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R"":CONocnnr.;!\TO D-¡¡; SUBLOS

D~FINICION: ReconociQiento de Suelos es la caracterización de
Unidades da suelo en el terreno y su sub-siguien

te distribución geográfica en mapas. -

Un Reconocimiento de Suelos consiste en :

a) Un estudio de suelos en el terreno, mediante el aná
lisis dp perfiles, y la toma de muestras represpnta
tivas para su investigación en Laboratorio.

b) Los datos obtenidos en esta forma, para cada suelo
individual, son comparados y a los suelos se les a
signa un lugar en el si sterra de cla sifica ción ado,E
tado.

c) Mapeo o distribución geográfica de las Unidades de
suplos.

d) Interpretaciones del mapa de suelos hecho mediante
estos cánones, para fines agronómicos u otros.
Bstns interpretaciones consideran la adaptabili
dad del suelo para diversos cultivos, pastos, ár
boles; su comportamiento bajo uso o tratamiento 
para la producción de plan tas u otros fines; y su
productividad bajo diversos sistemas de manejo.-

SUELO.SU D~FINICION. a) Bl medio natural para el crecimieg
to de las plantas.

b) Un cuerpo natural dinámico, sobre
la superficie de la tierra, compuesto

de materiales minerales y orgánicos y formas vivientes en el
que crecen las plantas.

c) La colección de cuerpos naturales,
que ocupan partes de la su perficie de

la tierra, que soportan a las plantas, y que prespntan propi.§:
dades dadas por los efectos integrados de clima y organismos
que actúan sobre un meterial generador, condicionado por el
relieve, en períodos de tiempo~

-¡¡;n cualquier si stpma dp clasifi c~ ción de suelos,
la unidad de sU810 forma la categoría más baja •.

Marbut sugirió diez criterios para describir en
forma adecuada cada Unidad de suelos.
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De esta manera innumerables unidades de suelos 
han sido establecidas y su número Dumenta a medida que se
estudian nuevas áreas.

Lo s cri terio s propue sto s por Marbut para diferenciar
los diferen tes tipos de suelos (definidos como unidad) . son:

1.- Número de horizontes en el perfil del suelo.-

2.- Color de los diversos horizontes.-

3.- Textura de los horizontes ( 12 clases texturales).-

4.- ~structura de los horizontes.-

5.- Disposición u ordenamiento relati~o de los horizontes.

6.- Composición química de los horizontes.-

7.- w'spesor de los horizontes.-

e. - ProfuY1di dad del sue 10.-

9.- caracteres del material del suelo ( mineralógico ).

10.- Geología del material del suelo.-

Series de Suelos.- Son agrupaciones de suelos que tienen h9.
rizontes similares en sus característi
cas diferen ciales y di spo si ci ón u orden§.

miento en el perfil del suelo y que se han formado a partir
de un tipo particular de nnterial generador.

Los suelos de una serie son esencialmente
homogRneos en todas la s características del perfil, excepto
en la textura superficial.

La serie de suelos es una categoríc im
portan te en una cla sifi ca ción de suelos detalla da. General
mente los nombres propuestos para la designaci 6n de seri es
son tomados de las localidades en que son re conocido s por
primera vez Suelos Collipulli, 8élnta Bárbara; Lonco, Tal
ca, etc.

Para reconocer una unidad de suelo en el
terreno, la persona que realiza este trabajo debe estar fami
liarizada con le. s características del perfil que han servido
para definir est a unidad de suelo y poder di stinguir una uni
dad de suelo de otra.
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Idealmente, las únicas diferen cias de importan cia 
agrícola que deberían existir entre los diversos suelos de
una serie dada, son los de textura superficial, y aún aquí,
no debería existir gran variación.

. Las series son, por supuesto, establecidas sobre las
bases de las características del perfil. ~sto requiere un 
cuidadoso estudio de horizontes, en cuanto a número, orden,
espesor, textura, estructura, color, contenido de ~teria 
orgánica, reacción. Características tales como un hardpan a
cierta pro fundi dad, una zo na de marcada acumula ci ón de car
bonato de calcio a determinada profundidad, o marcadas carac
terísti cas de color, ayudan gran demerite en la identifica cióñ
de series.

~tapas preparatori$ para el trabajo en terreno

Plan de Trabajo.- Un Reconocimiento de Suelos implica una
serie de detalles de caracter técnico y
los servicios de varios especialistas.

Además de los cientistas de suelo para terreno y laborato
r io, debe contarse con la asistencia de Geólogos, espe -=
cia listas en fi si ología vegetal y otro s. ~l grupo se com
pleta con fotogrametristas, cartógrafos, dibujantes, edito
res. Generalmente participan varias agencias, o ellas tie
nen interés en el rero lt ado dt:-l tra baj o.

Se nece si ta tener una clara vi si ón del
trabajo que se realizará, y del papel que desempeñará cada
participant e. Las especifi ca ciones generales, planes y de~

tiné:lción de los profesionales son preestable cidas en un 
Plan de Trabajo de Reconocimiento de Suelos: trazado por un
supervisor con la asistencia de la sección cartografía y del
Laboré:ltorio, y de acuerdo con las agencias patrocinentes.

Debe elegirse ro mo j efe de grupo a un 
profe si onal cal ifi cado. De él, más que de cualquier persona
dependerá la buena realizq ción del trabaj o y la cal id ad del
Informe y mapas finalesn '

Los items esenciales del Plan de Trabajo
del Reronocimiento de Suelos son:

1.- Nombre,ubicación, superficie y límites del área.

2.- Una descripción sumaria de los principales rasgos
físicos del área.

3. - Nombre de la agencia g Uf' realiza el trabaj o y a
gencias que cooperan.
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4.- Justificación del estudio, y cualquier uso espe 
cial que se hará de él.

5.- Tipo de Reconocimiento: detallado, semi-detallado,
de asociaciones de Suelos, generalizado.

6.- Escala de los mapas de terreno y de las publica
ciones.

7.- Lista de Reconocimientos previos de suelos, de 
geología, de forma s topográfi cas y de formaciones
veget¿ües.

a.- ~quipos y transporte que se necesita y agencias 
que lo proporcionarán.

9.- Nombre dp personas propuestas para las brigadas de
terreno, incluyendo correla cionador o

10.- Tipo, escala, calidad y origen de los mapas y di~

ponibilidad de los mapas bases, y control primario
en el área.

11.- ~scala y otros dC'talles de los maP as que se publi
carán y método de confección de ellos a ~~rtir de
las hojas de terreno.

12. - Plan es pa ra la prepara ción y publi ca ción del In
forme.

13. - Fijar fecha de ini cia ción del trabaj o en terreno,
ubicación del Centro de operaciones en terreno y
estima ci. ón de fecha pro ba ble de t:.érmino del tra ba
jo en terreno. -

14.- Planes ~ra trabajos suplementarios de laboratorio
y personas a cargo de él.

15T Costos estüaativos: a) Rendimiento diario por hom
bre en terreno, incluyendo sueldos, viáticos, movi
lización y equipos. b) Opere,ciones complemrntarias
para fijar costos de trabajo en terreno, e informe.
e) Trabajos suplementarios de laboratorio.

d) Prep? rar y editar mapas.

e) Public ación fi nal.
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ReooEilación de datos cartogr~ficos: ~l empleo de buen ma
terial cartográfico
base es esencial para

un buen reconocimiento de suelos. De él depende la exacti
tud de los límites y símbolos, el grado de progreso en er
trabajo, métodos y costos y calidad de los mapas a publi
carse. Puesto que todos estos ítems afectan directamente
el costo y la exactitud de los m~pas de suelos, los super
visores necesitan dar prioridad a la recopilación de mate
rial cartogréfi co, una vez selecci onada una área para re":
conocimie:1to.

Aún el or den en que
se seleccionan las áreas para un reconocimiento de suelos
debería ser guíado por el estudio y análisis de datos car
togr~ficos disponibles. ~sto es, no debería seleccionarse
previamente áreas para reconocimientos en las fotografías
aéreas o m3teriales bases simileres, a menos que existan 
razones de fuerza mayor, y deberá darse pref0rel"lcia a áreas
que menten con bue'1.os mapo.s topográficos hechos con la ayu
da de fotografías aéreas. -

Estudios y análisis preliminares: Previo a su selección
para el uso en el te
rreno, debe estudiarse

el lID t erial cartográfi co, en rela ci ón tanto a las opera cio
nes de terreno, como de oficí na, cons ideran do eX8cti tud, .§.
conomín y eficiencia en su empleo, ya por las bri gadas de
terreno como por los cartógrafos. Se ca nsidera todo el mat~

rial cartográfico disponible, parte de él puede ser útil,
aunque no se use directamente como meterial base principal.

Si nuevas fotografías
aéreas están bajo contrato para próxima entrega, el re con2.
cimipnto debertl postergarse hasta que se di sponga de ellas.

Aunque los mosaicos él~
reos no controlados podrían aparecer más útiles a primera. 
vista, en un e.nálisis finéll ellos podrían ser más caros que
las fotografías aéreas individuales, debido a mala calidad,
falta de cobertura estereóscopica (visión estereoscópica) e
inexa s ct i tud•

~l uso eficiente de fa
tografía s aéreas podría estar limitado en. al gu na s áreas por
control insufi ciente para la confección de un mapa base exa.Q.
too

Sin este análisis previq
se puede llegar a seleccionar un área para la cual se dispone
de tan poco material de buena calidad, que los costos para el
trabajo de terreno o preparación de map:t s, o ambos, pueden ser
muy nltos. Tales fallas en el plan teo inicial conducen a lími
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tes inexacto, costos excesivos y mapas su~~standards.-

Los planes para el reconocimiento son consi
deredos conjuntamente por los agrólogps y por los carta
grafos, de modo que los costos en el terreno, realizacíón
y publi Cél ción de mapa s .se to Lléln pn conjunto.

Ubica ci ón-l: búsqueda del materi al. -Lo. Oficina de Cartogra
fía, tendrá como uné. ::
función regular mante

ner registros de todo el material disponible, y en proc~

so de eje cución y buscar el material en las insti tuciones
respectivas, para cualquier nuevn área a re conocer. De es
te modo, se espera qUA sea posible obtener una completa In
forma ci.ón sobre el estado de toma de fotografías aéreas,-
m<1pas y a ctividades dA Control para cualquier área.

Determina ción de la (> scala: I,1uchos factor es ne ce:::ü tan ser
considerados para la determina
ción de la 0.scala más convc>Y)ien

t e qUE' se u sará en un reco no ci mie '1to d e s uelo s ~

~l obj et i vo del ma pa ne ce si t a
ser considerado en primer término. Puesto que la mayoría
de los mapas drl suplos dAtalla dos ti enen por obj eto propor
cionar los datos necesarios parn un eficimte sistema de ::
manejo del predio, el mapa de be ser en una es cala amplia .fo
mo para indi car áreas de si gnifica ción en man ej o a9rí rola,
ya por límites o símbolos bien definidos. La mayorla de los
planos de propiedades agrícolas pueden tazarse en fotogra
fías aéreas amplia dn s u otro tipo de amplia cione s de modo
que detalles importnntes para la propiedad en referencia ,
puedan indi carse en E'11a. La escala deJ. mapa de suelos ne
cesi ta ser lo sufic ient Fmen te nmplia para permitir separa
ciones exactas y registros de los datos significativos.

Si el levantamiento es de re
ronocimiento, con un mapa generalizado o esquemático de a
sooiación de suelos, la escala puede ser mucho menor.

Generalmente la escala aumenta
con la complejidad de los accidentes del terreno, y espe
cialmente con la intensidad del uso actual o potencial del
suelo.

Los patrones de tipos de sue 
los y fases son muy complejos en áreas de Ground Water POQ
zols y Half Bog, o de Litosls y Alpine Meadow, por ejemplo,
pero la baja potencialidad de uso, conspira contra el em 
pleo práctico de mapas altamente deta11ados, excepto en á
reas pilotos para definir los complejos o asociaciones.
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Donde se presentan áreas de suelos, pequeñas
que deben ser encerradas dentro de límites, la escala ~ece

sita ser lo suficienteme~te amplia, para mostrarlas sin qüe
resalten demasiado y que permita colocar símbolos claros en
ella. Si las hojas de terreno tienen una gran proporción de
símbolos fuera de las áreas que representan, indicados por
medio de fle cha s, ello significa que la e scala es dema sia
do pequeña, que se está mapeando exceso de detalles, los 
símbolos son demasiado largos, o hay alguna combina ción de
estas evidencias dentro de un planeamipnto deficiente.

La escala no debería ser mayor que la necesa
ria para mostrar los detalles requeridos para el objetivo
del Reconocimiento. Un aumento en la escala, aumenta el nu
mero de hojas, el numero de calces, costos de compilación-y
y reproducción ..

La escala de mapas manuscritas hechos en el te
rreno o generalizada de hojas de terreno, necesita ser raza
nablemente cercana a la escala de publicación.

La selección de solo parte de los datos de las
hojas de terreno, aumenta los costos de rompilación y los 
riesgos de error. w'n U.S.A. algunos mapas de suelos deficien
tes han sido hechos a gran costo, con un mapa de publicacion
1: 63 .360 ( 1": 1 milla ) cua nda el tra bajo de terreno ha si
do hecho a una escala 1:15.840 ( 41?: 1 milla).

~n U.S.A. la mayoría de los mapas básicos deta
llados se hacen a una escala de terreno que varía de 1:15.000
a 1:20.000, para ser publicados a escalas 1:24.000 a 1:31.680.
Aún más, reconocimientos muy detallados en áreas regadas u 
otras de explotación intensiva de SUGlos complejos, se hacen
a una escala de trabajos de terreno a 1:5.000.

Las escala s para aso cia ciones dR suelos en Re
oonocimientos generalizados pueden variar de 1:20.000 hasta
1:500 .000, dependiendo ello del objetivo del Reconocimif"nto.

Una fal ta de uniformidad en la s formas y tama
ños de las áreas mostradas reduce grandemente la utilidad del
mapa de suelos, puesto que presenta una visión deformada del 
pattern de suelos. Dicha distorsión puede ser vista en mapas
para los cuales las hojas de terreno a escala diferente a es
te mapa han sido llevadas a la misma escala del mapa.

Mucho material cartográi'i co base tiene la suf!.
ciente flexibilidad como para permitir reproducciones diver
sas para uso en terreno,

Generalmentp se obti€ne amplia ciones y reduccio
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nes de fotos aéreas originales a es calas que van de i/2 a
3 veces la escala original. Los mosaicos a~reos o mapas 
planimétricos y topográficos pueden ampli2rsp. o reducirse
a una escala adecuada a mapas de terreno.

Dadoqu e muchas ve ces eS posible obtener el 
material base a una esc31a uniforme y adecuada, es impor
tnnte decidirse por la 'Rscala de Reconocimiento de Suelos
pn la etapa de planeamiento y solicitar el material a esta
escala ya decidi da. Bllo es mucho más económico que re cer
cambios en la escala después que pI material base ha sido
recibido. 'H;stos cambios pUB den pro vo car drrnoras que son -
A vi t a bl es •

Factores gue determinan el tipo~ material sele ccionado:

Fre cue nt en pnte pueden haber disp onibles dos o
más tipos de matpriales cartográfi oos apropia dos como bases
para mapas de suelos.

Un área puede e stcJ.r total o parcicl mente cubier
ta por dos tipos de fotografías aéreas, mosaicos aéreos, iffi
pas planimétricos o topográficos. La ele cción de los mate-=
rio.les dependerá de sus ventajas relativas p3ra el trabajo
en ro njunto, incluyendo, compila ción y reprodu cción de ma
pas tanto romo p:lra el uso en terreno. Bl nEterial base s~

leccionado debe ser adecuado para el trabajo en ronjunto y
no solamente para una clase de actividad o etapa de trabajo.

La foto grafía aérAa en los Re rono cimie nto s de Suelos:

La mayoría de los mapa s de suelos detallados se
hacen actual1ll2nte sobre fotografías aéreas. Innovaciones en
ellas y en su uso e interpretudón se están haciendo- conti
nuamente.

Tipos: Las fotografías oblicuas y las vArticales pueden 
considerarse como do s tipos básicos. La fotografía

de lentAS múltiples es una combina ción de ambas.

Fotografías verti cales de lentes simples son mejo
res para mapas de suplas, aunque también pueden emplearse 
los otros tipos.

En los años de la pre-guerra, los Reconocimientos 00
suelos eran realizados totalmente en el tern;mo, con el c'on
siguiente recargo de ti empo y diner.o que ello significa. -
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Sin embargo, durante la guerra, se desarrolló considera
blement e la fo to grafía aérea, y ella fué ap lic ada en los Recon~
cimiento s de sue los.

Cijn la ayuda de la observaci6n estereosc6pica de fotogra
fías aéreas torra das a ángulos diferentes fué posible desarrollar
un sistema de interpretación que permite a la persona dedicada a
Reconocimientos de Suelos, y que tenga experiencia, distinguir 
~reas bien definidas en las fotografías aéreas.

W,l Dr. Buringh, en el 5° Congreso Internacional de la 
Ciencia del Suelo, en Leopoldville, demostró que con ayuda de la
foto grafía a érea el trabaj o podía reducir se a un 20-30%.

Bl trabajo de terreno es sin enbargo, absolutamente nece
sario, y la interpretación de foto grafías a~reas, es posi ble, 00
lamente, cuancb se tiene exppriencia y entrenamiento en Reconoci
miento de Suelos. -

La fotografía aérea, según Buripgh da información muy d~
tallada de las cordiciol1es físicas de la superficie de la tierra,
pero no da informa ci6n deta lla da de las cordi ci ones del su elo.
Solamente formas de terreno relaciondas a menudo con oondiciones
del suelo, pueden spr estudiadas en las fotografías aé:eeas.

Por otra parte, la fotografía aérea permite al experto
en suelos, deducir datos útiles dados por la informa ción obteni
da por la Geomorfología, topografía, condi cion es hidrológicas y
aún material generador. Además, formaciones vegetales están a m~
nudo relacionadas con los tipos de suelos en ~ue ellas se prese!l
tan.

Tcxlo este tipo de inforrra ción usada en conjunto, permite
al cientifico de suelos, indicar, en muchos casos, los límites de
suelos en la fotografía aérea.

Finalmente, debe insistir se en la necesidad del estudio
del suelo en el terreno, ya que la fo tografía aérea, e s solo un
medio, y no un fin, y ella no puedp pnoporcionar más información
que la que realmente ella contiene.

EstereoscoEía y recubrimiento alterno: Las especificaciones del
USDA para fotografías af

reas requieren el re cubrimiento en líneas de sue lo de más o me
nos 60%, en tanto que el recubrimiento entre las líneas de sue
lo es de a lrededor de 30%.

~~te recubrimiento, con el cual tod~s las imágenes de te
rreno aparecen en dos o más fotografías permite la vi si ón este-
reoscópica de cualquier objetivo dentro dpl área. Se dice. de 
tales fotografías que tienen cubiprta estereoscópica. Las foto
grafías adyacentes constituyen los pares fotográficos,
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Si en una serie estereoscópica continua se retira
una foto graf1a por medio, la ser ie re sult an te co ns ti tuye el
recubrimiento alterno y las fotografías adyacentes los pares
alternos. Los pares alternos recubren oolamente alrededor del
20%, demasiado poco como para permitir el estudio estereosc6
pico del área. Bs insufici8nte para la confección de mapas =
bases por métodos gravimétricos basados en recubrimiento es
teoscópico.

Copias y ampliaciones: La escala de la fo to grafía aérea depen
de de la altura de vuelo y de la dis

tanc ia focal de la cámara. Hay que consider ar tambi én el pro
pósi to de la fo toerafía • -

La mayoría de las fotografías aéreas para el USDA se
toman con una distancia focal: 8.25" - 21 cm. y éUtura de vue
lo aproximada de 15.000 pies: 4.500 m. La escalareSlltante-
es aproximadamente 3.16e" : 1 milla, o 1:20.000. r.',stos n egati
vos dan ampliaciones y reducciones satisfactorias entre esca
las que varían de 1:7.500 a 1:32.000. Las escalas para los
mapas de suelos se en cuentran entre estos límites.

Las fotografías hechas directamente de los negativos
originales se llaman "contact prints". Tienen la misma escala
de los negativos. No puede hac~rse en ellos rectificación de
errores o cambios en la escala.

Las fotografías aéreas pueden ser ampliadas o redu
cidas. Esta es una gran Ve'l taj a como ba se para el mapa de 
suelo. ~l proceso requiere proyección de luz a través del n~
gativo y ajustas precisos para la escala. Bs por tanto, más
lento y más costoso que el "printing contact". Algún detalle
se pierde en la preparación de lt.ls ampliaciones, pero con
operadores hábiles y equipos modernos y los negativos origin~
les, la pérdida es imperceptible.

Las umplia ciones tienen ciertas ventajas: con con 
trol de terreno adecuado, todas lns copias en un área pueden
orientarse hacia una es cala casi uniforme. Las copias que ti€'
nen incl ina ci6n excesiva, causando desplazamientaDs de obj ptos
y varia cionps en la escala, pueden rectificarse a fin de di.§.
minuir al mímimo los errores. Fotos de un área en dos o más
escalas diferentes de contacto ( contact scales), pueden tran~
formarse en una escala común. ~sta operacionps requieren más
tiempo que la simple ampliación, y para rectificaci6n (scale
ratioing) es esencial un adecuado control de terreno.

No debe espernrse rlmplia cionps sntisfactorias de 
films medianos a escalas que requieren 'amplia cion8s de más
de 2,5 veces el negativo. La fotografía adquiere grano y 
pierde mucho detalle.
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El cuadro siguiente muestra el tamaño de las placas en
pulgadas y su s vDri a cionps con la s amplie cione s:

eontact Erints:

Bscal as: 1: 20 .000
7X 9"
9X 9"

Amplia cione s:

1: 15.840
llX 14"
l4x 14

1: 7.920
22 x 27
27 x 27

Fotoíndices: Se preparan fijando en conjunto las fotografías in
diviauales de un área. Las imágenes son apareadas y la s fotogra
fías superpue stas de modo que sean vi sib le s to d os los datos mar
ginales. ~l conjunto es fotografiado entonces en una escala me
nor, a menudo en v;--rias placas para su mejor manejo.

La mayoría de lo s foto -índi c es del USDA son de 20" x
24" y a escala de 1" : 1 milla (1: 63.360).

Los foto-índices son útiles para determinar el número
y la local iz ación de la s fo to"'rafías individual es den tro de un
área. Consid~rando que el baj o co sto dp los foto-índi cps compe"Q.
sa el tiempo ahorrado, ea conveniente su empleo. Son también
útiles como mapas esquemáticos.

Ventajas y desvEl'l taja s de ln s fotografías aéreas:

Ventajas: 1) La gran profusión de detalles del terreno, rasgos
físi cos y culturales se muestran en todos sus detalle s

en la fotografía aérea: límites de potreros, árboles asilados, ~
cizos arbustivos, afloramientos rocosos, construcciones,cubierta
ve~etalJ que ayudan al agrólogo en su orientación y en la selec
ci on de Sus da tos.
2) ~conomía de tiempodY exactitud,

3) Accidentes de terreno, tales como-esteros, lagos y pantanos,
que son difíciles de fij nr exC. ctament e por méto do s de terreno
se controlan con las fotografía s.

4) Debido a ou~ áreas extensas pueden fotografiarse en forma r~
pida, loo agrólogos pueden disponer de material base altamen
te detallado en corto ti empo.

5) Areas aisladas difíciles de mapear por métodos de terreno no
prr-srntan dificultades al vuelo fotográfico.

6} Las fotografías aérens son ef';peciall1Fnte útiles para el rpco
nocimiento de suplos en áreas agrestes propue stas para el de
sarrollo ngrícola. -

7) Visión estereoscópica o propiEdad que permite ver en profundi
dad: permitf:' un estudio preliminar del área antes de ir a te
rreno.
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El estudio d~ la cubierta vegetal,re1ieve, patrones de
drenaje y otros detalles ayudan a planificar el trabajo de te
rreno. Cucsos de agua, pantanos y otras accidentes pueden deIi
nearse por anticipado.

Limita ciones en su emEleo: Son inferior es a un buen mapa topo
gr~fico o planimétríco, por:

1) No pr ~sent a cur vas de nivel
2) Carece de escala u'1iforme debido a variaciones de altura de

terreno y en la altura de vuelo.
3) Se manejan más láminas que cuando se trata de mapas.
4) Diferm cia s de escala entre fotografías adyacentes crean al~

nas dificultades en parear y transferir los límites de una fo
tografía a otra.

5) Distancias y direcciones no pueden ser medi das exactamente de
bido a distorsiones originadas ya por inclinación, desplaza-
miento y otros errores inherentes. -

6) Muchos detalle s de la fotografia aérea, tales como límites de
potreros,cercas, áreas boscosas y cultivos son efímeros y cam
bian más rápidamente que los detalle s seleccionados en un ma-
pa standard. -

Mosaicos aéreos: Se foman mediante el ensamble de fotografías
aér eas individuale s, de modo de formar una imá

gen foto gráfica continua de una área. Unas pocas foto grafía s pue
den usarse para cubrir un área pequeña, o cien to d ~ ellas puedeñ
ensamblarse para tener un área grande.

Tip1s: Dos tipos generales de mosa·icos aéreos son el mosaico ca!!,
tro ado y el no cont rolado.

El mo sai co no controlado se ha ce simple~nte por ensamble
de imágene s iguale s en el ajuste de fa tografías sin el uso del 
rontrol de terreno, No se hacen correcciones para escala, inclina
ción o desplazamiento. No es adecuado para un mapeo exacto y es 
difícil su Empleo en la confección del mapa.

":n el mosaico controlado las fotografías se ajustan al con
trol del terreno, Las di stancias y.direcciones son mensurables, y
en las fotografías irrlividU31es se corrige la escala1 inclinación
y desplazamiento. Las fotografías se ajustan En tal l'orma que las
imágene s de los punto s caen en su verdadera posi ción gro gráfi ca
en el napa (grid.map). Puesto que un mosaico controlado casi ti~
ne la e xacti tud de un buen mapa p1animétrico, el agrólogo puede
usarlo como base en el conocimiento de suelos. .

dos.
~xisten también diversos tipos de mosaicos semi-control~

Ventajas y desventajas: Un mosaico aéreo tÍf:.~ne la vmtaja de c~

brir un area extensa en una fotografía. Pueden cubrir un área es
pecífica: una ciudad, una hoya hidrogr3fica o una cuenca de dreña
je. -

Su mayor desventaja es que no tiene visión estereoscópica.
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Mapa s e infa rmes de suelos.

Un mapa de suplas es un mapa destinado a mostrar
la di stribución, la s unidades de suelo s defi nida s, en r pla ción
a otro s rasgos físicos y culturales relrvant es de la superfici. e
de la ti erra.

Las Unidades de suelo que S0 determinen pueden 
ser mostradas en forma separada, o como asocia ciones de suelos
y definidas pn términos de Unidades taxonómicas.

Con esta defi~ición se pr0tende excluir mapas que
muestran características simpl~s del suelo, como textura, pro
fundidad, pendiente, etc. o combinaciones arbitrarias de dos o
más de éstas características simple s.

De un map9. dp suelos se puedr:m dprivar una serie
de mapas interpretativos de la misma árpa, y que muestran, por
ej emplo la adaptabilid ad rrla tiva del su elo a un determina do 
cultivo: alfalfa, betarraga, maíz, o mapas de erosión, de drpna
j e, etc.

Un mapa de suelos, sin textoguía p:¡.ra su interprQ
tación salan ente prpstará uti lid ad a aquellos 2 grólogo s famili§.
rizados con las unidades mostradas en la leyenda. Para cualq uier
otra persona, tanto un texto explicativo como leyendas en el ma
pa, son esenciales.

Un Reconocimiento de Suelos incluye tanto mapas
como informe.

'P.:n el texto, denominado comunmente Informe de RecQ.
nacimiento de Suelos, se describen rasgos culturales y naturalps
del 6rea reconocida, sus características geológicas y climáticas,
capacidRdes de Uso de los suelos, requerimientos de manejo, ren
dimientos promedios d0 los cultivos, y prediccionos de comport.§.
miento de los suelos bajo sistem8.s de manejo, para cada tipo, se
rie, fase u otra unidad estable cida en los mape S6
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