta condIcIón es la presencIa
ce plantas hIdrófilas COmo las del género
carex (carrizos). También es ~orriente acu
mulación de materia orgánIca en el suelo
arable.

Este drenaje imperfecto tiene por causas una
remocIón muy lenta del agua del perfil, de-.
oido a un nivel muy alto de agua freática, a
permeabilidad gravemente disminuida, a fil
traciones permanentes, etc., de manera que en
gran parte del año existen condiciones ana
E:róbicas. Pueden darse bien plantas hidrófi
las y algunos cultivos de raíces superflclales,
pero la mayoría de los cultivos se ven fuerte
mente afectados y aquellos de raíces profun
dlzadorl1.'l, sImplemente no prosperan.

8. Pobremente drenados: Acumulación de
materIa orgánica sobre gley. ·Suelos que tienen
agua freática en o cerca de la superficie la
mayor parte del año, se caracterizan por un
subsuelo gley típIco y un suelo arable compues
to casI exclusivamente de materia orgánica ya



sea descOmpuesta (cieno) o fibrosa (turba).
Pued-en encontrarse plantas, arbustos o árbO
les tolerantes al agua.

d) Textura del suelo superficial. (Tercera
cifra) .

Esta cifra en la fórmula es importante por
cuanto indica la textura del suelo arable u
horIzonte A. El nombre del suelo cOrrientemen
te da a entender un cuadro suficientemente
claro del perfil como un todo, incluyendo la
textura del hOrizonte B. En el caso de llanOs
y terrazas fluviales en que los suelos incluyen
pertlles mixtos caracterí.St1cos a causa de las
variaciones de la depositación fluvial, se adop
tará una derivación del nombre del suelo. En
caso que el nombre del suelo esté designado
por dos letras, se agregará una cifra (seguida
de la letra R) elegida entre las clases de tex
tura para representar la textura de la segunda
estrata del perfil. En los casos en que la estra
la superficial s~ extienda a más de un metro
de profundidad se debe colocar la cifra apro
piada para la textura de la estrata que está
debajo del suelo superficial, cualquiera que
.>ea el desarrOllO que haya seguido. En la ma,yo
ría de los casos de depósitos aluviales recien
tes, en que la capa superiOr tiene más de un
metro de profundidad, se empleará el-mismo
número al comjenzo y al final del slmbolo.

Se emplearán las siguientes textJlras:

O. Muy gruesa: ripio (grava>.

l. Gruesa: arenas gruesas. medias finas y
muy finas; arenas francas y ripiO; are
nas francas, arenas finas francas.

2. Moderadamente gruesas: arenas fran
cas muy finas, franco arenosa.

3. Media: franco arenosa muy fina, franca,
franca arclllO&a, Umo.

4. Moderadamente fina: franco arcillosa,
franco arcillo arenosa, franco arcillo li
mosa.

5. Fina: arcillo arenosa, arcillo limOsa, ar
<:lila.

FACTORES LIMITANTES (Denominador de la
fracción)

Uestricciones al crecimiento de la raíz (roca,
tosca (harpan) ripio grueso, etc.>.

El concepto de suelo delgado es válido sólo
en cuanto a las limitaciones que puede pre
sentar éste al desarrollo de las raíces de los
cultivos de la zona. Además, los suelos delgados
sobre subsuelos bien drenados, ti'enden a ser.
secantes. Generalmente se considera que sue
los de más de un metro de profundidad na
present.an restricción al desarrollo de las raí
ces.

r. Se considera' que tienen una restricción
moderada a la penetración de las raíces
los suelos que presentan cualquier factor
limitante '-';"-excepto agua- entre 40 y 100
cms.

rr. Restricción severa a la penetración de
raíces se encontrará generalmente en
suelos que tengan menos de 4Ó eros. de
profundidad.

Este criterio. es sólo una guía general. El
especialista usará su propio criterio en cada
localidad para decidir cuál símbolo represen
ta mejor cada situación particular. Por ejem
plo un estrato de brecha duro representa más
restricciones a 50 cms., que uno de ripio grueao
a 40 cms., no sólo por su absoluta impermea
bilidad a las raices, sino también por su efecto
sobre el movimiento del agua en el perfil.
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Declive y/o erosión.

'El decl1ve en si mismo es limitante sólo en
sus efectos sobre la labrabilldad del 'suelo y
tiende a crear la condición de "secante" de
bido al acelerado esc·urrimiento y menor inflJ
tración del agua.

El declive ---sin embargo- es más impor
tante si se le relaciona con la aparición de
ia erosión. Hay 5 categorías <t, tt, e. ee, El
que tienen relación con la pendiente y la
erosión debida al escurrimiento, para desig
nar en la forma más ·breve posible el grado
de limitación 'en el uso de la tierra. Las ca
tegorías e y ee, aunque ponen énfasis en la
susceptibill-dad a la erosión, también inclu
yen el concepto de declive y erosión real,
puesto que la susceptibilidad está juzgada
sobre la base de la erosión real Observada en
ciertas clases de pendientes. Este sistema per
mite cierta movilidad en la selección del sím
bolo apropiado para diferencias en erosión de
diferentes tipos de suelos. No es la pendiente
en si misma lo más Importante sino la eroslo
nabilldad -d'el suelo. En fOrma análoga la ca
tegoría tt no debe ser ínterpreta-da como In
dicadora de ausencia absoluta de erosión. sino
más bien, como erosión sin importancia. Ello
es especialmente aplicable a suelos muy porO
308 que reciben precipitación y producen muy
poco escurrimiento superficial. como los de
Santa Bárbara.

m. Mlcrorrelieve, se usa sólo en áreas de
riego, en que pequeñas irregularidades
afectan la distribución y manejo del
agua.

t. Pendientes que restringen moderada
mente el uso del suelo.

La ,pendiente del suelo -no erosionado
tiene una restricción en el uso, de débU a
moderada. Esta categoría. "t" puede usarse en
pendientes ¡Imples de 1% a 3% en suel~ l'e-
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gados y de 3 a 10% en suelos de secano. Pen
dientes complejas pueden tener menos de 1%
el' riego y 2 a 8<;;. en secano.

tt. Pendientes que restringen fuertemente
el uso del suelo.

La tierra en esta categoría tiene una pen
diente mayOr o tiene pendientes más complejas
que aqueIlas de la clase t. El limite superior
de declives no eroslonabies en suelos tales
como los de Santa Bárbara, parece estar al
l'ededor del 15'::. En suelos de riego excede
cel 3''70, LOS símbolos tt o e deben usarse
sobre la base de la eroslonabllidad observada
riel suelo.

e) Erosión moderada.

La pendiente del suelo en esta categorta,
variará con el tipo de suelo. El 'especialista
puede hacer esta diferencia por Observación
en el campo y en la fotografía aérea, la fre
cuencia de erosión incipiente tanto en el
tipo de "manto" como en el "de cárcava".

ee. ErOsión f,uerte.

Cuanto más impermeable es un suelo -.aun
en pendi'entes pequeñas- tanto más tiende
a erosionarse, bajo un manejo defectuosO. Ob
servaciones de campo relacionadas con el es
tudio de las fotografías aéreas, indicarán cuá
les suelos san susceptibles a la erosión rápida.

E. Suelos severamente erosionados.

Un suelo de la categoría ee que ya esté en
un avanzado estado de erosión debe ser clasi
ficado cOmo E. La erosión severa en zonas de
iomajes suaves y altos es visible en las fotos
aéreas. Las pendientes en cualquier tipo par
ticular de suelo serán en general las mismas
para ee y E; se usará el símbolo E para indicar
que la susceptlbilldad ha sido demOstrada por
erOSión real.



v. Suelo susceptible a erosiÓJí e61lca.

Esta categoría incluye tanto el concepto de
erositm real como potencial, debida al viento.
Se le encuentra corrientoemente unido a suelos
con textura que van desde el limo a arenas
finas o medias y es -desde luego- funcióQ
de la velocidad del viento. SU-e108 franco lI
mosos de poca densidad, serán levantados por .
el viento si se les cultiva y están secos. La
mayoría de los suelos susceptibles a la erosión
por viento SOn de estructura de grano simple
(no estructurados).

Pedregosidad.

En el manual de Reconocimiento de Suelos
del Departamento de Agricultura de los EE.
UU. están establecidos varios límites de tama
ño doe los fragmentos mayores. El ripio va de
0,2 cms. a 7 cms. de diámetro. Unidades mayo
res se conocen cOmo piedras y se las especifica
según sus diámetros. En el reconocimiento
presente no se harán distinciones.

g) Mod-eradamente ripioso. Restricción mo
derada al uso del suelo.

No se consideran "ripiosos" los suelos super
ficiales que contienen menos de 15% (je grava.
Se necesita alcanzar de 15 a 80% para desig
narlo como mOderadamente ripioso.

gg. Muy ripioso. Restricción tuerte al uso
del suelo. -

Un contenido de grava sobre 80% significa
una severa restricción al uso.

p y pp. Moderado y fuertemente restric.t!-
vo al uso del suelo. .

LOS limites sugeridos arriba para g y gg
deben disminuirse en proporción a la canti
dad de piedras en la grava. La ¡presencia de

piedras aun en porcentajes relativamente bao:
jos, dificultan marcadamente el cUltivo de
los suelos.
~ueden encontrarse más referencias en el

Manual de ReconocImiento de Suelos, pági
nas 213 y 215.
Agua freática superficial.

w. Restricción temporal o mOderada al
crecimiento de las raices.

ww. Severa restricción al crecimiento de las
raices.

COmo en el easo de los suelos delgados. el
criterio para escoger el simbOlo depende de
las restricciones al crecimiento de las raices,
que determinan los cultivos posibles y su ren
dimiento. Debe usarse el símbolo "w" si él
agua freática permanece gran parte del año a
una profundidad de 20 a 100 eros. de la su
perficie o a menos de 60 eros. pOr un perlOdo
corto. Se empleará "ww" si el agua freática
está a menos de 40 eros. en gran parte del afio,
y en o cerca de la super~icie por un corto
periodo dentro de la. estación de crecimiento.

Debe ponerse atención en el sentido de no
confundir un mal drenaje interno debido a
impermeabUldad con la presencia de agua
freática.

Aridez o Sequedad.

Deben designarse con alguno de los simbolOll
siguientes los suelos que presentan cierta po
rosidad o estén en alguna ubicación en que
debido a declive, aspecto o exposición al vien
to resultan más seco que el promedio de la
localidad.

d. Situación moderadamente árida.

Indica cierta restricción en 10 que se refiere
a la elecCión de los cultivos corrientes en la
ZOna o una reducción en el rendimiento· de
bido a la ubicación.
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dd. Situación muy árida.

Se indica cOn este símbolo restricciones se
veras en el uso debidas a relaciones suelo 
ubicación.

Susceptibilidad a inundació·n.

1. Susceptible a inundación ocasional.

ii. Susceptible a ihundación frecuente.

Se emplea la clase i si la inundación afecta
levemente el cultivo todos los años o si lo afec
ta en forma severa cada 5 años. Se utilizará la
clase Ii en las áreas sujetas a inundación
casi todos lOS años de manera que su utlli
zadón quede restringida a un pastoreo o a
cultivo cOn un período vegetativo muy cOrto.
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Salinidad y alcalinidad.

s. Suelo salino.

Se utilizará este símbolo para áreas en que
los suelos tengan una conductividad eléctrica
entre 4 y 12 milllmhos.

ss. Suelo muy salino.

Se emplea en áreas cOn suelos de conduc
tividad eléctrica sobre 12 millimhos.

sao Suelo salino y alcalino.

Incluirá áreas con suelOs salinos que ten
gan más de 15% de sodio intercambiable.

~sa.. Suelo muy salino y alcalinO.

Se refiere a áreas cOn suelos muy salinos,
c.on más de 15% de sodio intercambiable,



DESCRlPCION DE LOS TERRENOS DE ACUERDO CON SU CAPACIDAD DE USO

ZO,NA DE RIEGO

CLASE Ir:

Terrenos sin limitaciones en su uso y de
muy buena productividad. corresponden a
suelos planos, o con pendiente muy ligera
(hasta 1,5%), que no tienen dificultad para
regarse. Se adaptan sin limitaciones a tOdos los
wltivos y plantaciones de la región, debido a
que el suelo tiene a lo menos 0,90 m. si des
cansa sobre material compacto (roca, tosca,
ctc.) o a lo menos 0,60 m. si descansa sobre
un substrato suelo (ripio, arena, etc.>. La fer
tilidad natural del terreno, es buena y las
condiciones de textura (1), permeabilidad y
aereación sOn muy favorables. No hay pro
olemas de pedregosidad, erosión, salinidad o
mal drenaje. Al utilizar prácticas convenien
tes de cultivo y manejo del suelo se puede
obtener rendimientos que se consideran altos
o muy altos para la zona. Existe una adec}la
da dotación de agua de buena calidad, siendo
el clima adecuado para todos los cultivos y
plantaciones de la zona.

CLASE IIr:

Terrenos que presentan sólo ligeras limita
ciones en su uso y son de buena prOductivi
dad. Corresponden a suelos planos, o con li
gera pendiente (hasta un 3%) y que pueden
requerir cuidados especiales en lOs sistemas
de riego (2),

(1) Textura: es una propiedad que se reClere a la
proporción relativa de arena, el limo y la arcilla.

(2) Los terrenos' de buena calidad que tleonen micro·
relleve se incluyen en esta clase.

Se adaptan sin limitaciones a todos los cul
tivos y plantaciones de la región donde se
encuentran, alcanzándose en ellos rendimien
tos satisfactorios siempre que se emplee un
buen sistema de rotación cultural, manejo y
fertilización del suelo. El suelo debe tener una
profundidad mayor de 0,60 m. para que per
tenezca a esta clase, si el substrato es com
pacto (tosca, roca, materiales compactados);
y puede admitirse una profundidad compren
dida entre 0,40 y 0,60 m., cuando el substrato
está constituido por material suelto (ripio o
arena, etc,). La textura puede variar a extre
mos algo más ,arcillosos o arenosos qUe en la
clase anterior. Puede haber presencia de pie
dras superficiales, pero en ningún caso éstas
van a limitar los cultivos o el uso de la ma
quinaria agrícola. La permeabilidad no pre
senta limitaciones de importancia para el uso
del. suelo, por lo que no hay problemas de dre,:,
naje. En cuanto a riesgo de erosión, éste se
puede presentar en los terrenOs ligeramente
inclinados si se riegan sin pr.ecauciones espe
ciales. La salinidad no presenta un problema
para 'el uso del suelO. Tienen adecuada dota
ción de agua de buena calidad, siendo el cH
ma 'buena.

EJEMPLOS:

a) Corresponde a un tipo especial de suelo
muy productivo y que se caracteriza par tener
una gran cantidad de materia orgánica de
bido a la presencia de agua subterránea (freá~

tica) que s€ encuentra a una prOfundidad no
inferior a 0,60 m., lo que permite, previas
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prácticas de desagüe, obtener muy buenos ren
dimientos en cultivos como el maíz, las hor
talizas y plantas que no sean sensibles a la
humedad. Bien drenados se adaptan para fru
tales o a cualquier cultivo.

Las necesidades de riego son menos frecuen
tes qUe 1!n la !Ir en general.

CLASE DIr:

Terrenos cuyo uso presenta limitaciones que
se pueden calificar de carácter moderadoS. Su
productividad natural es regular en general,
aun cuando pueda ser buena para cultivos es
pecificas. La topografía puede variar de plana
a moderadamente inclinada para riego (5%)
el cual se dlflculta seriamente en este último
caso. Se pu~den practicar todas los cultivos
propios de la zona en que se encuentran, pe
ro debido a llmltaciones de suelo, de pendien
te, erosión u otras los rendimientos que se
obtienen en general son regulares.

EJEMPLOS:.

a) Terrenos planos, de texturas pesadas (ar
cillosas), de permeabULdad lenta y que des
cansan a profundidad de 0,40 a 0,60 metros
sobre un .substrato oompacto o cementado
(tosca). Se adaptan principalmente al cultivo
de arroz y empastadas, obteniéndose rendi
mientos buenos a altos en terrenos destinados
a arroz; en cambio estos mismos rendimientos
pueden ser bajos al cultivarse otros cereales
1 chacras debido a condic1oneB de humedad.

b) Terrenos planos, poco profundos, 0,25 a
OJ40 m. de texturas ligeras (franco-arenOSa)
y que descansan sobre materiales sueltos muy
pehneables (ripio o arena) y IPOCO retentiVOS
de humedad. Se adaptan al cultivo de cereales,
pastos, plantaclones de viña y aigunos fruta
les, ¡pero tienen limitaciones para cultivar
chacras por requerir abunda.nte dotación de
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agua de riego. Los rendimientos en cereales y
chacras son medios. Las plantaciones de vi
ñas y frutales pueden adaptarse en buena
forma si no existe escasez de agua de riego.
Le pedregosidad puede ser abundante, pero
en ningún caso impide el cultivo o el uso de
maquinarias. Estos suelos requieren adecuada
fertilización en su uso.

c) Terrenos planos, que sean de profundi
dad media o profunda (más de 0,60 m,) de
varias texturas, pero tienen en común estar
limitados en su uso por tener un nivel freá
tico (agua subterránea) permanente a una
profundidad de 0,40 m., la que limita la uti
lización de plantas de arraigamiento medio o
profundo. Se adaptan principalmente para pas
t.os y cereales siempre que no haya exceso de
humejad y a algunas chacras, COmo el maíz.
Los rendimientos son generalmente bajos de
bido a las limitaciones que crea la humedad
superficial. Bien drenados pueden constituir
en muchos casos suelos de 1 ó !I.

CLASE lVr:

Terrenas que presentan .serIas limitaciones
para los cultivOS de la región, adaptándose
mejor para utllizarlos en pastoreo o en algu
llQS casos con plantaciones de viftas. Las li
mitaciones pueden ser debidas a ¡pendientes
que dificulten seriamente el riego (más de
un 5%); a la presencia de suelos muy del
gados para cultivarlOS (0,10 a 0,25 m. si des
cansan sobre ripio o de 0,25 a 0,40 m, si
descansan sobre toscas); excesiva pedregosi
dad que afecta al cultivo del suelo y a la
fertUidad, napa de agua superficial (menoo de
0,40 m.); texturas muy arenosas o muy arcl
llosas; salinidad; erosión del suelo causada
pOr malos sistemaa de riego; fertilidad natural
baja; riesgos de inundaciones que pueden im
pedir el uso del suelo en aliunós periodos del



año. Ocasionalmente estos terrenos se cultl
'van con cereales si no hay problemas de
drenaje o con arroz si los suelos SOn muy ar
clllosos, pero dtlbido a que los rendimientos
son bajos su principal utlllzación Bon las em-

pastadas. La.s plantaciones de VIDaa san co
munes en suelos regados que son muy ¡pedre
gosos para cultivarlOS. Igualmente se han re
forestado muchos terrenos regados pertene
cientes a esta clase de suelo.

CLASE 1:

ZONA DE SECANO

EJEMPLO:

Los 'errenos de la Clase I se adaptan tanto
a cultivos de cereales COmo dtl chacras por
no tener períOdos de sequía que impidan su
cultivo. Se adaptan a todos los cultivos pro
pios de la región, además de empastadas ar
tlf1clales, obteniéndose muy buenos rendimien
tos mediante un manejo y fertillzaclón nor.
mal.

Deben ser terrenos planos o llgeramente
Inclipados; profundos (más de 0,90 m.); de
buena textura y permeabilidad; adecuados pa
ra el regadío si hay posibllid'ades de efectuar
lo; no erosionabl,es; y sin ninguna otra li
mitación que afecte al uso del suelo.

CLASE U:

LOiS suelos de la Clase II se adaptan muy
bien para el cultivo de cereales, pero tIenen
limitaciones para el cultivo de chacras las
que pueden provenir por efectos de heladas o
de sequias que afectan al cultivo y al rendi
miento. Se ada.ptan para plantaciones de vi
ñedos alcapzandose buenos rendimientos y
sin grandes riesgos de erosIón.

Son terrenos planos, o mOd,eradamente in
clinados; presentan riesgos de erosIón pero
no han sufrido daños. Son de prOfundidad me
dia. (0,60 m. o más); de buena. textura y
permeab1l1dad, pudIendo variar a extremos li
geramente más arcillosos y arenosos que la
clase anterior (franco-arcillosa o franco-are
nosa>. Puede haber presencia de piedras pero
sin Que éstas dificulten el cultivo.

a) Comprende a todos los terrenos planos o de
(omajes suaves, que tienen suelOS de prOfun
didad media; de textura ligera (franco areno
sa fina o franco limosa) y de muy buena per
meabílldad; sin riesgos de erosión; fertuidad
generalment.e limitada por una alta deficiencia
en fósforo. Una gran parte de estos terrenos
Lienen características que ct>rresponden a los
suelos Uamad08 "TrUmaos" en el Sur. El culti
vo de chacras es pOSible, pero se presentan
riesgos de sequía de verano. Las empastadas
se establecen en buena forma en estos suelos. .
(Provincias de LInares, :ftuble, Bio-Bío, Cau
tín, Valdivia, Osomo y Uanqulhue, principal
mente).

b) Terren08 p}an08 o lomajes suaves de se
.:ano, con suelos de profundidad media a
profundos que difieren de la anterior porque
el suelo y sub-suelo es más denso (franco ar
cIllosa o arcillosa) pero con buena permeabi
lidad; tienen mayor susceptibllldad de erosio
narse, pero no han sido afectados por este
proceso; requieren adecuado manejo y ferti
lizacIón, especialmente con fosfato, lo cual
permite alcanzar en ellos buenos rendimien
tos en el cultivo de cereales. Debido a su ca
pacidad de conservar humedad en zonas re
lativamente secas se cultivan leguminOSas
cumO arvejas, lentejas y garbanzos. Se adaptan
muy bien para formar emp8$tadas artifIciales.
(Provincias de Osorno, Llanquihue y a.Igunas
reglones de la costa, ¡principalmente).
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e) Terrenos situadoo en planicies y terrazas
Jltorales; con suelos muy profundoo y de tex
turas medias a ligeras (franco-arcillosa o fran
co-arenosa) y de buena fertllldad. se adaptan
al cultivo de cereales y leguminosas como ar
vejas y gal"banzos; .puede establecerse empas
tadB.'l de alfalfa. Los cultivos escardados, maíz,
papas, frejoles, etc., se pueden realizar, pero
con riesgos de rendimientos relativam..ente ba
jos por efeCtos de la sequía de verano Se
adaptan muy bien para formar empastadas
(Zonas de la coota entre las Provincias de
Santiago y Concepción).

CLASE IlI:

Terrenos que presentan factores llmitantes
que restringen su uso principalmente al cul
tivo de cereales en rotación coñ pastos natu
rales o artificiales y a una escasa proporción
de cultivos de chacras. También se adaptan
para plantaciones de viñas de secanO. LOs ren
dimientos que se obtienen en el cultivo de
cereales pueden considerarse <Le regulares a
buenos en algunos años, en cambio para cha
cras éstos en general san -bajos.

La topografia dOminante es la de lomajes
con ¡pendientes moderadamente inclinadas
hasta 1,5%; susceptibles de eroslonarse._ pro
Ce30 que nO ha avanzado en forma de afectar
seriamente la productividad del suelo; la pro
fundidad de suelo es media, 0,6 m. o algo
menor, con substrato de naturaleza variable,
pero que admite la penetración de las raices.

En esta clase, también se pueden encontrar
terrenos planos de secano,pero que tienen li
mitaciones que restringen su ·uso a la rotación
indicada anteriormente, en la cual hay poco
cultivo de ehacras y también se han plantado
con. viñedos. Loo factores que limitan el uso
del suelo pueden deberse a la presencia de
suelos delgados (0,25 a 0",40 metros) que de.."
cansan sObre substratos muy pedregooos o are-
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n06os; o bien pueden ser suelos más profun
elos, 0,40 a 0,60 m., pero que tienen substratos
lentamente permeables, o un nivel de agua
subterránea que afecta al desarrollo de las
raices.

La fertilidad natural de los suelos de la Cla
se III en 'general hace indispensable el empl.eo
de fertilizantes para asegurar rendimientos
medios. El clima en esta clase presenta pro
longadas sequias de verano que no afectan
beriamente al cultivo de chacras. Las heladas
también pue 'C'1 actuar en esta clase como un
factor limitl:.n.e para los cultivos en algunos
B.ños, pero no en forma de impedirlos o de li
mitar las plantaciones de viñas de secano.

EJEMPLOS:

al Terrenos de lomajes, moderadamente in
cUnados, hasta 15%; con suelos de texturas
medias y buena permeabilidad; que tienen po
cos riesgos de erOsión. Estos suelos descansan
sobre un substratum de naturaleza variable.

La fertilidad es baja debido a la marcada
deficiencia en fósforo. El cUma puede tener
abundante precipitación invernal pero con
IJna marcada sequia de verano que limita se
riamente el cultivo de chacras y aUn el de
(os pastas algunos años. CEntre las Provincias
de Linares y Llanquihue, en el sector Oriental
principalmente) .

b) TerrenúS de lomajes con pendientes has
ta 15% con erosión mOderada. SuelOs arcillo
SOs moderadamente permeables y sub-suelos
densos. Su fertllldad es baja requiriendo apli
caciones de abonos para hacerlos productivos.
Se dedican casi exclusivamente al cultivo· de
trigo y pastos naturales. (Desde la Provincia
de 1'tuble a Llanquihue).

c) Terrenos que tienen limitaciones debido a
la presencia de niveles freáticos a· profundi
dad de 0,4 m. que restringen el uso del suelo
impidiendo el estabiecimiento de plantas de
arraigamiento profundo. Se pueden utlUzar



con cereales o pastos. Las chacras, no obstan
te haber h;.¡medad en el sub-suelo, en muchos
casos no pueden cultivarse.

d) Terrenos aluviales de espesor varla:ble
entre 0,25 a 0,40 m., son muy permea:bles de
bIdo a que el suelo y el sub-suelo son de textu
l'aslivianas, y po:o retentivas de humedad.
El suelo y el sub-suelo pueden ser pedregosos
pero sin que impidan el cultivo, siendo posible
tener rendimientos medios. (De la Provincia
de Bio-Bio al Sur)

CLASE IV:

Terrenos, los cuales debido a las severas li
mitaciones del suelo, pendientes, de erosión,
tactoresde pedregosidad, drenaje, clima, etc.,
!'e limitan a cultivos de cereales y pastos con
rendimientos marginales. También se utilizan
con plantaciones de viñedos.

En general esta clase representa el límite
en que es posible cultivar el suelo con rendi
mientos remunerativos. El riesgo de sequía
de verano limita 103 cultivos de chacras.

EJEMPLOS:

a) Terrenos de lomajes con pendientes que
presentan inclinaciones de 10 a 15% por lo
que tienen mucho riesgo de erosión. Este pro
ceso es un factcr lImttante debido a que afecta
seriamente a la productividad del suelo, sien
do visibles los efectos de la erosión en los
ti'rrenos cultivados. Los suelos presentan con
diciones variables de textura y profundidad
pero tienen en cOmún ser de deficiente ferti
lidad, la que es difícil de mejorar con el uso
de abonos, ya que las respuestas a éstos no
son favorables. Se cultivan con cereales pero
con bajos rendimientos o con vlfías de seca
no de escasa producción. (Lomajes de la zo
na centro sur y de la cordillera de la Costa)

b) Terrenos planos de buen drenaje limita
dos por la poca profundidad de.! suela, que
puede fluctuar entre 0,10 a 0,25 m. COn tex
turas ligeras, (franco-arenosas) y substratos

muy permeables de ripio (piedra y arena).
Pueden considerarse en esta clase a los sue
los planos de texturas más pesadas <tranco
nrcillosas) que a 0,40 m. tienen un substrato
de tosca que limita el sistema radicular. L05
suelos delgados sobre ripio se cultivan oca
sionalmente can cereales o se han Plantado
t:on viñas y algunos frutales pero están 11ml- .
tados por deficiencias de humedad d~l suelo
(Llano Central).

c) Todos lOS suelos planos con nivel freátlco
superficial, cualquiera que sea su origen. Se
incluyen aquí los suelos delgl1rlos can o sIn
tosca que se cultivan can pastos y ocasional
mente con cereales. En estos suelOS loo pastos
y cereales pueden sufrir un período de excesI
va humedad en el invierno. (Llano Central).

GRUPO DE TERRENOS NO ARABLES

Los terrenos perteneci~ntes a este grupo,
han quedado excluídos de las categorlas de
terrenos arables por tener limitaciones. extre.
mas en sus características de suelo, pendIente,
erosión, drenaje, clima u otros que limitan el
desarrollo de los cultivos.

Ei cultivo del suelo va acompafíado de ries
gos muy fuertes de erosión. De ah! que su
lISO se limita al pastoreo, a la explotación fo.
restal o de arbustOS y a usos indirectas cOmO
el de mantener la vegetación para proteger
una hoya hidrográfica, o la flora y fáuna na
tural.

Este grupo comprende las Clases V, VI, VD
Y VIII.

CLASE V:

a) Terrenos pianos actualmente improduc
tivos que tienen condiciones potenciales para
cultivarse, pero que, pOr factores económlc06
circunstanciales no han sido habilitados. Las
limitaciones que Impiden el cultivo pueden
~er ocasionadas por falta de drenaje, inunda
ciones frecuentes, excesiva pedregosidad, sa
linidad, etc., pero debe considerarse que hay
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poslbllldades de resolverlas usando técnlCll$
adecuadas.

b) También deben consl1:ierarse en la Clase
V los terrenos planOs o los suavemente incl1~

nados que por factores del cUma no tienen po
sibllldades de cultivarse, pero en cambio poseen
buena aptitud para prOducción de pastos na~

turales durante todo el año, o una buena par
te' del año, Estos terrenos 'se encuentran en
Aysén, Magallanes y en ciertos valles de la
cordlllera de lOS Andes. En ellos se pOdrian
también establecer praderas artificiales.

CLASE VI:

Incluye a todos los terrenos en los cuales
las caracterLsticas de pendiente, de suelo, de
riesgo' de erosión visible, de cUma u otra.~

causas, impiden en forma ¡permanente el cul
tivo del terreno 'Y sin posibUldad de que esto
pueda ser modificado.
. Según el régimen de lluvias, especialmente
el largo del período de sequía de verano, é.stos
pueden constituir terrenos que tienen un \1$0

exclusivam~nte ganadero, o bien, si las lluvias
80n favorables, puedan dar lugar a una ex
plotación forestal, o mixta ganadera-forestal.

En las zonas semi áridas, o sub-húmedas,
debe considerarse que debe haber un períodO
d~ .pasto natural con suficiente desarrollo como
para permitir la normal crianza de ga-nado,
~te además base suficiente para que sea
posible mejorar económicamente la producción
del pasto natural.

En regiones con mayor precipitación, en
las cuales crecen bOSques naturales, debe con
siderarse que estos bOsques deben tener ca
racteristlcas potenciales para producción eco
nómica de maderas aserrables, las que en
muchos casos, pueden representar una riqueza
mayor que la ganadera. Sin embargo, estA<!
terrenos también tienen condiciones potencia
les para -la exPlotaciÓn ganadera, por tener
pendientes moderadas y adecuada fertilidad
para el desarrollo nOrmal de los pastos natura-
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les o pastos artificiales que pudieran estable
r,erse en reemplazo de éstos.

CLASE VII:

En los terrenos de esta clase se acentúan las
características que lmposlbll1tan el cultivo del
suelo, Estos terrenos, de acuerdo con las carac
terísticas del régimen de lluvias, pueden adap
tarse exclusivamente a la explotación gána
dera con serlas limitaciones o a la ex¡plotación
forestal. Las ZOnas semi-áridas o sub-húme
das sólo se adaptan' pa,ra .crianza' de tempo
rada de ganadería y en forma muy limitada
para reforestarlas debido a que tienen periodos
de sequía Que afectan al desarrollo de los ár
boles. Para asegurar su establecImiento, estas
plantaciones deben regarse en sus primeros
afios de desarrollo.

No hay ninguna poslblUdad de que sea eeo
nómico intrOduclr prácticas que mejoren la
producción del pasto natural, debido a que la
producción de forraje está limitada a cortos
períodos del año ~ a los factores de pendlent'es,
rocosldad u otros.

En reglones de· mayor precipitación, más de
1.000 mllimetros de lluvia anual exlsten' riesgos
de erosión por las fuertes'pendientes. El factor
clima determIna que el usO ganadero sea muy
l'e$tringido, debiendo preferirse conservar l~

bosques naturales como base de explotación
permanente y de proteccIón del terreno.

CLASE Vlll:
Comprende a: todos los terrenos con muy

serias limltaciones en cuanto a su topografía,
suelos, pendientes, climas, erosión, etc., que
determinan Que no sea posIble darles un uso
económico, Esta clase agrupa a los terrenos
sin ningún valor agrícola, ganadero o forestal
y puede estar constituida por roquerías, ne
vados y glaciales en la alta cordUlera; por
pantanos no drenllibles, dunas, desiertol! sin
posiblUdades de regadíO; terrenos destruIdos
por la erosión, etc.



ACULEO
AGUA DEL GATO
AGUA FRIA
AGUILA
ALCALDE
ALCONES
ALEGRE, VILLA
ALERCE
ALHUE
ALICIA, SANTA, COMPLEJO
ALTO, CORTE
ANGOL
ANGOSTURA
ANTIQUINA
ARAÑAS, LAS
ARAUCANO
ARCAYA, LO
ARENALES
ARRAYAN

BAJO. HUASCO
BANDURRIAS
HARBARA, SANTA
BARRANQUILLA
HARROS, LOS
BATUCO
BELLA VISTA
BLANCO,ORO
BOCHINCHE
BODEGA
BRAMADERO
BRAUNAU, NUEVA
BUEN RETIRO
BUENA ESPERANZA
BUITRE
BULNES
BUTALCURA

LISTA DE SUELOS

CABRAS, LAS
AU CACTUS
AD l'ACHAPOAL
Al CACHINA, COMPLEJO

AA CALERA
AK CALONJE
AE CALLEUQUE
VA CARAMPANGUE
AL CARRO, EL
AH ('ARDONAL
J8 CAREHUAICO
AT CARLOS, SAN
AN CAR!v1EN. EL
AS C'ASABLANCA
AQ CATALINA, SANTA
AB C'AUQUENES
AX CAUCAHUE
AC CAULIN
AR CAVANCHA
AY CECILIA. SANTA

l'ERRILLOS
HD CLE."vIENTE. E·AN
BD COBQUECURA
BA COCHIPUY
BQ CODEGUA
BH COOUIL
Be COIHUECO
BV COIPOMO
RB COLBUN
BO COLICO
BO COLINA
BM COLLIPULLI
NB COMAICO
aT COMALLE
BE COMBARBALA
BT COMPA~IA, COMPLEJO
BU COMPLEJO, ALICIA, SANTA
BL COMPLEJO, CACHINA

La
QK
KP
QX
CE
CJ

KZ
KR
ED
CH
KC
CA
EL

KD
SI

CQ
KE
Kl

CAV
SK
CI

CT
KQ
KY
ca

COG
KJ
KO
CB

CLO
CN
CL

CM
CME

BB
QO
J8

QX
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COMPLEJO, COMPANIA QO DADINCO DD
COMPLEJO. IMPERIAL JA DALCAHUE BK
COMPLEJO, INFIELES FI DAMAS, LAS DM
COMPLEJO, MORRO, EL JM DAMASCO DA
CONDORIACO EG DEL GATO, AGUA AD
CaNSA NZ DIABLO, EL DB
CONSTITUCION KT DO&IHUE DW
COQUIAO KK DORADO, EL DR
COREO CO DUNAS DU
CORONTAS es DURAZNO, EL EU
CORTE ALTO AT

.CRISTINA, SANTA ST . ECHEVERS, LO EV
CRUCERO KU EL CARDO ED
CRUZ, SANTA SZ EL CARMEN EL
CUDICO oc EL CHIVO EH
CULITRIN CV EL DIABLO DB
CULLIPEUMO cw EL DORADO DR
CUNCO CX EL DURAZNO EU
CURACAUTIN KW EL INCA NC
CURANILAHUE CHE EL MORRO, COMPLEJO JM
CURANIPE CPE EL OLIVAR EO
CU&AUMILLA KV EL PRINCIPAL EP
CURICO cu ELPÍZARRO ZA
CURVA, LA Le EL RECUR$O RE
CUTEMU CUT EL SALTO EA
CUZCO CUZ EL TOCO TK

EL TUNEL TU
CHACAY CY EL VEINTE VT
CHACABUCO KB ESCORIAL EC
CHACAYAL CH ESMERALDA ES
CHADA KA ESPERANZA, BUENA BE
CHALINGA NY ESPINILLOS El
CHANCO KS ESTEBAN, SAN ET
CHANCON KN ESTELA EE
CHANLEUFU KF EUGENIA, SANTA SE
CHANQUEAHUE KX
CHEPICA CP FAMILIA, SAGRADA so
CHERQUENCO CK FELIPE, SAN FL
CHIVO, EL EH FERNANDO, SAN ro
CHICUREO KH FONTECILLA, LO FI'
CHOLCHOL KL FREIRE FR
{;HONCHI KM f'RESIA FS
CHUFQUEN CF FRONTERA FO

FRANCISCO, SAN SF
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FUTRONO FN LA ROSA RO
FRUTILLAR FU LA RO'I1JNDA RD

LA UNION UO
GARZAS GZ LA URRACA UR
GATO, DEL, AOUA AD LA VffiILLA VN
GRANEROS OH LAJA LJ
OUACHERA OU LAMPA LP
GUADABA OA LANCO LE
GUINDOS, LOS GD LANCOPAN LA

LARMAHUE LK

HERRERA, LO HA LAS ARARAS AB

HIGUERAS, LAS LH ·LAS C~RAS La

HORNOS, LOS HN LAS CASAS, PADRE DT

HOSPITAL HP LAS DAMAS DM

HUAQUI HQ LAS HIGUERAS LB

HUALCAPO HL LAS NIEVES eN
HUASCO HS LAS REJAS LR

HUASCO BAJO HD LAS ROSAS RR

HUYANAY BY LAS TABLAS LB

HUECHUN HC LAS VEGAS LV

HUEIHUE HI LECHERIA LCH

HUELQUEN HE LEONERA, LA LO

HUEMUL HM LINARES LI

H.UENCUECHO HH LINDEROS LN

HUI:fW-HUI:RO HX LIPANOUE LG

H.UMAN HU LIRAY LY
LIUCURA LU

IMPERIAL, COMPLEJO
LO ARCAYA AC

JA LO ECHEVERS EV
INCA, EL NC LO FONTECILLA FT
INFIELES, COMPLEJO Fr LO HERRERA HA
ISIDRO, SAN SW LO PRADO PD
ISLA, LA EJ LO SOLIS SO

LO VARGAS VR
JAVIER, SAN SJ LO VASQUEZ LD
JOSE, SAN JE LOMERIO LM
JULIAN, SAN JN LORENTO LT

LOS BARROS BR
LA CURVA LC LOS GUINDOS GD
LA GUACHERA GU LOS HORNOS HN
LA ISLA EJ LOS LOROS LX
LA LAGUNA LZ LOS POZOS PZ
LA LEONERA LO LOMAS, PEUCO PK
LA POLVORA DN LUIS, SAN SL
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LUMACO LF ~ADI ND
LLA1'\QUIHUE LQ tMPECO NP
LL.•y-r;LAY LL ÑIPAS NI

MAIro MO OCTAY, PUERTO PX
MAITENES MV O'HIGGINS HG
MALT1!.SA AZ OLIVAR, EL EO
MALLARAUCO MX ORO BLANCO RB
MAJADI'IAS MJ OSORNO SR
MALLERMO MLL
MANAOS MM PACHABRAN BP
MANIL MN PADRE LAS CASAS DT
MAI-OCHO MA PAINE PI
MARIPOSAS MP PALMILLA PL
MASHUi: MH PALPI PP
MATANZAS MB PANQUEHUE PG
MAULE MU PARAGUAY GY
1\lAULLIN MY PAREDONES PAR
MAYAMO MW PARGUA PS
MECHAICO MK PARRAL PR
MELIPEUCO MC PATAGUAS GS
MEUPILLA ME PATAGtnLLA PT
MELOZAL MZ PEDREGALES PE
MEMBRILLO QC PELLINES PW
METRENCO MT PERALES PER
MILLAHUE MG PERALILLO PJ
MILLAUQUEN MQ PERQUILAUQUEN PQ
MININCO MI PEUCO, LOMAS PK
MIRADOR MD PEUMO EM
t'dIRAMAR LW PICARQUIN PC
MaLINA ML PTCHANA YC
MONSERRATE MS PICIULEMU PCH

. MORRO, EL, COMPLEJO JM PlLEO EX
MOSAICO Sy PINCHA PY

2JNTUE PB
NAHUELBUTA NA PIRQUE PV
NEGRETE NE PIRUQUINA PM
NEGRO, PUENTE PN PITRACO PA
NICOLAS, SAN NO PIZARRO, EL ZA
NICOLASA NQ POCILLAS PO
NIEVES, LAS ~N POlGUEN GN
NILAHUE NL POLULO UL

NOGALES NS POLVORA, LA DN
NUEVA BRAUNAU NB POZOS. LOS PZ
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PRADO, LO PO SALTO, EL EA
PRINCIPAL, EL EP SAN CARLOS CA
PUCHUNCAVI PF SAN CLEMENTE CT
PUDAHUEL PH SAN ESTEBAN ET
PUENTE NEGRO PN SAN FELIPE FL
PUERTO OCTAY PX SAN FERNANDO FO
PUERTO SAAVEDRA PSA BAN FRANCISCO SF
PUPELDE UP SAN ISIDRO SW
PUTAGAN PU SAN JAViER SJ

SAN JOSE JE
QUELLA QL SAN JULIAN JN
QUIAHUE QH SAN LUIS SL
QUILAMUTA QM SAN RAFAEL RF
QUILQUE QU SAN NICOLAS NO
QULLLOTA QT SAN VICENTE SV
QUINQUIMO QI SANTA ALICIA, COMPLEJO JS
QUINTA QA SANTA BARBARA BA
QUINTERO QE SANTA CATALINA SI
QUINTRALA QN SANTA CECILIA SK
QUIPATO QP SANTA CRISTINA ST

SANTA CRUZ SZ
RAFAEL, SAN RF SANTA EUGENIA SE
RANCAGUA RU SANTA ROSA SX
RANQUITO RQ SANTA SOFIA SS
RAPELCO RA SANTA TERESA TR
RATONES RN SANTIAGO SA
RAUCO UC SAUCES se
RAUTEN RT BECO, Rro RS
RECONCILIACION RC SIBERIA SB
RECURSO, EL RE BOFIA, SANTA SS
REJAS, LAS LR SOLIS, LO SO
RELOJ RJ SOTAQUI SQ
RETIRO, BUEN OT
REUMEN RX
Rro SECO RS TABACO TB

ROMERAL RM TABALI VY

ROSA, LA RO TABLAS, LAS LB

ROSA, SANTA SX TALAGANTE TL

ROSAS, LAS RR TALCA Te

ROTUNDA, LA RO TAPIHUE TI

RUMAY RY TAQUERAL TQ
RUNGUE RG TATARA TT

TEMUCO TE
SAAVEORA, PUERTO PSA TENO TN
SAGRA,DA FAMILIA so TERESA, SANTA TR
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TILICURA TI VASQUEZ, LO LD
TOCO, EL TK VALDIVIA VD
TONGOY TJ VEGAS, LAS LV
TOTARITAS RI VEINTE, EL VT
rRALCACO TA VICENTE, SAN SV
TRANAQUEPE TZ VICTORIA VC
I'RANQUILLA TM \'ICTORIA VALLENAR VB
TRAPI TP VILCUN VL
TRAPICHE TI:I VILLA ALEGRE VA
TRONADOR TO VILLARRICA VK
TUNCA TX VILLASECA VI
ruNEL,EL TU VI~ILLA, LA VN

VI~A VIEJA VJ
UNI"AVEN UN VISTA, BELLA BV
ONION, LA UO VIVANCO VV
URRACA, LA UR

YALI YL
VALLENAR, VICTORIA VB
VAQUERIA VQ ZARAO ZR
VARGAS,LO VR ZITA ZT
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SIMBOLO NOMBRE SUELO 8IMBOLO NOMBRE SUELO

AA Aguila CF Chutquén
AB Las Arañas ca COdegua
AC Lo Areaya eH Chacayal
AD Agua <lel Gato CHE Cur.anilahue
AE Alcones CL Cerrlllos
AH Alhué CJ Calonje
Al Agua Fria CK Cherqueneo
AK Alcalde CL CoIlipull1
AL Alerce CLO Colico
AN Angol CM Comaico
AQ Antiquina CN CQlina
AR Arenales coa Cóguil
AS Angostura CME Comalle
AT Corte Alto CAV cavancha
AU Aculeo ca CoreoAX Araucano
AY Arrayán CP Chépica
AZ Maltesa CPE Curanipe

CQ Cáuquenes
BA Santa Bárbara ca Cardonal

CS CorontasBB CombarbaJá CT San ClementeBC Batuco CU CuricóBD Bandurrias
CUT CutemuBE Buena Esperanza CV CulltrinBG Bodega
CW CullipeumoBK Dalcahue CX CuncoBL Butalcura
CY ChacayBM {Bramadero CUZ Cuzco80 Bochinche

BP pachabrán DA Damasco
BQ Barranqu1lla DB El Diablo
BR LOS Barros OC Cudlco
BT Buitre DD DadlncoBU Bulne DM Las Damas
BV Bella. Vista DN La Pólvora

DR El Dorado
CA San Carlos DT Pe.<lre Las Casasca Colbún DU Dunas
CE Calera DW OOñlhue
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snffiOLO NOMBRE SUELO SIMBOLO NOMBRE SUELO

EA El Salto HG ü'Higgins
EC Escorial HH Huencuecho
ED El Cardo HI Hueihué
EE Estéla HL Hualcapo
EG Ccndorlaco HM Huemul
EH El Chivo HN Los Hornos
El E.~plnlllos HP Hospital
EJ La Isla HQ Huaqul
EL El Carmen HS Huasco
EM Peumo HU Humán
EO El Olivar HX Hulño-Huiño
EP El Principal HY Huayanay
ES Esmeralda JA Complejo Imperial
ET San Esteban JE San José
EU El Durazno JM Complejo El MOrro
EV Lo Echevers JN San Jul1án
EX PUeo JS Complejo santa Alicia

KA Chada
FD San Fernando KB Chacabuco
Fl Complejo Infiele KC Carchualco
FL San Felipe KD Casablanca
FN Futrono KE Caucahuéro Frcntera KF Chanleufú
FR Freire KH ChicureoFS Fresia KI Caulín
FT Lo Fontecllla KJ Coihueco
FU Frutillar KK Coqulao

KL Cholchol
OA Guadaba KM Chonchi
OD Les Guindos KN Chancón
GN Poiguén KO Coipomó
OR Graneros KP Cachapoal
GS Pataguas KQ CObquecura
OT Buen Retiro KR Carampangue
GU La Guachera KS Chanco
GY Paraguay KT Constitución
GZ Garzas KU Cruc'ero

KV Curaumllla
HA Lo Herrera KW Curacautin
HC Huechún KX Chanqueahue
liD Huasco Baj o KY Cochipuy
HE Huelquén KZ Calleuque
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SIMBOLO NOMBRE SUELO SIMBOLO NOMBRE SUELO

LA Laneopán MP Mariposas
LB La.,; Tabla.¡ MQ MiIlauquén
LC La Curva MS Monserate
LO Lo Vá.squez MT Metrenco
LE Laneo MU Maule
LF Lumaeo MV Maitenes
LO Llpangue MW Mayamó
LB: Las Higuera.<¡ MX Mallarauco
LI Linares MY Maullín
LJ Laja MZ Melozal
LK Larma.hue MIL Mallermo
LL L!ay-Uay
LM Lomerio NA Nahuelbuta
LN Linderos NB Nueva Braunau
LO La Leonera NC El Inca
LP Lampa ND ~ad1

LQ Llanquihue NE Negrete
LR Las Rejas NI ~ipas

LS Las Cabra.<¡ NL Nilahue
LT Lorento NO San Nicolás
LU Liucura NP ~apeco

LV Las Vegas NQ Nlcolasa
LW Miramar NS Nogales
LX Los Loros NY Challnga
LY Liray NZ Consa
LZ La Laguna
LCH Lechería PA Pitraco

PB Pintúe
MA Mapocho pe Picarquín
MB Matanza.s PO Lo Prado
MD Melipeuco PE Pedregales
ME Mirador PF Puchuncavi
Me Mrlipilla PO Panquehue
MG Millahue PH Pudahuel
MH Mashuc PI Paine
MI Mininco PJ Peralillo
MJ Majaditas PK Peuco Lomas
MK Mt'C'haico PL Palmilla
MI. MoUna PM Plruqulna
MM Manaos PN Puente Negro
MN Mañll PO Poeilla.<¡
MO Maipo pp Palpl
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SIMBOLO NOMBRE SUELO SIMBOLO NOMBRE SUELO

PQ Perqullauquén RO La Rosa
PR Parral RQ Ranquito
PS Pargua RR Las Rosas
PT Patagü1lla RS Río Seco
PU putagán RT Rautén
PV Pirque RU Rancagua
PW PelUnes RX Re~én

PSA Puerto Saavedm RY Rumay
PER Perales
PAR Paredones SA santiago
PCH Plch1lemu SB Slberla
PX Puerto Octay SC Sauces
PY Pincha SE Santa Eugenia
PZ Los Pozos SF San Francisco

SO Sagrada Familia
QA Quinta SI Santa Catalina
QC Membrillo SJ San Javier
QE Quintero SK Santa Cecilia
QH Quiahue SL San Luis
QI Quínqulmo SN Lil.'l Nieves
QK cactus SO Lo Solis
QL Quella SQ sotaqui
QM QuUamuta SR Osomo
QN Quintrala SS Santa SOfia
QO Complejo compañia ST Santa Cristina
QP Quipato SV San Vicente
QT QullJota. SW san Isidro
QU Quilque SX Santa Rosa
QX ComplejO Cachipa SY Mosaico

SZ santa Cruz
RA Rape1co
RB Oro Blanco TA Tralcaco
Re ReconcU1ación TB Tabaco
RO La Rotunda Te Talca
RE El Recurso TE TelJ'lUCO
RF San Rafael TH Trapiche

RO Rungue TI Tllicura

RI Tortorlta.s 1'J Tongoy

RJ Reloj TK El TOcO

RoM Romeral TL Talagante
RN Ratone.! TM Tranqull1a
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SIMBOLO NOMBRE SUELO SIMBOLO NOMBRE SUELO

TN Teno ve Victoria
TD TronadOr VD Valdivia
TP Trapi VI Villaseca
TQ Taqueral VJ Viña Vieja
TR santa Tere3a VK V1l1arrica
TI' Tatara VL Vileún
TU El Túnel VN La Viñilla
'IX Tunea VQ Vaquerla
TY Taplhue VR Lo Vargas
TZ Tranaquepe VT El Veinte

VV Vivanco
UC Rauco VY Tabalí
EL polulo
UN Unlcaven

YC Pichana
UD La Unión

YL yali
UF Pupelde
UR La Urraca

ZA El pizarro

VA Vllla Alegre ZR Zarao

VB Victoria Vallenar ZT Zita
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MATERIALES E INFORMACION¡;S DEI, INSTITUTO DE INVESTIGACION DE

RECURSOS NATURALES

I.-FOTOGRAFIAS AEREAS

Se encuentran disponibles fotOgrafías aéreas
a diversas escalas de las que se pueden en
tregar copias de contacto, diapositivas en
fUm y ampliaciones de 1,5 a 5 diámetros.

Todas las fotOgrafías son verticales, can
recubr.miento para observación esteroscópica
y obtenidas con posterioridad a 1960.

1-1) Escala 1 :50.000:

1 cm-SOO m. 1 cm2 - 25 Hás.

Superficie cubierta: Todo el territorio na
cional comprendido entre el paralelo 379 Sur
(Concepción) y el 43930' Sur (ChUPé>. Total
aproximado: 150.000 Km2. Tamaño del negati
vo: 23,5 x 23,S eros.

1-2-a) Escala 1 :30.000:

1 cm-300 m. 1 cm2 - 9 Hás.:

Superficie cubierta: Los seis valles transver
salés comprendidos entre Copiapó y Petorca,
cubriendo ,solamente los terrenos regados de
dichos valles y sus inmediaciones. Total apro
ximado: 8.000 Km2. Tamaño del negativo:
23,5 x 23,5 cms.

1-2-b) Escala 1:30.000:

1 cm-300 m. 1 cm2.-9 Hás.

Superficie cubierta: Sobre tOda el área de
la Cord1llera de la Costa entre el paralelo 329
Sur (La Ligua) hasta el paralelo 379 Sur (Con
cepción). Total aproximado 22.000 Km2. Ta
maño del negativo: 18 x 18 ems.
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1-3) Escala 1:20.000:

1 cm-200 m. 1 cm2-4 Hás.

Superficie cubierta: Sobre tOda el área del
Valie Central comprendido entre el paralelo
32940' (Aconcagua) y el paralelo 41'140' (Puer
to Montt) y entre el pie de la Cordillera de
lOs Andes y la parte oriental de la Cordillera
cie la Costa. TOtal aproximado': 70.000 Km2.
Tamaño del negativo: 23;5 x 23,S eros.

1-41 Escala 1:15.000:

1 cm-ISO m. 1 cm2-2,25 Hás.

Superficie cubierta: Arca de la Provinrla
de Arauco comprendida al Norte del paralrlo
il7945' Sur y al Oeste del meridiano 73930'
oeste. Tamañ<l del negativo: 23,5 x 23,S cm.
Total aproximado: 5.600 Km2.

1-5) Escala 1:10.000:

1 cm-lOO m. I cm2-1 Há.

Superficie cubierta: Areas urbanas y sub
urbanas de las siguientes ciudades: Concep
ción, Talcahuano, Puerto Saavedra" Valdivia,
Corral, Puerto Montt, Puerto varas, Ancud y
Castro.

n.-MOSAICOS CONTROLADOS.

Se encuentran disponibles mosaicos contro
lados a escalas 1:20.000 y 1:50.000 de los que
~e pueden entregar CQpias en distintos tipos
de materiales:

a) copias en papel ozalid;
h) copias en papel ozal1d transparente (sen

sibil.zadO) ;
e) copia en papel fotográfico;



d) cOpia en material plástico transparente
con emulsión fotográfica (cronaflex).

En estos materiales se pueden obtener co
. pias de los siguientes tipos de mosaicos:

U-1) Mosaico sin estudios especiales;
U-2) Mosaico con identificación de propieda-'

des;
II-3) Mosaico con capacidad de uSo de la tierra;
U-4) Transparente eon clasificación de uso

.actual de la tierra;
U-5) Transparente can clasificación de ca

pacidad de uso de la tierra;
[1-6) Transparente con trazado de la red de

canales de riego.
Los Mosaicos a escala 1:20.000: Se encuen

tran disponibles en el área comprendida entre
el paralelo 32940' y 41<;l30' Sur y entre el pie
de la Cordillera y el litoral. Además en los seis
valles agrícolas al norte de Aconcagua hasta
el v.alle del río Copiapó, cubriendo sola1p.ente
la zona regada y sus vecindades inmediatas.

Los mosaicos a escala 1:50.000, para los cua
les no hay informaciones vacíadas, cubren el
área comprendida entre los paralelos 35930'
y 42930' Y entre el pie de la Cordillera de los
Andes y el Mar.

Hay tambíén disponibles mosaicos a escala
1: 100.000 para la misma zOna correspondiente
? los mosaicos a escala 1: 50.000.

El formato de los mosaicos a estas tres dis
tintas escalas es tal que seis mosaicos a es
cala 1:20.000 e.stán comprendidos en ono de
la escala 1: 50.000 y c'uatro de estos últimos
están comprendid'Üs en un mosaico a escala
1: 100.000.

IlI.-INDICES DE FOTOGRAFIA AEREA

Se encuentran disponibles fot'oíndices sobre
mapas de las fotografías aéreas a .distintas es
ralas.

III-1) Fotoíndices para las fotografías aé
reas de escala 1:20.000 entre los par·alelos
32930' hasta 419 de latitud SUr cubriendo el

valle central principalmente. Escala aproxima-'
da del índic'e: 1: 100.000.

IlI-2) Fotoíndices para la fotografía aérea
de escaIa 1:50.000 entre los paralelos 379 y
43930' de latitud Sur cubriendo todo el terri
torio nacional. Escala aproximada del índice:
1:250.000.

III-3) Indice sobre mapa para la fotografía
aérea a escala 1:3'0.000 tanto de la ZOna Petor
ca-Concepción sobre la Cordillera de la Costa
cCmo sobre los '6 valles agrícolas entre copiap6
~, Petorca. Escala aproximada del índice:
1:250.000.

IU-4) Indice sobre mapa para la fotografía
aérea a escala 1: 15.000 sobre la PrOvincia de
Arauco. Escala aprox. del índice: 1: 100.000.

IlI-5) Fotoíndice para la fotografía aérea a
escala 1: 10.000 para las ciu·dades y sus ZOnas
sub-urbanas inmediatas. COnc'epción, Talca
huano, Valdivia-Corral, Puerto Montt, Puerto
Varas, Ancud y Castro.

IV.-INDICE DE MOSAICOS.

Se encuentran disponibles los siguientes ti
pos de índices para mosaicos:

IV-1) Indice de mosaicos producidos a es
cala 1:20 000 en el que se indican los límites
administrativos, ríos principales y coord'ena
das lle01náficas. Escala ·aproximada del índice:
1: 1.000.000.

IV-2) Indice general de mosaicos producidos
por el Proyecto Aerofotogramétrico a diversas
e·scalas. Escala del índice: 1: 3.000.000.

PLANOS TOPOGRAFICOS DE CIUDADES

.En base a las fotogra,fias aéreas a escala
1: 1O000 Y con el adecuado C'Ontrol Terrestre,
se produjeron durante el Proyecto, planos To
pográficos a escala 1:2.000 en curvas de nivel
cada 1 metro de las áreas urbanas de las 8
ciudades del Sur indicadas anteriormente.

Para la ciuoad de Llanquihue también se
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produjeron planos topográficos a escala 1:
5.000 cOn curvas de nivel cada 2 metros.

VI.-OTRAS INFORMACIONES DISPONIBLES

Además de lás informaciones señaladas so
bre Identificación de Predios y Deslindes Ad
ministrativos, Red de Caminos, Uso Actual de
la Tierra, Clasificación de los Terrenos Agríco
la.<; según su GeomOrfología, Suelos y Capaci
dad de UsO, y Red de Canales de Riego, el
Proyecto dispone de estudios y recolección de
anteeedentesreferentes a los siguientes temas:
VI-1) Bosques.- al Anállsis del Crecimiento
del Pino Insigne correlacHmado con la Capa
rldad de Uso de los Terrenos.

b) Análisis Y Estimación VOlumétrica del
Crecimiento y desarrollo de . las plantacione.s
de Alamo en la ZQna Central en O'Higigns y
Linares.
VI-2) Regadío.-a) Con la CQoperación del
Ministerio de Obras Públicas se han obtenido
mapa.<; a escala 1: 250.000 con la del1mitación
Ce' las hoyas hidrográficas y mosaicos que
correspOnden a cada una de ellas. También
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se han indicado en estos mapas las estaciones
hidrométricas con su ubicación, tipo y añoo
de información disponible.

b) para todas las Estaciones Hidrométricas
ub.lcadas en el área del Proyecto y con sufi
cientes datos disponibles antes de 1960 se tra
zaron gráficos cOn las curvaS que señalan el
prome,dio mensual de gasto instantáneo du
rante los meses de riego para seguridades
de 50 y 85%.

c) Se efectuó la recolección directamente en
las Asociaciones de Canallstas y Juntas de Vi
gIlancia de los registros de todos 106 derechos
de agua, los que se clas1f1caron ordenadamen
te dentro de cada hoya hidrográfica por ca
nal de RiegO.

Se Incluyen a cOntinuación las ClasificaciO-
nes utillzadas para los estudios de:

Uso Actual de la Tierra.
Geornorfologla.
Suelos.
Capacidad de Uso.
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