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I N T R o D u e e I o N 

1 

•' 1 
' La r~pida evolución de la técnica de clasificación y ◄ 

descripció~ de los suelos, que se ha observado en los ~!timos' años 

en Chile, ha incorporado nuevos conceptos y terminologías, que si 
◄ bien son de uso comiín es necesario definirlas con exa.cti tud y fijc,r 

los límites para aquellas propiedades sujetas a medici6n ya que en ◄ 
◄ la actualidad no existe en castellano una guía completa para la des 

-◄ c::cipción de los suelos. 

Este !JO pretende ser un trabajo original. Es una re-4 
copilaci6~ cuidadosa y actualizada de las t,cnicas de descripci6n 4 
usa.él.ti.$ principalmente por el Soil Survey Sta.ff del Servicio de Con 4 .-
servación de, los Estados Unidos de N. A., con modificaciones que ~ 

se 0stinan adecuadas par~ nuestras condiciones de suelos. 4 
Al ofrecerse este trabajo a los especialistas, 

sea llenar este vacío facilitando así su labor. 

se ª~--4 

◄ 
4 
4 
4 
4 

◄ 
4 

◄ 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
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GUIA ?AEA LA. D:::::sc::nPCION DE LOS SUELOS 

por: . ALBE.2TO VALD:C;:J F. ( x) 

l PAUTA PARA DESCRI~IR SUELOS. 

Zsta pauta tiene por objeto ~niiormar las .descripciones de 

:melu;:; cu:J.11do ,SG. redacten informes. Ella consulta l!).uchos aspectos quo 

se estiman bás;cos para la buena iaentificación de los perfiles. Es 

proliablc que c.l .momento de rGda.cta,r un informe no se puedan. contestar 

iodos los pdntos que cqnsulta la pauta~ no obstante fsto conviene man 

tenerlos, porque en.el futuro ~e podrá superar la falta de uno o va

rios datos de labqrc.torioL o de deficiencias en las o~servaciones de 

A continuación se. da .una b_reve exp.licación de .lo q,1e <lebe 

contemplar cada punto ele la, pauta. 

1.1 Suelo •. - Nombre del suelo que se describe, indicando si perte

nece a una serie, tipo, fase, etc. 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Sinónimos y Clas:i,ficación. -. Para el caso que un suelo reciba 

vé!,r.ios nombres· do uso común _en. el país, o en el extranjero, o 

.. bie.n :pa:::-a indicél.r la etimolog;(a .del nombre •. ,Indi-car. las cla

sificaciones en que se incluye a este su.elo. 

Ubicación. - Debe indicars.e con_ exactitud la ubicación de el 

punto descrito parL el caso de tener que hacer una compraba -

c.ión. 

Distribución y Superficie del Suelo.- Localizar el área en 

que se extiende el suelo en est,udio y superficie que ocupa. 

Caracterización GEJneral.- J~sto contEimpla una descripci6n rr:uy 

estractnd.a ::le los rasgos Sl)bres:llientes del suelo que se des

c.ri be, a saber: origen d81 □a terial ffencrador ( i~dica:;. si es: 

roen granodiorita¡_ micaesquisto; porfirítica; riolita; glaci~~ 

(x) 3,¡;cción Ag:::-olcgíu,; Ing:miero A~rónomo U. 'de Chile; M. Se. U. de 
California, 

- 2 -



depósito marino; arenas basálticas; aluvial mezclado; cenizas 

volcánicas antiguas; etc.); modo de formación (residual o sedi 

mentario); enumer.ac;;ión de todos los horizontes (sólo letras); 

textura .de: horizonte superficial; B; C; o del sustra tum; rea.2, 

ción; profundidad hasta el Dr o el Substratum (en centímetros 

correlativos: 1-50-120-380 etc.); permeabilidad; fertilidad; r 

clima bajo el cual se desarrolla (Clasificación de KBppen); t_g, 

pografía y erosión; vegetación natural; aptitud principal y s~ 

cundaria.. 

1.6 CARACTERISTICAS FISICAS Y MORFOLOGICAS.- Esto se desglosa en 

varios puntos: 

1.6.l Perfil.- Se refiere a características internas del perfil. De

be ha.cérse la de_scripción de un solo perfil y, en ningún caso, 

mezclar la déscripción de dos o más perfiles. También.deben i,a 

dicarse por horizontes y profundidades todas las característi

cas de: color á:or.iinante y dé moteados con tabla Munsell; text~ 

ra: plasticidad y adhesión; estructura: cerosidad; concrecio

nes (tipo, forma y tamaño); pedregosidad; profundidad de arra,! 

gamiemt·o; pH; nivel de agua freática; nódulos; salinidad y t'..l• 

calinida,d; transición entre horizontes, etc .• En general todo 

detalle físico pérceptib1e a. simple viste. o con instrumental 

portátil de labo.ratorio. (véase la hoja descriptiva de campo). 

En ca.so que fuere necesario hacer descripciones·adicionales o 

agregar alguna característica. especial, debe describirse con 

·el subtítulo de Observaciones, a continuaci6n de la individua

lización del perfil. 

1.6.2. Horizontes críticos.- Se entiende por tales, los horizontes 

que imprimen un car~cter dado al suelo, sea genético o secund~ 

rio, o bien sean características físicas, químicas o biol6gi

cas. Por ejemplo, un horizonte de arcilla densa que iopida o 

limite· seriamente el desarrollo de las raíces o al iibre movi

miento del agua. 

1.6.3 Concreciones.- Indicar su origen (físico o químico), color d~ 

rozo., frecuencü;., si estt: aumentánd.o su cantid.s.d por ulgun,9, r2; 

zón especial; significado en el desarrollo· del suelo; signifi

ca.do cgrícola, etc. 

l.6.4 Característices de las arcillas.- Esta información debe darla 
al laboratorio, porque se refier~ al ti~o de arcilla y a las 

ca~acterísticas que esta pueda dar a un perfil, como es el ca
s9 tle los grumosoles. 

i 
L. 
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í 
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Dinámica. -
1

S e entiende por tal a los procésos q~ímic . .Ps y bio

lógicos que ~aracterizan al modo de formación del suelo y a 

los proces~s\que en_este intervinieron. 

1.6.6 ·comp~rtamien~,o frente al agua y después del drenaje •. -
. . 1 
a) Se consulta una correlación entre las características del 

•.· '' 

perfil y la permeabilidad, drenaje externo e interno sobre 1~ 
' ' presencia perm~nente o estacional de niveles de agua freáticn 

\ . 

en la zona de arraige,Biento, o en los horizontes superior~s 

al D; y b) tamb\én, de los problemas agrícolas que se puedan 
. 1 

pr·esentar después, de efectuado un saneamiento por drenaje, co-
- \ 

mo son: desecacipn excesiva, degradación, etc. 

1.6.7 Características mineralógicas del perfil.- Indicar los minera

les que se encuentran en el perfil del horizonte, o por estratas, 

según observacion~s hechas con lupa. 
' 1.6.8 Biología.- Describir los macro-organismos de ,la fauna y plantas 

superiores; incluir insectos, vermes, etc. Describir los mi

cro-organismos, hongos, bacterias, etc., en lo posible clasifi

candolos y asimilandolos al medio. 

1.7 CÁRACTERISTICAS DE FERTILIDAD Y APTITUDES AGRICOLAS.- Se des

giosa en varios puntos: 

1.7.1 Fenómenos de erosión.- Comprende todos los detatles de erosión 

laminar o en cárcavas, como también las depasitaciones ya sean 

por agua.·o por viento. Debe indicarse la intensidad del daño 

y medirse en ·1as escalas que use el Departamento. Además el .s, 

ú1cto sobre la evolución del suelo y desarrollo vegetal •. 

1.7.2 Características físicas y químicas.- Sedaran las cifras de 

los andliiis mec~nicos y los índices que sobre estas cifras se 

obtengan. Los análisis total y dE:: intercambio iónico. Canti

dad y carao~erísticas de los óxidos; salinidad, etc. 

1,7,3 Fertilidad.- Se refiere a los análisis de elementos aprovecha

bles·~or las plantas; a los ensayos de abonos; al análisis fo

liar; a le. apreciación a simple vista de los cultivos; a una 

estim~ciÓ¡n de l~s características físicas y químicas; y, a las 

obscrvaciortes de los ncricultores •. 

1.7.4 · Aptitud del s~elo.- Comprende una concepción amplia del suelo 

d~sde el púnto de vista agronómico. Debe establece.r:se si se 

trata de un suelo con aptitudes forestales; cultivo; de prade

ras; o inserYibles. A\:lotandn en cada ceso un grado de aptitud 



, 

actual o potencial, en lo posible completarlo con datos de r,ll 

<limientos. 

i.7.5 Uso y manejo del suelo.-. En el caso que sea posible debe irtd.J. 

carse el uso y manejo más adecuado de un suelo. Ejemplo: El 

Suelo Ñadi Frutillar, ·necesita drenaje, empleo de fosfatos, r~ 

taciones largas, etc. Debe colocarse la Clasificación de Capa 
cidad de Uso del Suelo que emplea el Departamento; las clasif1 

caciones de riego; salinid.ad, etc. En lo posible, es conv~nie,!l 

te buscar cifras para establecer la carga animal por hectárea 

como punto de comparación de la potencialidad del suelo (tra~ 

tanda de buscar un valor medio en la calidad y manejo de la~ 

forrajeras). 

1.7.6 Variaciones del suelo por el cultivo.- Este punto no siempre 

es fácil establecerlo, pero debería tratar de puntualizarse, 

ya que es sabido que por efecto mecánico de los equipos .arato .. 

rios un perfil se destruye, resultando en algunos casos en per 

juicio, y en otros, de beneficio para los cultivos. Ejemplos 

formación de pie arado, o bien mejoramiento en las estructuras. 

También puedenocurrir canbios de orden químico, co!!lo es una 

inducción a la podzolización en los terrenos forestados con Pi 
nos. 

1.7.7 Características de la turba.- Tipo de plantas que la producer 

características químicas de ellar forma o relieve superficial 

de la turba; profundidaa:r forma en que puede afectar a los cu.! 

tivosr posibilidad de incorporar al cultivo los suelos con tu,r 

ba., etc. 

1.7.a Características del hu:n.us.- Cantidad .presente. y profundidad ª.! 

timadas en el terreno. También a los datos ie laboratorio so-

l,G.l 

bre características: físicas; química.s; macrll)scópicas y micro! 
! 

c6picas d0l humus, I 
¡ 

DESCRIPCION AMBIENTAL.- Se deselosa en var~os puntos: 

Cl:i.:na.- Se incluyan todos los datos posiblbs en cu~mto a l::l 
-- .. 1 

temperatura, precipitaciones, etc. que las ~ficinas MeteorolJ 
. i -

5ic~o ruedan proporcionar. Adenis, laitempcr~tura del auclo. 

!(pología Y p-eo:norfol og,-a.- Intor,~se.n las }inforr.1.2cioncs sob;-c 

fo¡-rna.cione,:; ¿;:eológic1.;.s; sobre formas y característicc.s clcl re ,... 
licve d.c la tier:('a (grandes divisiones) y 1 un ;::studio pctrogrf 

. ' 
fico, que :puedan acluri:;,r concc:··t0s sohr,:; ;:"l ::i.oüo rlP. formación 

- 5 -
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y evolución posterior de los suelos, como también su efecto so 

bre la fertilidad de las tierras. 

1.s.3 Vegetaci6n.- La vegetaci6n natural debe ser bien descrita, en 

especial, si se puede reconocer el climax, asociaciones veget_! 

les dooinantes, aptitud para vegetación exótica (forestal). 

1.8.4 Relieve sunerficial.- Se distingue este punto del Nº 2,en que 

en este caso, se piden las "pequefias divisiones'' del relieve, 

o sea, la pend.iente con su forma,· su porcentaje de inclinación 

dominante y sus valores. extremos; la posición geomorfológica 

localizada sólo al área que cubre un suelo; el microrelieve en 

el caso de potre:r·os, etc. 

1.8.5 Variaciones.- Se deben indicar las variaciones de las Series 

en tipos y fases. 

1.8.6 Estimación de suelos incluídos.- ~egún la escala en que se 

trabaje, puede ocurrir que el ma_pa generalice las caracterís

ticas de los suelos en una Asociación; familia, etc. de sue -

los, o incluso que una Serie de:ííia~iado poco extensa quede en

mascarada en otra. Por tal motivo, conviene indicar que sue

los hay, o pueden estar incluídos en el informe que se presen 

te, señalando si es posible sus características. 

1.8. 7 Suelos similares·. - ~ .Indicar en grandes rasgos que suelos se 

parecen a otros, ya sea, por ias características del perfil, 

topografía, fertilidad~·susceptibilidad a la erosión, etc. 
--

Ejemplo: Suelo Fresia; Suelo Il'Iulpún; Suelo Cudico; Suelo Co-

llipulli, lomas, son similares. 

1.8.8 Calidad. de las aguas de riego.- Donde sea posible deben pra~ 

ticarse análisis de las aguas de riego para poder evaluar su 

efecto en la evoluc~dn del suelo y sobre la fertilidad y pro

ducci6n agrícola • 

- 6 -



·CAPITULO II 

2 AI,IPLB .. CION DE PAUTA PARA DESCRIPCION DE UN SÜELO. 

' 
·· 2.1 DGsi;¿na.ción de horizontes • 

• 

. . Dr{tri tus brgánico, general
. mente aus.ente en suelos con 
pastos. 

El Solum (suelo 
genético cuyq o
;rigen se debe .a 
los factores de 
fúrmáción). 

i.-. 

Horizonte 
de máxima 
actividad 
biol6gica; 
de eluvia 
ci6n." -

i-1a terial generador internpe
rize.do. 

Cu.clqui.~rn estrata. subyace!! 
te al suelo: Roca, eGtratas 
de arcilla. o arenas que no 
~on naterial cenerador pero 
que pueden tener i~portan
cia Aohre el euelo. 

·----·-
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1 Ao 
1 
L 

Al 

L -
1 B¡ 

. 
1 

1 
B . 

3 ,-
G 

1 
r 
1 
1 

e 
Cea 

1 Cea 

r-
D-R 

Hojas sueltas y detritus 
orgánico, en su mayor 
parte sin descomponer. 

Detritus orgánico descou 
puesto. ___ ... 
ilorizonte de. color oscu
ro, con un alto conteni

, do· de ~atería orgánica 
mezclada con el material 

·m:i.neral. 

Ho~izonte de color clar~ 
·de máxiná eluviación. Es 
prominente en loa suelos 
podzóiicos. 

De tra.nsici6n al 3, pero 
rnt!s par(~citlo al :~. A v2_ 
ces esti ausente. 

De transición al B., pero 
más parecido al B. Av~ 
ces está ausente. 
De máxima acumulación, 
arcilla o fierro. I.íáximo 
desarrollo de estructuras 
de bloques o prismáticss, 
mayor intensidad de color. 
De tr~nsición al .c. 

Horizonte G parff ~accio
nes gleizadas cpmo en los 
suelos hidromórficos. 

Los horizontes Coa y Ces 
son formad.os por acumub. 
ciones de carbona.tris ,,:z 
calcio y sulfato de cal
cio. ---



2.1.1 

Los símbolos básicos para la designación de horizontes 

son los que presenta el Handbook Nº 18, aún_ asi conviene cono

cer la simbología que se usa en la 7!3-• Aproximación (S.C.S. u. 
S.D.A. 1960, pp 25) que innova en lo-referente a los horizontes 

orgánicos; además de modificar en parte los sufijos usados pa

ra señalar alguna característica específica del horizonte y la 

e_strata. 
t ~. ' 

o.- Horizonte orgánico de un suelo mineral (Corresponde al Aoo 

y al Ao del Handbook Nº 18): 

1) Puede formarse o estar en formación en la parte superior 

de un suelo mineral; 

2) Puede estar compuesto- principalmente por materia orgánica 
. . 

fresca o parcialmente descompuesta. 
. . 

Este horizonte O puede estar en la superficie o bien a cual-

quier profundidad formando parte de un suelo enterrado. Siem-
·, ;; 

pre el origen de esta materia orgánica se debe a depositaciones. 

de este material en la superficie del suelo ya sea esta de ori

gen animal o vegetal. Aquí no se incluyen horizontes que se 

han formado por iluviación del materia_! orgánico. Debido a que 

estos horizontes pueden ser destruidos_, los horizontes orgáni

cos que se hallan en la superficie debe_n ser medidos desde el 

material subyacente (A1) hacia arriba, ejemplo: 

Ao, 5 - O cm. 
A1, O - 10 "cm. 

O 5 - O cm. 
A1 O - 10 cm. 

Se reconocen dos subdivisiones en este horizonte: 

2.1.2 01 Horizonte orgánico en el cual se puede apr~ciar a simple 

vista la forma original del vegeta;¡. que le dió origen.- El o1 
corresponde a las estr{l.tas ',11 11 "F" descritas en la- li teratu.re. . . 

sobre suelos forestales, o bien al Aoo descrito en el s.s. Ma-

nual, Handbook Nº 18. 

2.1.3 ;02 ·Horizont€) orgánico en el cual no se puede apreciar a sim

ple vista la forma original del vegetal o la materia animal 

que le dió orieen.- El. 02 corresponde a las estratas "H" y 

"F" d.escr·i tas en la litera.tura sobre suelos forestales o e.l Ao 

descrito en el S.S. Manual, Handbook Nº 18. 

- 8 -



2.1.4 Horizonte A.- Comunmente designado como horizonte de el.uvia

ción, esto es un material de suelo que mediante procesos quí

micos, físicos o combinaciones de estos, cede compuestos a los 

horizontes subyacentes. Se caracteriza por pre·sentar uno' o 

más horizontes minerales de máxima acumulación de materia orgi 

nica; o 2) horizontes superficiales o subsuperficiales q~e ti~ 

nen colores más claros que los horizontes subyacentes y que 

han perdido sus minerales de arcilla, fierro y aluminio, obser, 
✓ 

vándose como resultante un predominio de materiales más resis~ 

tentes, como el cuarzo; y o 3) horizontes que pertenecen a es

tas dos categorías. 

El horizonte A, puede subdividirse en Al; A2; A3. 

2.1.5 Horizonte B.- Comunmente designado con el nombre de horizonte 

de iluviación ya que el material coloidal de los horizontes S,!! 

periores es arrastrado en suspensión y allí se concentra (x), 
se caracteriza por 1) acumulación de .arcilla, fierro, aluminio 

y humus (Podzol de agua subterránea); o 2) estructuras de blo-

que o prismáticas junto con otras características, tales como 

colores más fuertesque los del horizonte A y de los horizontes 

subyacentes; o 3) combinaciones de las características del) y 

2 ). Generalmente el límite inferior del horizonte B corresnon 
4 -

de al límite inferior del
0

Solum. 

En los suelos jóvenes puede presentarse solamente un hori

zonte "B de color 11 y en lo.a suelos evolucionados, maduroi3, se 

podrá encontrar el horizonte B "máximou, esto es una combinae 

ción adecuada de color, textura y estructura desarrollados en 

su máxima expresión en el perfil, que al ocurrir, dan una ca

racterística diferencial de gran importancia para la, clasifi

cación del suelo. Este horizonte puede dividirse en B1J B2; o 

B3. 
2.1.6 Horizonte c.- El C no es en el sentido ortodoxo de su defini

ción, un horizonte de suelo, aún cuando se le denomina como 

tal,debido a que está poco afectado por los procesos biol6gi-

. cos de formación de suelos, adem!.:s de tener generalscnte un li 
mite inferior no bien determinado. 

(x) :Debe tsne:rse presrú1te que la arcilla del horizonte B puede origi
narse como arcilla residual formada "in situ", o por recombina
cion de materiales solubles transportados como soluciones verda
de·ras. 
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C - Un horizonte mineral o estrata (en la qtie se excluye la~o: 
'\ -¡ 

ce., la. que puede ser ,similar o disimil al material del cue.l : 

presumiblemente el solum se ha,fOrmado) r~lativa~eriié p6co h-: 
1 

foctada por los procesos pedogenéticos y que no posee las prb-' 

piedades cliagnóstica.s propias de los horizontes A y B, pero in 

cJ.uye me,te:rial1,;;s modifica.dos ;;ior: 1) intemperiz8.cióñ fnera, d.E, 

la. zona de me,yor activicle.d 'biol6gica; 2) cementación reversible, 

d.eserrollo de propiedades que lo hacen quebradizo, desarro}J.o 

de una densidad aparente e,l ta y ctrf.s propiedades c.a.racteríst.!, 

cas de los fragipanes; 3) gleización; 4) acumulaci6n de ce.rbo

natos de caleio, o magnesio o bien de sales más solubles que 

éstas; 5) cementación producid~ por acumulación de carbonatos 

de calcio o magnesio o bien por sales má:3 s~lubles; o 6) ceme!!_ 

tación producida por materiales silíceos álcali solubles o por 

fierro y :Sílice. 

G. Smith presenta un concepto polémico sobre el horizonte 

11 c·11 , sobre el cual no nos pronuncianos: 
11 nistó:ric2.oente al horizonte 11 C11 se le ha designaclo erro
" nee.mentG como m2.terial generador, en ree.lid.ad es imposi-
11 ble encontrar el me.terie,l generador del cuP..l los horizon 
11 tes A y B han evolucionado pués 8Ste m.<1,terial ya ha si<lo 
"altera.do. Por esta razón el horizonte "C" nunca fué ma-
11 t,,,ria.1 g!'meraclor, solamente se presume que éste sea. como 
11 el r,mteria.l generador; de a.cuerdo a la definic:ión de 11 Ac 
11 tual de C" aún ésta, suposición se ha de,jado de lad.o·." -

2.1.7 Horizonte D-R.- El concepto de horizonte 11 C" usado por la 7a. 
Apro::dma,ción excl~ye la posibilidad de usar esta letre, parg c'f 
signar al material no consolidado bajo' el solum. En caso que 

est,;, material subyacente seo, roca, se designar~ con 1a·1etr3. R1 

En caso que se presuma. ñiscontinuifüi.d li tológiéa entre el sue ... · 

io y R, sr,, u.sa,rá un número romano a continuaci6n, para d.oja,r 

así indicado este hecbo. 

El ;3oil Survey ?.~anual usa la. letre. D para designa.r a cu.al•,. 

\ quier mat~riel subyacente al C o al B, Rn caso de que 

nxir:;ta. SG u.5a t11 ~Ít11Jolo Dr }:!f.l,r8. designnr a la rnca \ i:mbyucen 
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1 

1 

1 

I: 

a la designación del horizonte genético enterrado. 

ca. - Una acumulación de carbonatos alca.linos térreos. comunmen-

te de calcio.- El horizonte debe tener más carbonatos 

lo que podría;haber tenido el material generador. 

q_ue 

cs.- Una acumulación de sulfato de calcio.- Generalmente se p~ 

sentan estas acumulaciones en el e, bajo las acumulaciones 

de calcio en los suelos chernozémicos; pero puede esta oc.'.!::l 

rrir en otros horizontes, como tambi,n en otros suelos. 

en.- Acumulación de concreciones o de nódulos endurecidos, en

riquecidos en sesquióxidos con o sin fósforo.- Estos nódu, •. . -

f.

los deben ser duros en seco. Los nódulos concreciones o 

cristales no son denominados~ si estan formados por do-

lomita u otras sales más solubles1 se denominan ~ si es-

tan constituidos por Fe, Al, :Mn o Ti. 
Suelo helado.- El sufijo ! se usa para el suelo que está 

helado en el momento en que se describe. Puede o no este 

suelo estar permanentemente helado. 

g. - Gleización severa, - Se usa. -el sufijo .6. junto a la letra 

que designa a un horizonte para indicar una reducción in

terna del fierro durant,e el (lesarrollo del suelo o bien 

condiciones reductoras debido a la presencia de a.guas es

tancadas. 

Se usa para condicione-s relaciona.das con: 1) Gran ::e~ 

laridE.d de moteados prominentes o distintos, con un croma 

más intenso que 2. Estos se :presentan en materiales que 

no tiene agregaci6n; 2) En condiciones evidenciadas por 

'tener un croma be..se surJerior a 2, con moteados abundantes 

o escasos, que presentan una intensidad variable eri las 

superficies de los agregados, moteados abundantes o esc,! 

sos en el interior de las estructuras 1 en suelos bien a

gregados. 

h.- Humus de iluviacicín~- Acumulación de materia orgánica il,!! 

vial, descompuesta, de color oscuro, que se encuentra re

vistiendo partículas de arena o limo, o bien, en forma de 

pequeñas concreciones. 

ir.- Fierro de iluviación.- Acumulaciones de fierro de iluvia

ción que se :wesenta revistiendo partículas de arena o li 
mo, o bien se presenta en forma de "pellets" del tamaño de 
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una pe,rtícula de limo; en algunos horizontes este rt'lvesti 

r.iicnto se ha coagulado· llenando los :poros y cementa,ndo el 

horizonte. 

m.- Fuerte cer.ientación o endurecirn.iento.- E+ sír.11:Jolc !!! s0 u:--:.a 

cono u.n sufijo cte·1a designación de horizontes para indi

cc.r cer:icnta.ción irreversible.· Como ejemplo de esto pucf..o 

citarse el ortstein que se presenta en los suelos podzóli 

cos (Spodosols); una estra ta cenentacla por calcio; o un 

a.uripa.n (ha,rdpn.n). 

El sínbolo !!! no se usa para ~dentifica~ a un substra

tum rocoso consolidado. Al contrario de lo que se usa en 

el s.s. :':!anual, a no se usa· para inrricar firmeza, como en 

' el caso de los fragi:panes,sino que se usa para denominar 

a aquellos horizontes endurecidos, que se·presentan f0r

mando una estrata continua aún cuando ellos presenten frac 

turus. 

p. - Lradure. u otra, modific:i.ci ón. - El símbolo ,E se usa como SE, 

fijo del A para. indicar .. una )Jlodificación de oste hori:>.:on

te debido a los cultivos y/o ale. implantación de er:ip:ist.§_ 

das. ~~n cuando un suelo est6 truncado y la caps·arnblR 

forme parte del B, se usa la dcsignaci6n de Ap. 

El Ap puede ser subdividido en Ap1 y AP2• 

sa. - Unr:, ncu:mll'!.ción de sales más solubl0s eme el sulfato n.FJ a-.1 

cio. - Este símbolo pu~dc ser1 aplicado a la· designación d.c 

cualquier horizonte, de una I!lanera comparable a lr,,s dcscti 

'f:;,n :para .2!:. o S2• ,U usar este símbolo, el hcri~cmtc flc:}e 

tener mis . S,J.l0s qu"' 12.s que presumiblemente tonga el mF.1 t~ 

rial e;enerador. 

si.- Ccr1P.nt2.ción por rw,tr,rit'.l&s silíceos, solubles en s,lca,li, .. 

:::ste sír.1holo sólo se u::;o. pe.re. 01 C. La cementaci6n pu0r1.o 

ser nor~uhtr o hien continua.. Si 18. cm~entación es oonti~ 

nu:.: ne un.?, el sírtbolo ill• 
·t. - _;;'.r9i lla de i luvü:~ción. - Las ncurmlacioncs r}e arcilla ni lÍ 

c~~¿j~ traslocada ªC in~ica p~r el sufi 1·0 t (•ln~~n •on ,.> ; • . .- •. '"'. , - t - ,°1. ,_, ,.... .. y 

- c,rcilla). Bste su.fijo S(Jlo SP. usa para el E, pa.1•3, indi 

t~r su n~tuialeza, 

- 12 -



el desarrollo gen4tico de propied~des co•o: firmeza, alt~ 

11.c!lsirl.<.cd, o condiciones que ,hacen al naterial qul1ilbl'&1,dieo, 

y una distribución característica de la arcilla. q-qe tlJ t,! 
pica de un fre.gipan. 

En el ca.so de u,sarse el sufijo~ para ,1 hori1l.O!ilh i 
aq_uí no se subdivide este por números ar•b:!.001111 Ji, i:h 
etc. 

Para cualq,uiera de los sufijqs antes déscritos s, si

gue el siguiente orden: 

1.- Denominación rlel horizonte ej.: B 

2.- Subdivisión del horizonte si la hubiera ej.: B2 

3.- Sufijo ej.: B2 x (sa, t, h, etc.). Con rcs1;ecto a. El,i. 

te último punto existe una e~cer,ción pues para.el horison\ 

te A el sufijo la va a continus.ción de la l~tra que car;,,,q.,. 

t:'.lrizn a.l horizonte,, si_guiendole lu9go los números e.r(ibi

cos que indican su subdivisión ej.c Ap1, Ap2, 

DISCONTINUIDAD LITOLOGICA. 

Cu'.:l.nclo e;dste en un :perfil una discontinuidad li tológ,i. 

ca ,en las estratas que lo constituyen, deberán enumerarse usan 

do núr.1eros romanos. EFita nurJ10r<1c~én se hace desde le. supórfi .. 

cíe hacie. abajo, ésta se inici~ desde la segunda estrR.ta, pues 

se sub-entiende CJ.UB el ma.t',iri1.ü que constituye la primera seo~ 
ci(;n del perfil: I. 

,. 
Ej.: A1 - A2 • B¡ • B21 ~ IIB22 - IIB3 - IIC¡·~ IIIC2 ■ 

COLOR DEL SUELO. 
. . . 

El color es ls. característica mas fácil de sor determ,! 

naia en el suelo. A pesar de ;ue tiene poca influencia dir90~ 

ta en el cr11Tp:,rta.misntn de un suelo, de él se pueden inferir 
,, 

inf,;rr:.r~ciones de ~nterés si se ).f; rc-la.ciona con otras ce.r&ott"< .. 

LtJ.cgn pu0J,,.e considerarse al color cor.to uns. mfHiidu indi ... 
:r.-':)cta e.e otre.s cé.'.;'.\o.cterísti_cas o .P<'1rticularidarlcs riel suelo. 

faro. ccd.::-.. ,s 1rnlo q_uo so,exa.minc y d.escribn., se deben dru;;:_--
1 - ~ 

cribir líis cnl 1:,res1 del perfil c,:,m,r,lGto. Un horizonte puede ser 

de color uniforoc ◊ esto puede presentar lJneas, manchas, llHU' 

vnriegado o motead.o, todas est,,:.s crn1rticioncs dol,on ser dnscrJ. 

tas. 

El moteado debe ser d.escri to com(.) sigue 1 1) El o olor 4o 
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la matriz, y el o los colores ~rincipales de los moteados y 

2). la forma de moteado. El color de los motee,dos puede ser de

finido con el uso de la notación Munsell, aunque también pued8. 

ser descrito en. tlrminos corrientes. 

La caracterizacidn delmoteado debe incluir: contraste o 

ni tic1ez, abun
1
dancia y tamaño. 

Contraste - puede ser descrito como: d€bil, distinto, promi

nente. 
-

Abund:cmcia - pu.3de ser ñ.esc.r.-i ta cow,: e:3casas, abund2.ntes. 

'l'amúio - puede ser descrito como: fina ( menos de 5 llllli.de 

diámetro); merlio ( entre 5 y 15 mm.de diámetro); y 

grueso (mayor de •• 15 mm.de diámetro). 

2.4.1 Efecto de la humeda,i.- El color cambia con el contenido de hu-

medad en algunos suelos; varia el valor ( "value'') y la intensi 
- -

dad del color ("chroma"), pero muy rara.mente el tono ("hue"). 

Los colores deben ser tomados en 1) seco al aire 2) a capaci-. 

dad de campo. A no ser de que se diga lo contrario, si se ha

ce una notación, se entiende qu~ ésta se ha hecho en húmedo, 

La nomenclatura para el color del suelo consiste en dos 

sistemas complementarios: 1) el nombre del color del suelo. y 

2) la notación Munsell. Ninguno éte estos sistemas debe ser ·u

sado separadamente en una buena descripción. 

2.4.2 Descripción de términos.- Tono ("hue 11
) representa al color do

minante del espectro; Valor ("value") se ref:i,ere a la relativa. 

claridad del color y es una función de la cantidad total de 

luz; Intensidad de. color ( "chroma") inél.ica la. re la ti va pureze. 

del color ael espectro; ésta aur1enta. al disminuir el color 

gris. 

2. 5 MEDIDAS m:; LOS EORIZOHTES. 

2.5.1 Profundidad y gr.osor.- La descripción de un perfil debe incln:i:r 

para cada horizonte: 1) ef grosor de éste en cm. y 2) la pr2, 

f:il..~didad a.e los límites de éste horizonte con relación a la su 

perficie. Ej.: El límite superior de un horizonte B puede va

riar entre los 8 y 18 cm. de la superficie y el lfrti ta infer'.i.or 

entre los 20 y 32 cm.; mient:ra.s que el grosor puede variar dG 

8 a 16 cm. y no de 2 a 22 cm. corno pudiera interpretarse por 

las cifras para la profundidad de los límites •. 

2.5.2 Límites de los horizontes.- Los límites de los horizontes va-
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2.6 

rian en 1) nitidez y 2) relieve (forma.). 

El grado de ni tid.ez se a.precia. por el contraste entre 

los hox·izontes adyacentes y el grosor de la zona de t:ransic:tón. 

El grosor característico de los límites entre los hori

zonte9 puede ser descrito como 1) a'!:>rupto (- de 2,5 cm.); 

2) claro (de 2,5 cm. a. 6,25 cm.); .3) gradual (de 6,25 cm. s. 

l2t5 cm.); y 4) difuso (mayor de 12,5 cm.). 

El relieve (forma) o topografía de los horizontes varía 

ta.nbién al igual que el grado de nitid.ez; éste se describe de 

la siguiente manera.: 1) lineal; 2) ondulado; 3) irregular; 

y 4) quebrado. 

ESTRUCTURA. 

La estructur·a, se refiere a. la agrupación de las partic~ 

las prima.ria.a del suelo pe..ra forme,.%' partículas compuestas (a

gregados) o agrup-"1.ciones de partícula.e primarias; que está.n S,!! 

.paradas de las otras por superficies de fractura. 

Al agregado natural del suelo se le designa con el nom

bre de "ped" · y debe diferenciarse d.e: a.) terrón: producido 

por alteraciones mecánicas del suelo (aradu~a.); b) fragmento: 

producido por la ruptura de la masa del suelo a través de su

pf:r:ficies de f.!'a.ctura; C) concreciones: producidas por conden 

traciones loc1üizad.as de c,,mpuestos que cementan los f:,"l'a.nos del 

suelo en forma irreversible. 

La capacidad que presenta cua.lqv.ier suelo pare. el crec,i 

miento de las plantas y su respuesta. a un buen manejo depende, 

fundamentalr1ente, de su .:ertilidad y estructura.. 

No se considera "Tipo" ele estructura, aquel ordenamiento 

de los ejes de lns partícul~s que carecen rle una orientación 

definida. Sin eü1b:i.rgo hay :igrupaciones '.le partículas qt:.e baj,:; 

la denominación de ''sin estructura" se clasifican como "ma.ci~a~ 

y c~e il¡p.'ano simple". La p?'ir.nera. indica. (denti·o de la relativi

d.ai q·.1e ln e1; posible), q_us los suelos están cons·~iia:.:í,fos po:r:

:r:artícuh1,s sol:i.<1.a,,ente 2..dharidas y que no rleja.n ~ueeos, o. por 

lo menos que el porcentaje de los espacios porosos no cap{lares ·, . 

es ::nuy bajo. Le. segunda• indica que no existe cohesión, 'o ni 

ésta existe, ee muy baja entre las partículas terrosas, las oue 

pu.ed.en resbalar· lib!'emcnte como las ar1,na.s de 111.s :rleyas Jun~c, 
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,,-,~~~~--~~-~---;n.1"'."*•-~~~:--:a,~~1,,=_;,_ ==~-:;'.-===~i=:~i---------------------------------------------------------------------------.,_¡ 
2.6.1 Tipos y Clases de Estructuras del Suelo. 

Tipo (forma y ordenamiento de los agregados) 

' Con forma de lámina, Con forma de prisma, or<'lenada Con forma de bloques; polihédricos o esferoidales, con tres 
ordenada_ a lo largo alrededor de una linea verti- dimension;'s en el mismo orden de· magnitud, ordenados alred~ 

: de un plano horizon cal, con caras vertinales dor de un punto. 
tal. bien definidas; vertices an--

gulares. Con forma de bloques; bloques o polihedros Esferoides o po-
: Clase Las caras astan ca- que tienen superficies planas o curvas que lihedros que ti!_ 

i si horizontales. se moldean con las superficies de los agr~ nen caras planas 
gados que las rodean. o curvas que no 

' se moldean con 
las caras de los 

¡ 
agregados que 
las rodean. 

Parte supe- Parte superior Con caras aplana- Superficies redondea- Agregados no po-
rior. sin r~ redondeada. das,casi todos loa das y aplanadas mixtas, rosos. (x) 
dondear. vertices son s.ngu- con muchos verticea r~ 

lares. dondeados. 
Laminar Prismática Columnar Bloques angulares Bloques subangularea Granular 

Muy fina o Laminar muy delgada Prismática Columnar muy Bloques angulares Bloques subanguls.res Granular muy fi-
muy delgada < 1 mm. muy fina fina mu;r finos muy finos na 

L. 10 mm. <::: 10 mm. <::: 5 mm. < 5 mm. C:::.1 mm. 
\ fina o del-. .. Le.minar ~el_gs.da Prismática .Columns.r fi- Bloques angulares Bloques subangulares Granular fina 

! 

: 

gada - '1-2 mm~ ·- fina na finos finos 1-2 mm. 
'· 

10-20 mm. 10-20 mm. "i-10 mm. 'i-lQ mm. 
Media Laminar mediá Prismática Columnar me- Bloques angulares Bloques subangulares Granular media 

- 2-5 mm.' media dia medj_.os medios 2-5 mm. 
20-50 mm. 20-50 mm. 10-20 mm. 10-20 mm. 

Grues_a Laminar gruesa Prismática Columnar Bloquea ,angulares Bloques subangulares ·Granular gruesa 
5-10 mm. gruesa gruesa gruesos gruesos 5-10 mm. 

50-100 mm. 50-100 mm. 20-50 mm. 20-50 mm. 
Prismática Columns.r inuy ' Bl_oques angulares m. Bloques subangulares Muy grues.a. _ L~in~ muy Granular muy 

gruesa muy -gruesa gruesa gruesos muy gruesos gruesa 
> 1_o· mm. > 100 mm. ;:::, 100 mm. ;> 50 mm. > 50 mm. > 10 mm. 

(x) Cuando los""11.gregados tengan porosidad, esta característica debe ser anotada. 

Nota: No se consideran com~ estructura los ordenamientos de las partículas terrosas en forma de grano simple y maciza; pero se 
deja constancia de su presenci• ..para efectos de clasificación y sus implicaciones agrológicas. 
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2.6. 2. 

ESTRUCTURA LAMINAR 

MUY FINA------------

( 1mm) 

FINA 
U-2mm.l 

MEDIA 
(2-5mm.) 

GRUESA 
(5..I0mm} 

MUY 
GRUESA 
(<I0mm} 

~ijlt#Jt-..::,~ .... -, .... ,;i Ú11't;: ~ 

,--HI("~~ ~~ 

MEDIDAS DE LAS ESTRUCTURAS DEL SUELO. 
ESTRUCTURA DE BLOQUES: 

ESTRUCTURA PRISMATICA Y COLUMNAR ANGULARES Y SUBANGULARES 

MUY FINA 

(<10 mm.) 

MEDIA 
(20-60mm.) 

GRUESA 
( 50-100 mm.) 

MUY FINA 
(<5mm.l 

FINA 
(5-I0mm.) 

MEDIA 

. (.J0-20m m.) 

GRUESA 
(20-50mm.l · 

• 
■ • 
■ 
■ 

■ 

=• 
ESTRUCTURA 

GRANULAR 

MUY FINA 
(<!mm.) 

FINA 

. ll-2mm.) 

ME'DIA 
( 2-5mm.) 

GRUl:SA 
(5-I0mm.) 

MUY GllUESA 
(:.I0mm.l 

• • 
• • • • • • • • --• • • • -

..._ 
-• -



al mar. En el caso de las estructuras llama.das "macizas•~ el 

t~rnino se ajusta bien para los suelos de ·arcillas densas ne

gras, pero en cambio su empleo en los trumaos es erróneo, pue~ 

to que una de las características de los trumaos es su bajo p~ 

so del volumen ,(m/m, o, 6 y o, 8 gr/ce), por lo tc.nto el porcent§:_ 

je de sus espacios huecos no capilares debe ser muy alto. 

Por estas razones consideramos que en el caso de los 

trumaos es· preferible usar la expresi6n ."ma_cro estructura i!l
forne", a lo que se puede agregar "que se quiebra en estructu

ra granular fina, etc." en.lugar de designarlo.como estructura 

maciza que induce erroneamente a una idea opuesta. 

Los trumaos se caracterizan por presentar• en sus estra.

ta.s una. carencia de macro-estructura, salvo en la es.trata. sup$_ 

rior, enriq_uecid.a con nateria orgánica., esta se rompe con ten

dencia a formar una estructura granular raedia o fina, o bien 

se rompe forMando bloques subangulares, (finos,medios) d~bilos. 

Sólo en los cortes,de caminos, sujetos a una prolonga.da exposi 

ción,es posible apreciar la formación de grand.es prismas de 

consistencia generalmente muy aébil. 

Son más proé'.ucti vos los suelos bien estructure.dos, que 

aquellos de estructura maciza, ai!n cuando a!!lbos tonean la mis

ma fertilidad; ya que el suelo con buena estrul::tura tendrá: un 

mayor espacio de poros entre los agregados; una permen.bílid.ad 

más r~pida; una mejor a.ereaci6n, etc. 

Las descripciones de ca.mpo·de·le.s estructuras deben in

cluir y señalar: 1) la forma y ordenamiento; 2) el tamaño, y 

3} el grado o nitidez de l~s agregados. 

Tinos fe Estructuras 

Ls.ninar 

Pris!'.'.:Hica 

De bloques 

Esferoidal 
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prismática 
columna:r 
angulares 
subn:ri.8'1J.lares 
grp.nular 



2.6.3 l:ritide·z o grado de las estructuras.-

O.- Sin estructurfl .• - En este caso no se observa ordenamiento 

de las partículas. 

1.- Qill.1..- Cuando ei grado de agregación se caracteriza por 

una formación. de· 1:1,gregados poco nítidos·. Aqu{ puede sub

dividirs<? esté grado en: a) muy débil y :5) regularmente 

a.ébil. 

2.- Moderado.- Aquí 'este grado se caracteriza por presentar 

agregados bien formados y regularmente estables, que no 

son nítidos n.e observar en un corte no altere.do del per

fil. 

3.- Fuerte • .., Este ere.do de estructura. 
1
se caracteriza por la. 

estabilidad que presentan los agregados, lo que se evide~ 

cia en un suelo no alterado. Al removerse material de. un 

suelo éste está compuesto en su mayoría por agregados bien 

definidos. 

·Fa,ra los efectos a.e coc1::,:,a.:i.-ación puede subdividirse este 

grado en: 

a) moderada.mente fuerte; y 

b) muy fuerte. 

El orden que debe seguirse para formar el nombre compue_! 

to que define la estructura es el siguiente: 

1) forma o clase 

2) tamaño 

3) .grado o nitidez 

Ej.: Bloques· angulares, finos, débiles .. 

FORMACIONES ESPECIALES EN LOS SUELOS. 

Concreciones calcáreas.- Generalmente estan constituído.s por 

calcita junto con otros constituyentes del suelo. Su forma Y. 

tame.fio son variables, se presume qu7 pueden haberse forra.o.do por 

concentraciones de la solución suelo y generalnente se han con

siderado carac·~erísJicas de suelos derivados de materia.les ge

nr-:r.;;.dores calci'.reos bt,jo conéticiones de clima. subhúr.10co o ári

do. Sin o~barao t~~bidn pueden encontrarse presente en ouelos 

de zonac hdmcdas. f 
En algunos casos se presentan estas concreciones cerca\ 

de la superficie ele los suelos, esto generalmente inriica.ría ciue 
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ha habido un proceso de erosi6n que ha truncado el perfil. Uno 

de los casos de excepción podría ser el de los grumosoles. 

Concreciones de fierro y manganeso.- Las que se presentan con 

formas redondeadas se llaman concreciones o "pisolitas". Las 

concreciones presentan generalmente laminaciones concéntricas. 

Generalmente están formadas por mezclas de materiales del sue

lo que se han cementado por la acción de los óxidos de fierre 

y manganeso. 

"Panes".- Se denominan a horizontes o estratas que están fuer

temente compactadas, endurecidas o bien son de un alto conteni 

do de arcilla (Clay-Pan). 

Esto-s "Pan.es" pueden ser genéticos o bien relictos de 

estados originales de intemperización y son entonces parte del 

materi~l generador. 

"Panes" endurecidos o cementados.- Son de estructura maciza; 

los agentes cementantes más comunes son el fierro, fierro y m~ 

teria orgánica, fierro y sílice, sílice y sílice con calcio. 

Cementaciones por fierro.- Son características de estratas en

durecidas de las lateritas, éstas se han formado por el desee~ 

so del nivel freático. 

Cementación. con. fierro y materia orgánica.- La formaci6n de"p~ 

nes" por estos elementos toma el nombre de "ortstein", esta es 

característica ~e podsoles y podsoles de aguas subterráneas. 

En algunos suelos se evidencia la formación de "orts

tein" debido a fluct~ciones del nivel freático. 
' 

Cementación con sílice, fierro o ambos.- Estos "panes" son ma-

cizos y generalmente están bajo un horizonte de acumulación de 

arcilla de reacción neutra a moderadamente ácida. Los "panes" 

de sílice y fierre pueden encontrarse en conos aluviales de 

pendientes suaves provenientes de un material generador ácido. 

Los "panes" cementados con sílice se pued~n encontrar 

en áreas casi planas de zonas semiáridas y también en zonas hú 

medas (ñadis). 

Estos"panes" no permiten el paso de las raíces y del a

gua (hardpan). 

Cementación con sílice y calcio.- En algunas áreas de zonas á

ridas o semiáridas se producen estos "panes", bajo un horizon

te arcilloso. 
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Cementación con calcio.-_Las regiones donde la precipitaci6n 

es escasa riomo para lixiviar a los suelos de sus sales solu

bles, el calcio se acumula en la parte inferior del p~rfil, 

Esta acumulaci6n puede ser de tipo pulverulento, d~ concreci2 

nes o bien como un "pan". 

"Panes" no endurecidos.- Muchos de estos "panes" son ~o sufi

cientemente compac~os y poco permeables como para interferir 

limitando en forma seria la penetraci6n de las raíces y el p~ 

so del agua. La presencia de un "pan" cerca de la superficie 

hace aumentar el peligro de la erosión en un suelo en cultivo, 

acentuindose este riesgo si el suelo tiene pendiente. 

Los "panes" de alto contenido de arcilla se denominan.· 

"panes" de arcilla o "claypans". 

El "fragipan".cae en esta. categoría de "panes" no endu

recidos, s_on que br~_di zos ·y puede_n tener algún a ble.ndami en to en 

condiciones de sobresaturaciqn, son ricos en arena, limo, o o._m 

bos, son Jeneralcente de un bajo contenido de arcilla. 

Se pueden forr.ia.r "fragipanes" en suelos evolucionados 

"in situ" o bien en suelos. evolucionados sobre materia.les tra~ 

portados .. 

Eflorescencias~- Este término hace referencia a la concentra

ci6n, en forma cristalina,d.e diferentes sales formando costras, 

recúbrienclo partículas o agregados. del suelo. 

Los componentes comunes de estas eflurescencias son los 

carbonatos, sulfato$ y cloruros de. calcio, magnesio y sodio. 

Crotovinas.-. Son orificios tubulares, irregulares, .de material 

de un horizonte que ha sido transport~do a otro. Esto se de

be ~l relleno de estos tubos por el material del horizonte su

perior ocupando el espacio que han hecho los organismos del su,2 

lo (ej.: roedores, ~aíces). 

2,8 CONSISTENCIA. 

La consistencia se refiere a los atributos del,material 

del suelo los c;_ue están r1.Edos por el grado y tipo de cohesión 

y (~d.here:ncia. o por la resistencia que e$te r.iate:rial opone a la 
deformación o ru.p'tura. 

La terr:¡inología usad.a para definir la consistencia incl~ 

,y.e tras tipos de nnmenclature. segi.b esté el gr~:do de h,_mede..d 
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del material: seco, húmedo y saturado. Sil no se hace menci6n 

al grado de humedad del suelo al expresar la consistencia, se 

entenderá que cuando se diga: 

a.) friable, ésta será en.'húmedo 

b) dura, ésta será en seco 

c) adhesiva;; cuando esté saturado 

d) plástica.; cuand0 esté saturado. 

Generalmente es innecesario describir la consistencia 

en las tres condiciones standard de humedad; 

La consistencia en húmedo es la más sitnificativa por 

lo que se recomienda su uso·. · 

2.s.1 Consistencia cuando ·esta saturado.- Se determina cuando el su~ 

'lo está-humedecido a un porcentaje cercano a la Capacidad de 

Campo o li~eramente superior. 

A.- Adherencia Grados de adherencia 

O.- no adhesivo 

B.- Plasticidad 

1.- ligeramente adhesivo 

2.- adhesivo 

3.- muy adhesivo 

Grados de plasticidad 

o.- no plástico 

1.- ligeramente plástico 

2.- plástico 

3.-· muy plástico 

2.8.2 Consistencia en húnedo.~ La consistencia en húmedo se determi

na a. un estad.o de humedad intermedio entre c. de c. y_seco al 

aire. Con este contenido'de humedad el suelo exhibe un tipo 

-de consistencia que se caracteriza por: a) una tendencia a 

quebrarse en pedazos menores, en vez 'de pulverizarse b) exis

te defornac_i6n c.ntes de la 1·uptura e) el materüü después rle 

haber sido nepc,,ra.do puede volver a unirse, aplicando fuerza. 

La resistencia decrece al aumentar el contenido.de aeun, 

: :~or eso· q_1ie la precisión que se tiene al hacer la cleterminr~ción 

en el terreno, a este Grado de humedad, es relativa pués no 

' existe aq_uí un método :;i.<1.ra evaluar en forma precisa cunndo se 

ha. obtcmic:o es.te pup.to de humedad. 

O.- suelto - no coherente 

1.- r..uy friable 
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2.- friable 

3.- firme 

4.- muy firme 

5.- extremadamente firme 

El término "compacto o compactado" indica una combinación 

ele consistencia firme y un ordenamiento apretado de las partí

culas. Puede darse grado a este término al a.nteponersele el 

término "muy" o "extremad.amente". 

2.a.3 Consistencia. en seco.- La consistencia. de los materiales del 

suelo, cuando están secos, se caracteriza por sus rigidez, mázj¡_ 

ma. resistencia a las presiones, es quehradiza, ha.y tendencia. a. 

pulverizarse o quebrarse a fr¡¡¡.gmentos con boz:des.a.gudos, el ma 

teria.l quebrado no se junta cuando se le aplica presión. 

Para evaluar esta condición en este estado de humedad 

debe tomarse una muestra seca al aire. 

o.- suelto - no coherente 

l.- suave - la masa del suelo es frigil y se quiebra a 

polvo o granos pequeños, a. muy ba,ja presión. 

2.- ligeramente duro 

3 ... él.uro 

4 •• muy duro 

5 •• extremadamente duro. 

CEMENTACION. 

La. cementaci6n dé- los materiales del suelo se refiere a 

una consistencia dura y quebradiza producida por agentes c~□en 

tantea (aqu:! se excluyen las arcillas) como el carbonato de cal .,. 
cío, sílice~ óxidos y sales de fierro o aluminio. 

Generalnente, la cementación sufre pocas alteraciones 

cuando se la. humedece; la dureza y condición quebre.cliza de es
ta persisten en el 9ste:.do htfo1edo. 

Existen en &lQ2nos suelos agentes cementarttes semi~re

versibles que se a.blendan ba,jo concliciones de prolongada hume

dad, . lo que da origen n ostra tas con ce.m~m taoil.fo pronunoi adn 

cuando cecon y d5bilee cuando h1medns. 

Algunas est:re. tas cemente.das con carbona to de calcio se 

e.b:!.p.ndan con la hunedad. 

A no ser g_;;.e se cliga lo contrario la pala'oro. cementn.cicm 

implica ~ue esta con~ici6n es casi invariable, aunque el cont~-
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2.10 

.nido dehumeda.d cambie. ,Si la. cementa.ci6n se altera. signific_! 

tivamente a.l humedecerse, esta condici6n debe ser descrita. La 

-- cemen;!;aci6n en un horizonte puede ser continua. o discontinua. 

Grados de cementa;ci6n. 

1.- debilmente cementado (se quiebra. a mano), 

2.- ruertemente cementado {se quiebra. a. mano o martillo), 

3.- endu:recido (se quiebra. con _mar.tillo). 
' . 

PEDREGOSIDAD. 

Porciones significativas de fragmentos de más diámetro 

que la arena muy gruesa ( 1, O .. 2, O mm.:) y '
1m~nores .de· 25 cm. en 

el sentido de su eje mayor, se reconocen y a.notan con un adje

tivo especial dentro· del no1n;bre de la clase textura.l .del suelo. 

Estos elementos 'tienen influencia. sobre: la. capacidad 

de almacena.miento del a.gua, la. infiltra.ci6n, el escurrimiento 

superficial, el crecimiento y desarrollo radicular, etc. 

2.10.1 Nombres que se usan para denominar a fragmentos gruesos en un 

suelo. 

Forma y tipo de 
fragmentos 

Redondea.dos y angu
lares (provenientes 
de cualquier tipo 
de roca~ 

Fragmentos irregul~ 
res angulares 

Tamaño y nombre de los fragmentos 

hasta 8 cm. 
de diámetro 

grava (cas
quijo) 

gravas ané@_ -
la.res 

de· 8 a 
cm. de 
metro 

piedra. 
jarro) 

piedras 
gula.res 

25 
di! 

(gu! 

a.n-

más de 25 cm. 
de diámetro 

/ 

piedra. (gui-
jarro BTande, 
bol6n) . 

piedras e.n~ 
la.res. 

Si los fragmentos son a.largados se definirá esta condi

ci6n de acuerdo a. los ta.maños de la table, hncicn1o n~t~r si 

provienen de areniscas, _esquistos o roca caliza. 

Se a.dj e~i varón los nombres de las dos priri.era.s columnas 
. · .. 

de esta tabla incorporándolas a la designaci6n de la clase te~ 

túra.l de los horizontes, cuando la ma.§la. del ·suelo contenga un 

porcentaje entré 15 y 20% por volúmen de estos fragmentos. 

Cuando los fragmentos repres·enten un 90% de la. masa _del 

suelo por volumen en la parte superior del perfil (20 25 cmJ 

el suelo deberá ser clasificado en el misceláneo que se desig

ne. Si fuera. necesario hacer distinciones de gran importancia, 
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2.12 

2.13 

················· .. ·········-·· . . . ·········••·--

po.ede hacerse otra subdivisión de los fragmentos al nivel del 

50~, para así dar: franco con grava (20 • 5~ de gravas) y 

franco con mucha grava, (de 50 a 90" de gravas). Los otros 

fragmentos que se han definido pueden·ser tratados en igual. 

forma. 

Ya que no existe una definición para subclases compren-
11-'. ' 

didas entre 2,..y 8 cm., conviene.que el observador defina. en 

forma clara. el tamaño de 1a-grava. que encuentre, distribuci6n 

en el perfil y abundancia en el mismo. 

REACCION DEL SUELO. 

La reacción o grado de acidez o alcalinidad, se expresa 

en pH. Un valor de pH 7 indica neutr0;,ua.ad, valores inferio

res a ~ste indican acidez y valores sobre 7 indican alcalini

dad. 

Los términos que debe11 usarse para. los d.is:tintos rangos 

de pH son los siguientes: 
pH 

Extremadamente icido bajo 4,5 
Muy fuertemente écido 4,5 5,0 
Fuertemente ácido 5,1 - 5,5 
Acidez moderada 5,6 - 6,.o 
Ligeramente ácido 6,1 - 6,5 
Neutro 6,6 ... 7,3 
Ligeramente alcalino 7,4 7,8 
Moderadamente alcalino 7,9 s,4 
Fuertemente alcalino 8,5 - 9,0 
Muy fuertemente alcalino + de 9,1 
Los valores de pH de los horizontes son importantes pa

ra la cla~ificaci6n e identific~ción de lós suelos, 

CARBOUATOS. 

La presencia de carbonatos en el suelo y material genel'!! 

dor puede ser determinada por medio del HCl 1/3. La reacci6n 

que se produzca debe ser anotada, como: ligera., ~ o modera

~, fuerte o violenta. 

EROSION. 

La compa,ración ele la erosión en suelos con horizontes 

bien definidos, es fácil de determinar si se compara suelos viz: 

genes c<m el suelo cultiva.do. Puede establecerse clases (1) y 
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fases ~e erosi6n de acuerdo con la. éXpbsici6n de los horizon

tes B o C y el número y ta.maño de las cárcavas. 

Para suelos con poca diferencia.ci6n de horizontes es 

más difícil establecer un modal de conipa.ra.ción. 

Las clases de erosión que se usen en los mapas· deben 

seña.lar condiciones actuales y no deben ser confundidas con 

susceptibilidad a la. erosión; 

2.13.1 Clases de erosión.- (1) El término "ciases de erosiói;i. 11 , se 

usa como abreviaci~n, debiera decirse "clases de suelos ero

sionados", basándose es·tas en los efectos dé la erosión. 

El tipo de suelo, que incluye la clt:.se de pendiente 

donde esta es pronunciada, es·'fna unidad que sólo indica. sus

ceptibilidad a. la erosión. Debe, sin: embargo~ incluirse en el 

informe la susceptibilidad a la erosión que presenten los ti

pos de suelos bajo distintas condiciones de manejo. Esta in

formación puede estar basa.da. en los resulta.dos obtenidos por 

estaciones experimenta.les o bien por áprecia.ciones personales; 

en este último ca.so se debe fundamentar el porqué de esta a

preciación. 

Las diferentes clases de erosión no pueden ser defini

das en términos físicos precisos que sean a.plica.bles a todos 

los suelos, debido a que las clases de erosión acelerada y las 

fases por erosión so~ mapea.das de a.cuerdo a su significado con 

respecto al uso y manejo del suelo, y que diversos tipos de e

rosión tienen distinto significado agrícola según el tipo de 

suelo y la región. 

El número de clases de erosión y sus definiciones dep~ 

den 4e1 objetivo del reconocimiento y de la sfgnificación que 

tiene la erosión para los cultivos. 

2. 13. 2 Clases de erosi6n por e.gu.a.. 

Clase 1.- El suelo presenta en su superficie huella.a dejadas 

por el escurrimiento del agua, o bién sectores que evidencian 

la presencia. de erosión acelerada dentro del horizonte A sin 

llegar a modificar grandemente su grosor o su carácter. 

Hasta un 25% del horizonte A, o capa arable Ap, puede 

haber sido removido. En el caso de suelos delga.dos que desea~ 

san sobre roca, o bien suelos con un A delgado so.bre un clay

pan puede aquí la erosión ligera causar serios trastornos. 
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Clase 2.- El suelo ha sido erosiomado de manera que los imple

mentos de labranza penetran a través de lo que queda. de hori

zonte A, o en el -0aso de suelos con un A delgado, la profundi

dad de la labor excede en profundidad a la que tenia el A ori

ginal. 

Pueden presentarse cárcavas poco profundas. En el ca.so 

de erosi6n laminar, de un 25 - 75% del A original o suelo su

perficial·puede haberse perdido. 

Clase 3.- El suelo ha sido erosionado de tal manera que todo 

o practicamente todo el suelo superficial (horizonte A) ha si

do removido. El suelo arable está constituído principalmente· 

por materiales del horizonte Bu otro, horizontes subyacentes. 

En algunos tipos de suelos se presentan cárcavas i,oco profun .. 

das. Se ha perdido más del 75% del suelo superficial u horizon 

te A, y comunmente parte o todo el horizonte Bu otros horizon 

tes subyacentes. 

Clase 4.- El terreno ha sido erosionado de tal manera que pre

senta una serie de cárcavas profundas. El perfil del suelo ha. 

sido destruído, salvo en sectores entre las cárcavas. En las 

condiciones que se presenta el terreno en esta clase de erosión 

·no lo hace apto para los cultivos. Su habilitaci6n para la pro-

ducci6n de cultivos o -bien para pastos es difícil, pero si exi_! 

ten condiciones favQraples se pueqen aprovechar. 

Estas cuatro clases pueden subdividirse en caso de tra

bajos de muc.ho detalle. 

La clase 4 normalmente no se reconoce como una fase de 

un tipo de suelo o Serie, sino que quedaría dentro de un MiSC.!, 

láneo: Suelo con cárcavas. 

2.13.3 Clases de erosión por viento. 

Clase 1.- El viento ha removido parte del horizonte A. General, 

mente de un 25 - 75% del material original del horizonte A pue . ' ' -
de faltar por esta causa. 

Clase 2.- El viento ha removido todo el A y parte del B u 

otros horizontes s~byacentes. 

Clase 3.- El viento ha :removido casi todo el perfil original y 

el suelo se clasifica como un Misceli!neo. 

Dentro de estas clases, se usan otras dos para describir 

~reas en las cuales se ha depositado este material transportado 
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por el viento. 

Clase l.- Dep6sitos recientes de material transportado que cu

bre el suelo en forma tal que afecta. sus características (has

ta 60 cm.). Cuando esta clase se usa como f~se- el tipo de 

suelo toma la designaci6n de la textura superficial que lo cu

bre. Dep6sitos mas gruesos.pueden requerir de una diferencia

ci6n como para que constituyan una Serie. 

Clase 2.- Depósitos recientes de materiales transportados por 

el viento que presentan un relieve ondulado ,~uave, o bien, de 

dunas bajas. El material proviene de la misma área. 

En el caso de dep6sitos de un espesor menor a 15 cm. de 
' be considE/ra.rse la posibilidad .de su incorpora.ci6n al suelo m~ 

diante la~ lab~res aratorias. 

2.13.4 Suscepti~ilida.d a la erosión.- Es conveniente agrupar a los 

suelos dé acuerdo a su susceptibilidad a la, erosión bajo c~er

tas condiciones de manejo. Esto se infiere de las cara.cteríst,!. 

cas del'perfil de cada suelo. 

2.14 

De acuerdo a la información con que se cuente, los sue-

los pue:den agruparse en tres clases: 

l.- No es susceptible a ligeramente susceptible. 

12.- De susceptibilidad moderada. ,.- Altamente susceptible. 

Tambi~n se_puede agrupar a los suelos en cinco clases 

de acuerdo a la susceptibilidad a la erosión. 

l.- No existe 

2.- Ligera 

3.- Moderada 

4.- Alta 

5.- Múy alta. 

PENDIENTE. 

Al estudiar y describir la pendiente de un suelo, r..dem!i:s 

de la importancia que ella tiene para la génesis def suelo, de

be considerarse su posible uso y manejo, po~ lo que conviene a

notar 1) el grado y cantidad· de escurrimiento superficial 2) la 

facilidtJ.d del suelo pera. erosionarse y 3) el uso de maquinaria 

agrícola.. 

Se mide \1ª pendiente con un eclímetro o inclin6metro y 

se expresa en pprcentaje (45° = 100%),. 
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2.14.1 Clases de pendiente.- Las clases de pendiente se han estableci_ 

do con un mínimo y un máximo de gradiente para dar flexibili

dad a su mediai6n de acuerdo a 1~ estabilidad de los suelos. 

Pa:ra l'os suelos r'elativamente ,estables se usará las pendientes 

indicadas dentro d'e cada clase con .§J. y para los suelos susce.,E 

tiblés a la erosidn se usará los límites indicados en cada el~ 

se con una J?.l. 
Clase A.~ Los suelos de e~ta clase son planos o casi planos. 

a) o - 2% El escurrimiento superficial es muy lento, S6lo 

b) O. 1 puede haber erosión en el caso que se presenten 

pendientes muy prolongadas en suelos facilmente e

rosionables o cuando se use un volumen de agua ex

cesivo en el riego. 

Clase :B.-

a) 3 ... 8% 
b) 2 - 4 

Clase C.-

a) 9 15% 
b) 5 - 8 

Lós suelos ocupan una topografía suavemente ondul~ 

da,' en las que el escurrimiento superficial es len 

to a moderado para la mayoría de los suelos. Todo 

tipo de maquinaria agrícola puede ser usada en es-

tas pendientes. Los suelos pueden variar grande

mente en su erosi6n según las características de 

~stos. En los casos extremos, estos suelos requi.2, 

rende prácticas tales como: cultivos en contorno· 

o terrazas. 

Los suelos oqupan una topografía ligeramente ondu

lada, ondulada o fuertemente ondulada, en las que 

el escurrimiento superficial es medio o r~pido. De 

acuerdo a la pendiente puede ser empleado cualquier 

tipo de maquinaria agrícola. Lós suelos en esta 

clase de pendiente varian en lo que respecta a la 

susceptibilidad a la erosión según las caracte:i:·is

ticas que presente el suelo y las prácticas de ma

nejo que se empleen. Se recomienda el uso de cul

tivos en fr~njas, terrazas y el establecimiento de 

em,astadas permanentes. 

Clase D.- Esta clase está formada .por suelos de mucha pendiSQ 

a)16 - 30% te, o bien suelos en topografía de cerro, en los, 

b) 9 15 cuales el escurrimiento superficial es rápido o muy 

rápido.· 

Si ee cultivan los süelos con estas pendientes 
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Clase E.-

a)31 - 5~ 
b)l6 - 30 

hay peligro de erosi6n. Entre las clases C y De!_ 

tá la separaci6n de los suelos que soportan una r,2 

tación, con cultivos esc_ardados y los que son ap

tos s6lo para pastos. 

Esta clase está representada por suelos que ocupan 

fu.artes pendientes, aquí el escurrimiento superfi

Cifl es muy rápido. Sólo puede ser usada maquinaria 

aITT"Ícola muy liviana. Algunos suelos_ en esta clase 
1 

pue\den ser cultivados, para ello se requiere que 
\ 

sean fértiles y muy permeables, deben someterse a 

práqticas especiales de manejo. Los cultivos mas 

apro'ipiados serían pastos y !!rboles. · Entre las cl!!; 

ses~ y E está el límite entre las tierras que de

ben der usadas con pastos ·permanentes y las áreas 
\ aptas¡ sólo para la forestación. 

Clase F.- Esta ~la.se se usa para suelos que son muy fértiles 
1 

y perireable-s, pu_e;3 generalmente los suelos en esta 

clase\de pendiente son litosólicos y se les desig

na co*o Misceláneos. 
1 

2.14.2 Otras característ·cas de la endiente.- Al describir los suelos 

y al definir las nidadas de clasifioaci6n, debe describirse el 

largo y forma de as pendientes. Si se mantienen los otros fa.2, 

torea iguale~, lo~ suelos en la parte baja de pendientes largas 

pueden presentar1árcavas debido a la acumulación y velocidad 

del agua. t' 
En pendien es convexas hay mayor erosión y hay mas rell~ 

no en pendientes óncavas. 

2.14.3 Exposición.- Al scribir los suelos debe tomarse nota de las 

diferencias que e istan referente a la exposición ya. sea al 

viento o al sol, las que pueden tener importancia con relación 

a la temperatura r humedad del suelo y a su vegetación. 

Se pueden 
1
íncontrar suelos diferentes en formaciones ces 

16gicas similares de acuerdo a la -exposición que ellos tengan; 

pues así, varía eT largo del dia, la temperatura, humedad y la 

vegetación.· De e~to se desprende que en zonas montañosas varie 

el clima y el apro'ivechamien1;o de algunos suelos. 

2.14.4 Clases de pendient~ para regadío.- Se establecen las siguientes 

clases que tienen ~elación con las Clases de Capacidad de Uso: 

\ 
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2.15 

I 
I 

Pendiente % 
Clase · Ir o - 1,5 

/ 
Clase /II 1,5 - 3 
Clase ,' III 3 - 5 

I 

Clase/ IV 5 - 8 

DRENAJE. 

Este /término se ·refiere a la rapidez con que el agua 

que se agreka a un suelo se desplaza de él; tiene relación con 
1 

el escurri,.ento superficial y el paso del agua a través del 

suelo haci~ capas mas profundas. · 

El frenaje, como una condición del suelo, se refiere a 

la frecuenbia y.duración de los períodos en .que el suelo se e.!!_ 
: 1 • •. 

cuentra si/n sat~rar, o bien, parc:Í.alment'e saturado. Es.tas con 
1 ·. 

diciones ruedenlser medidas con presición, pero el especialis-

ta debe ertimarlas por inferencia. _ 

Es/ necesario el hacer estimaciones de las condiciones 

de drenaje de un suelo e incluirlos dentro a.e la clasificaci6n 
¡. 

y descrijción de éstos. 

Variaciones en el drenaje de un _suelo pueden inferirse 

de los c~mbios de color del suelo. Los moteados, el color gris 
i 

que acompaña a la gleización y el alto contenido de materia. o_!'. 

gánica die los suelos mal drenados, son signos diagnósticos de 
1 

importancia. 
¡ 

El concepto de drenáje de un suelo es amplio por lo que 
i 

se hace 1necesario definir primero 1) escurrimiento superficial, 

2) drenaje interno, 3) permeabilidad. 

2. 15, 1 Escurrimiento su-cerficial.- Escurrimiento superficial, (Runoff) 

también se le Uame, drenaje externo del suelo. Se refiere a la 

rapidez relative, del agua para desaparecer e.e la superficie del 

'suelo. Esto incluye al agua de lluvia~ riego y al agua que es 

curre de otros suelos. Se distinguen seis clases en base al 

escurrimiento relativo dal agua en la superficie del suelo, de 

acuerdo a las cara,cterístic?,S de: perfil, pendiente, clima y 

cubierta. 

O - Empozado.- El agua que se agrega al suelo en forma de pre

cipi ta,ción o Runoff de áreas vecinas, no escurre superfi

cialmente~ Esto ocurre de preferencia en depresiones. 

1.- Muy lento.- El escurrimiento superficial es tan lento que 
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el agua permanece én la superficie por un tiempo o bien en 

tra inmediatamente a~ suelo. Estos suelos son planos y P.2. 

rosos. Normalmente no hay peligro de erosi6n. 

2.- Lento.- El agua escurre tan lentamente que parte de ella 

se mantiene en la superficie por largo tiempo, o bien en

tra al perfil rápictamente. Suelos con estas características 

de escurrimiento superficial son planos o casi planos. Nor

malmente no existe peligro de erosi6n. 

3.- Medio.- El agua escurre de tal manera que una parte de ella 

entra al perfil y la otra permanece en la superficie por un 

tiempo limitado. El peligro de erosi6n puede ser ligero o 

moderado si estos suelos están bajo cultivo. 

4.- Rápido.- Una gran parte del agua ca:!da se desplaza rápidamen 

te sobre la superficie del suelo y una pequeña parte de ella 

penetra al perfil. El peligro de erosi6n es generalmente m,2. 

derado a. alto. 

5.- Muy rápido.- La mayor parte del agua ca:!da escurre superfi

cialmente. Esto sucede en suelos que tienen bastante pen

diente y una capacio.ad de infil traci6n baja. El peligro de 

erosión es alto o muy alto. 

2.15.2 Drenaje interno.- Es la cualidad que presenta un suelo para pe1: 

mitir el movimiento·descendente del agua que está en· exceso. El 

dren~je interno se refleja en la frecuencia y duración de los 

períodos de saturación del suelo. 

o ...... 

1.-

Se reconocen seis clases relativas de drenaje interno: 

No existe.- No hay paso de agua a través del perfil pues el 

nivel freático está en, o ligeramente más bajo, que la. su-

perficie del suelo. 

Muy lento.- Es demasiado lento como para permitir el creci-

miento normal de los vegetales. Presentan generalmente mo

teados y manchas en todo el/ perfil. Pueden dominar los co

lores grises o bien oséurod ( en la sur:er,ficie) si hubiera ~ 

cumulación de ~ateria orgáJica. 

2.- Lento.- Ln ·se.tura.ción con a.gua se produce por períod.os de 

una a tlos semanas, lo que ~a a afectar a las raíces de nu-
' 

che,s plantas de cultivo. :Generalmente el drenaje es dema-

siado lento parR permitir 1un óptimo crecimiento de los cul

tivos 6orrientes. Es normal que suelos con este drenaje 
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presenten moteados bajo el horizonte A y tengan un nivel 

freático relativamente alto, o bien, una. napa fluctuante. 

3.- i1~edio.- Aquí la saturación del perfil s6lo se presenta por 

algunos días, lo que no produce daño a los cultivos. Gen.2, 

ralmente estos suelos no presentan moteados en el horizon

te A y en ia mayor parte del B. 
4.- Rápido.- L~s horizontes permiten.el paso del agua a través 

de ellos y' la saturación s6lo dura algunas horas. El dre

naje interno es quizás demasiado rápido para el buen cree! 

miento de todos los cultivos del área. 

5.- Muy rápido.- El movimiento del agua es muy rápido, general 

mente debido a una alta porosidad y de allí que el suelo 

nunca esté saturado. El drenaje int~rno es muy rápido pa

ra permitir el óptimo crecimiento de los cultivos comunes 

del área. El nivel freático es profundo. 

2.15.3 Determinaciones de permeabilidad.- Un método corriente es el 

que mide la pérdida de agua de tasas del m2. También puede~ 

sarse el método de Musgrave (1935), en el_ cual se introduce un 

cilindro metálico en el suelo y de él se mide la percolación 

del agua. Se ha recomendado el uso de dos cilindros concéntri 

cos 9 para que el cilindro exterior sirva para reductr el movi

miento lateral del agua en el suelo (Nelson y Múckenhorn, 1941) 
No se ha establecido límites de infiltración que sean acepta

bles, pero en general, se considera que suelos que tengan una 

infiltración menor a 0,25 cm/hl'.•·no son adecuados para la agr_i 

cultura de riego. 

El Bureau of Reclamation ha adoptado tentativamente las 

cifras que se dan a continuación para ser usadas como guía, e~ 
I 

tas han sido determinadas con el uso de dos cilindros concén-

tricos: 

~ 

1 
2 
3 
6 

Infil~ración relacionada a las Clases de Riego. 

Infiltración cmÍhr. en cilindros·de 31 cm. de D. 

2 - 6,5 
o,s - 2,0 
0,4 - o,s 
0,4 o más de 6,6 

Si no e~isten mediciones precisas en cuanto a permeabi

lidad los suel\')s pueden ser encasillados en clases de "permea .. 
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bilidad relativa", de acuerdo al estudio de la. estructura, tex 

tura, porosidad, grietas y otras características del perfil. 

El observador debe hacer en estos casos una correcta interpre

tación de estas características para inferir de ellas esta is 

formaci6n preliminar. 

Generalmente la infiltraci6n en un suelo estd regida por 

el grado de infiltración del horizonte o estrata menos permea~ ~ 

ble. 

La. infiltración en los horizontes superficiales de un 

suelo puede ser rápida, pero la pe~meabilidac puede ser baja 

debido a·la presencia de una capa poco permeable bajo estos h,2; 

rizontes. 

Se consideran las siguientes clases por permeabilidad: 

~ (cm/hr.) 

1 .... muy lenta 
2.- lenta 

Modera.da 

3.- mocleradamente lenta 
44- mod.erada 
5.- moderadamente rápida 

Rápida 

6. '!" rápida. 
7.- muy rápida 

2.15.4 Clases de drenaje de un suelo.-

menos de 0,12 
0,12 .. 0,5 

0,5 2,0 
2,0 6,25 
6,25 - 12,5 

12,5 - 25 
más de 25 cm. 

En base a las observaciones e 

inferencias que s~. han usado para obtener las clases de escurJ:i 

miento superficial (Runoff), permeabilidad y drenaje interno,se 

puecien describir las siguientes clases para drenaje del suelo., 

O.- :Muy pobremente drenado.- El agua ZP~le del suelo tan lentf!:_ 

mente que el nivel freático está casi permanentemente cer

ca de la superficie. General~ente los suelos en esta cla

se de drenaje ocupan posiciones bajas o bien depreEiones. 

La humedad en es-tos suelos impide el crecimiento de culti ... 

vos corrie!ltes. 

1.- Fobrement"-'.' d:rena,do... El agua es extrs.ída tan lenta:nente, 

q_ue el suelo se mantiene mojado la ma:ror parte del tiempo. 

El nivel freático está generalmente en o cerca de la supe_! 

fície del suelo durante la mayor parte del año. Estas cos 

diciones de c~l drenaje pueden ocurrir debido a: nivel 

tico alto, estrata poco permeablet escurrimiento lateral o 
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una oombinaci6n de estos factores, Estos suelos no permi

ten el crecimiento de los cultivos corrientes, sino que C,! 

da ciertos años, 

2.- Drenaje imperfecto.- El agua es extraída del suelo lenta

mente, lo que hace que éste permanezca mojado durante pe

ríodos· largos, pero no todo el año. Los factores que in

ducen a esta condición pueden ser los mismos que para (1). 

Los cultivos se ven semmente afectados a no ser de que se 

disponga de drenaje adecuado. Esta es la clase de drenaje 

mas baja en ,la que los suelos zonales no son tan severame~ 

te afectados en sus características como para cambiar de 

orden, 

3.- Moderadamente bien drenados,- El 'agua es extraída del. suelo 

lentamente, de manera que el perfil est~ mojado durante un 

tiempo corto pero significat_ivo, Los factores que inducen 

a esta condición pueden ser los mismos que para (1 y 2). 

4.- Suelos bien drenados.- El agua es extraída del perfil con 

prontitud sin llegar esto a ser una extracci6n rápida, Su~ 

los de esta clase son de texturas medias por lo general. 

Pueden tener moteados pero en el C o bien bajo 1 m. de pr,2 

fundidad. Estos suelos después de haber sido regados con

tienen cantidades adecuadas de agua para el crecimiento de 

las plantas, 

5~- Drenaje excesivo.- El agua es extraída del suelo rapidame~ 

te. Algunos de estos· suelos son litos6licos. füuchos de 

ellos tienen poca diferenciaci6n de horizontes y son aren,2 

sos y muy porosos. Sólo ciertos cultivos pueden prosperar 

en estos suelos y los rendimientos dé estos cultivos son 

muy bajos sin riego. 

2.15.5 Drenaje alt~rado o modificado.~ A veces es necesario describir 

esta condici6n aún cuando no exista un cambio en la morfología 

del suelo así afectado. Esta condición de drenaje puede debe.!: 

se a causas de habilitación, drenaje o regadío, infiltración 

de canales o relleno de depresiones. Estas condiciones de dr~ 

naje alterado deben describirse si afectan significativamente 

a los cultivos. Pued.en usarse aquí los mismos términos que se 

emplean para la designaci6n de condiciones de drenaje natural • 
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2.15.6 Frecuencia de las inundaciones.- Al describir los suelos que e~ 

tan sujetos a inundaciones debe indicarse la frecuencia con q_ue 

estos se inundan, para lo que se sugiere las siguientes clases: 

1.- Inundaciones frecuentes, de modo que no es factible el uso 

del suelo para cultivos. 

2.- Inundaciones frecuentes,pero que ocurren con regularidad· en 

ciertos períodos del año, de modo que pueden ser usados es

tos suelos para cultivos. 

3. - Areas en que se esperan inund.2,ciones durante algunos meses, 

o bien, durante períodos en condiciones metereológicas e:t

tremas, las que no permiten su uso en un porcentaje determ_i 

nado de años. 

4.- Inundaciones escasas, pero ;probables de ocurrir ocasionalmen 

te. 
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CAPITULO III 

3. CLASIFICACION DE SUELOS PARA REGADIO •.. 

INTRODUCCION~ - El objetivo de .es.ta clq.sificaoi6n es el de p()

der separar el área de tierras aptas para el riego de.las que 

no poseen capacidad productiva que hagan econó~icos los gastos 

de un sistema de riego. 

Se define como tierra apta para .regadío aquella que pr,2 

porcionandole oportunamente la.s mejoras necesarias de nivela

ción, drena.je, construcciones y otros trabajos semejantes, ten, 

dran una capacidad productiva suficiente para sostener una a

gricultura de riego economicamente favorable. 

FACTORES DE CLASIFICACION.- A'Ún cuando los factores económicos 

son fundamentales para establecer si se puede o no regar un 

área, las diferenciaciones entre los terrenos se han hecho con 

siderando tres factores físicos principales: suelo, topografía 

y drenaje. 

Las cara.cterísticas de estos factores, en especial del 

suelo, son en extremo _variables, a tal punto, que aquí debed~ 

jarse claramente es+,ablecido que esta pauta de clasificación 

para regadío no es algo absoluto para todas las zonas de Chile, 

pudiendo éste. modificarse de acuerdo a las ci:;ridiciones zonales 

de cada proyecto. Estas características pueden agruparse para 

permitir la aplicación de algunas pautas relativas de clasifi

cación. 

3.2,1 Factor suelo.- Para que un suelo presente buenas condiciones 

para riego, debe :poseer una capacidad de retención de agua co_!! 

venientemente alta; velocidad de infiltración lo suficientemen ... 
tE:l lenta para que se pueda regar sin q_ue ocurran p8rrlidas por 

:percolación; una profundidad conYenisnte que psrni ta el d.E;>Sa.

rrollo de las raíces y el drena¡ie; ser facilmente cul ti.ya ble y 

estar libre de sales. 

Para que totlas estas condiciones se p:t;csenten, debe oxi..! 
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tir una correlación favC'rable de las características inheren

tes del suelo, que incluyen principalmente, tipo de materia g!!_ 

nerador, modo de formación, profundidad del solum, textura, 

contenido de materia orgánica, etc. 

3.2.2 Factor Topografía.- Deben. considerarse tres aspectos prinoip,:! 

les: grado de la pendiente, carácter de la superficie y posi

ción. 

a) Grado de la pendiente.- Los grados más convenientes deben 

ser determinados considerando especialmente la susceptibi

lidad de los suelos a la erosión. Por esto es tan impor

tante el porcentaje y la uniformidad de la pendiente. Nor

malmente se consideran como buenas condiciones para el ri~ 

go aquellas pendientes en un mismo plano, que no favorecen 

los escurrimientos rápidos ni leritos. 

b) Ce.ri!cter de la superficie.- De mucho interés desde el pun

to de vista de la nivelación. Las tierras de pendientes 

moderadas pero de superficie desigual (ondulada, quebrada 

y sus variantes) deben considerarse desde el puntó de vis

ta de los costos de nivelación y del probable efecto de é!J! 

ta sobre la fertilidad del suelo. En general suelos pro

fundos derivados de depósitos aluviales recientes pueden 

ser nivelados experimentan~o sólo una reducción temporal 

de su capacidad productiva. En cambio, en suelos más evol~ 

cionados ooñ acumulaciones de e.al cerca de la superficie o 

suelos poco profundos. que presentan algún material imper

meable, grava o arena, no pueden ser nivelados sin sufrir 

una seria disminución de su fertilidad. 

c) Posición.- Se consideran tres casos: 

Aislada; que requiere costos excesivos para_ el suministro 

de agua. 

Alta, necesita trabajos especiales de elevación del agua y 

Baja, donde se hace necesario el control de inundaciones. 

Este factor se relaciona con la posibilidad del riego, 

más bien que con la capacidad o aptitud de la tierra. Sin 

embargo, en casos especiales, cuando el suministro de agua 

o los trabajos de protección de inundaciones, constituye

ran un problema particular debido a cualquiera de estas 

tres posiciones, las tierras deben ser clasificadas prime-
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ramente con respecto a su aptitud y en segundo lugar con 

respecto a su posibilidad de regarlas. 

3.2~3 Factor drenaje.- Es muy importante el drenaje interno, ya que 

tiene mu.cha influencia sobre la fertilidad, costos de produc

ci6n, adaptabilidad de los cultivos, etc. Por ejemplo, impe

dir un exceso de agua en la. zona de raíces de un suelo es e

sencial como prevención de acumulaciones salinas, y pórque pe_r 

judica la condición física de aereación, indispensable para la 

mayoría de las plantas. 

El drenaje está relacionado con la permeabilidad del 

.suelo, naturaleza del substratum, topografía y profundidad del 

nivel freático. La permeabilidad es una función de la textura 

y de la presencia. de algún material im¡,ermeable en el subsuelo. 

Cualesquier de estos materiales se deben considerar según la 

dureza, proximidad a la superficie y posibilidad de originar 

un nivel freático. 

La influencia topográfica es particularmente importante 

por el grado de la pendiente y posición. Pendientes pronunci~ 

das tienden a aumentar el movimiento del: agua superficial; á

reas sin pendiente, depresiones o fondos de valles, hacen el 

drenaje externo muy difícil. La profundidad del nivel freáti

co es también un factor variable y debería especificarse tanto 

en la estación seca como en la lluviosa. 

Todas estas condiciones deben ser:consideradas en la c~ 

sificación, y valoradas de acuerdo al gasto que significará la 

corrección de cualql,l.ier deficiencia. Por ejemplo, no deben con 
siderarse como regables las tierras que :t\rese:b.tan texturas .ar

cillosas muy pesadas; subsuelos muy poco ¡permeables que no dis 
1 -

ponen de un desagüe natural adecuado, o que los costos para 

drenarlas sean excesivos. 

Al igual que el factor posición, la importancia del dre 

na.je se relaciona más co:i la posibilidad idel riego que con la 

aptitud de las tierras. Pero si la realización de un proyecto 

de drenaje se convirtiera en un problema/paeticular, la tierra 

debe ser clasificada primeramente con referencia a su aptitud 
1 

y en segundo lugar .con res1iecto a sus posibilidades de riego. 

CATEGORIAS DE TIERRAS PA::U. REGADIO.- So# seis, de las cuales 

solamente las tres primeras se considerah regab~es. Han sido 
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d.ete:rr:1inaé'.2,s o_e acuerdo con su adaptabilidad a la Agricultura 

~e riego y pueden definirse en rasgos generales ¿e la manera 

lª cr~tcgcria. Apte-. - CDuprencle las tierrns· que son ·:nu;r a pro-

piafas, para el riego y capaces de producir altos ron~imien 

tos en un L:.rn.plio r:iarr;en de cultivos y a costos económicos. 

Son planas, con rendicntes suaves, prof~ndas, texturas me-
~ 

dias• que perniten una fácil penetraci6n ic las ruices; 

friables. con drenaje nor~al y una suficiente ciapacidad do 

Z'eterrci(511 d.e at.;:.::.a,. Estos Suelos ·est;fn libres ele act1mula-

cienes de sales solubles. Por sus buenas condiciones de 

ciales de\ 1Irena,je, no cst:ín expuestas á ls. erosión y su e~ 
f. 

plotaci6n;es ralativa~entc flcil, 

2ª Cc1,tt.:•vori.0Ji Apta1' - Inclu:re aq_uell:.1s ti2:rra□ ali.e son m0C:.er_~;. 
-· l .., 

! 

daser:te 0.r,ro,.1L:1de.s :par,'.::- el riego debiclo a sus ccncliciones 

algo inferiores a la 18 Catecoria. Su ndaptacidn a todo 

tiro d.·,~ c1-¡1t.5.vo··cs a veces linitat'!.a. y los coz.tos para in• 

t~s;:,,)_uci:!:lar,l r].ér:o o ra:c·:,. su OY\Jlot::iciron, son un }JOCO Gle

vaJos. E~tss tierr~s no son tan a~tas cono las delª Ca-
l 

tegcri~, ~abido ~ ;u3 pre~antnn ci0rtas deficiencias. Por 

pasa:las o fireso:ri.cio. do alr:ún :r:.atcffial imperl:leable en el 

subsuelo o t0ner co~eradas concent~acionGs salinas. Topo

{:::.r:1ficarlen ·e ru.eden r':=?1;_.i;_erir tro.t~r1jcs de nivelación ~i cos-

~ientes al¡ o pronunci~d&s u obras os~eciales de drenaje 
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intensivos ~ara mejorar su baja fertilidad. 

La corrección de cualquier deficiencia, ya sea topográ

fica o de drenaje, es a costos elevados. 

Estas tierras son más difíciles de trabajar que las an

teriores y deben estimarse regables después de muchas con

sideraciones que determinan su conveniencia económica. 

4a Categoría. Aptitud limitada.- Incluye aquellas tierras de 

aprovechamiento limitado debido a que presentan una o va

rias deficiencias excesivas en los factores suelo, topogrE:_ 

fía o drenaje; pero que poseen alguna utilidad específica, 

que en ciertas circunstancias pudiera garantizar su desa

rrollo. 

Es tal la magnitud de la deficiencia que por lo general 

estás tierras no pagan los gastos ocasionados p9r el.rieg(l. 

Sólo en determinados casos pueden ser regados. 

En condiciones especiales, mediante grandes aportes do 

capital es posible que algunas tierras de esta categoria 

se puedan mejorar notablemente y ser incluídas entre las 

categorías regables. 

5ª Categoría. Apta.- Es una agrupación transitoria. Compren 

de aquellas 'tierras que deben eliminarse temporalmente del 

proyecto de riego debido a sus condiciones indeseables por 

sodio, salinidad, drenaje o posición. La capacidad defini 

tiva de-estas tierras deb~n ser estudiada posteriormente. 

En caso que sea determinada su aptitud para el riego, 

continuaran como de 5ª categoria hasta que su mejoramiento 

sea completado. Si se determina que ,ste es anti-econ6mic~ 

pasaran a la 6ª categoría. 

La 5ª categoria solamente debe ser individualizada cuan 

do las condiciones existentes en el área requieran una con 

sideración especial que justifique posteriormente estudios 

económicos y de ingeniería. 

6ª Categoría. No regables.- Las tierras incorporadas a esta 

categoria se consideran eliminadas definitivamente del pr.2, 

yecto de riego, debido a que no presentan los requerimientos 

mínimos exigidos para las claseo anteriores. También se in 

cluyen pequeñas ~reas regables aisladas. y en general aque

llas tierras de topografía muy quebrada, con pendientes muy 
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pronunciadas; excesivamente erosionadas; con texturas muy 

ligeras y gruesas o pesadas, con suelos muy delgados sobre 

grava, hardpan, roca o materiales similares; con drenaje 

inadecuado y altas concentraciones de sales solubles. 

El mejoramiento de las características físicas y químicas 

que presentan los suelos, como ser la nivelación de los terrenos 

ondulados o quebrados, el control de las inundaciones, prácticas 

de drenaje, rectificación de la salinidad o del sodio, remoción 

de piedras o rocas sueltas en la superficie y aplicación de fe~ 

tilizantes, puede producir un cambio en las tierras, de manera 

que merezcan en el futuro una clasificación mejor. 

De esta manera tierras clasificadas en 3ª categoría po

drán pasar en ciertos casos a 2ª o lª categoría cuando se les 

corrija sus deficiencias. Igualmente las tierras no aptas 4 y 

5, en determinadas circunstancias, podrán considerarse como a~ 

tas para el riego. 

Solamente la 6ª categoría no se considera susceptible de 

mejoramiento debido a sus limitantes. 

STIBCLASES DE TIERRAS.- Son agrupaciones dentro de cada categ2 

ria en las cuales se indica la causa por la que una superficie 

determinada se considera inferior a la lª categoría; estas de

ben indicarse colocando como sub-índice las letras."s", "t" o 

"d" al número de la categoría, si la deficiencia es ya por 

"suelo", "topografía" o "drenaje". 

Por ejemplo, si las deficiencias en ~opografía se indi

can por la letra t, una subclase 2t pone d.e manifiesto que las 

tierras del área marcada con ese signo, presenta una restric-

ción topográfica tal, que deben ser catalogadas como integran

tes de la 2ª cat~goria. 

TIPOS DE ESTUDIOS.- Se usan tres tipos de estudios,. en cada uno 

de los cuales se consideran las seis categorías de tierra. To

dos los tipos son similares en sus características esenciales, 

diferenciénd.ose solamente en los gro.dos de detalle y exactitud 

de sus resultados. Estos tipos de estudios se designan: prel! 

minares, detallados y complementarios. 

3.5.l Estudio preliminar,- Se efectuará cuando se trate de investi-
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garlas posibilidades de regar una zona, de donde no se poseen 

datos sobre la conveniencia de establecer un sistema de riego. 

En este estudio deberá determinarse la extensión general, loe~ 

lización y calidad de las tierras, junto con información sufi

ciente que indique la conveniencia de re~liza.r trabajos poste

riores o e~tudios más detallados. 

Para la realización de este tipo de estudio se recomie_u 

da el uso de la fotografía aerea, especialmente en aquellas z~ 
nas de las cuales no se posee planos. Los planos de este est~ 

dio serviran como referencia para el levantamiento topográfico 

definitivo de la zona. 

3.5.2 Estudio detallado.- Se realizará una vez que esté decidida la 

construcción de un sistema de riego, en cons}deración a los i_u 

formes favorables de los estudios agroeconóm~cos y de ingenie

ría realizados con anterioridad. 

Se referirá en general, a completar las investigaciones 

ya obtenidas, principalmente agrológicas, para los objetivos 

de riego que s~ persiguen, dandose datos 'básicos referente al 
suelo superficial, subsuelo, topografía y drenaje, obtenidos 

en detalle. 

Deberá considerarse los siguiente puntos: 

a) Estudio de Suelos, que permitan determinar, o~n considera

ble exactitud, los límite.s entre las diferentes categorías. 

b) Estudios sobre los suelos que permita tndividualizar las 

Series, Tipos y Fases. 

c) 

d) 

1 

Indicaciones referentes a las subclase~, que hagan posible 

determinar sus límites. 
1 

Una clasificación relativa que considete no sólo sus cara.2, 

terísticas naturales actuales, sino también los cambios que 
1 

se efectuarán en las tierras cuando esté construido el si~ 

tema de riego. 

e) Recomendaciones especiales de los trata~ientos que se re

quieran para el mejoramiento de la defi~iencias de cada e~ 
1 

tegoria, como ser: necesidad de drenaje~ control de inund~ 

ciones, nivelación, prácticas de conser~aci6n de suelos, u 

otras. 

f) La información sobre categorías, subclases, Series, Tipos 

y Fases; ca~bics que se experimenten, etendas y recomen. 

i 

1 
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daciones, debe ser planificada de manera que pueda. determ_i 

narse la. extensión de caa_a área con consider~ble exactitud. 

g) Tipos de cultivos que podr~n implantarse, con referencia a t 
su posible distri~ucidn en las difererttes categorías de 

sUelos del área regable. 

h) Condiciones del agua subterránea e influencia de su nivel 
' 

sobre el desarrollo de la zona de riego, 

i) Cualquier da to que tienda a co::i:r.,letar las informaciones i_u 
dicadas en el estudio prelirr.inar. 

j) Plano de clasificación de las tierras con indicaci6n delas 

categorías y subclases. 

le) Plano de distribución de los tipos con refcréncia d~ las 

f~,ses. 

1) Indispensable para la realizacion de este estudio es la d~ 

ponibilidá.d de planos topográficos a escala 1: 5.000 o 

1: 10.000. Cuando la zona sea muy extensa y se usen es

tos planos, ~odrá agregarse un plano de conjunto e una es

cala más reclÚcida (1: 20.000 o 1 1 30.000). 

En resumen, el estudio detallado deberá poseer un valor 

informativo tá'l., que permita proporcionar·los datos necesarios 

para la determinación del uso. del suclo,"tamaño de las unida

d.es de la tierra, área raga.ble, requerimiento de riego, ava-

lll;os, sistema ele riego, sistena de drenD,je; operación del sis

tema, cálculos econ-0micos sobre el costo del riego, renta y 

parcelacion·es. 

3. 5. 3 Estudio complemr:1ntario~ - Se reB"irá por las misrr.as. especiflce

ciones anotadas para ~l detallado. 

Los estudios complernerita~ios se realizarin con el fin de 

o.rr:rliar un sistema ya est!lblecülo; ncl;:ir,'l.r durto.s que pué:d.1-:i.n sur . ~ 

gir en estudios ya hechos¡ (foss.rrollo.r planes finales pi::.re, :pr2 

en construcción y cuo.ndo por alcuna raz6n no se 1-mya 

a.id.o r<:,iü:L:zc.r :in ,~stuclio üe:to.llulo sr.:.tiofr;.ctorio. 
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Suelo 
Características 
del suelo 

"l'extura 

•Profundidad 
a arena grava o 
;ripio (x). 

A la roca; roca 
:intemperizada¡ 
ha.rdpan impermea:.. ·
bl~ o material si 

1milar (xx). -

Alcalinidad 

'salinidad 

3.6 ESPEC,IFICACIONES GENERALES .PARA CLASIFIQACION DE SUELOS PARA REOADIO 

' i 

la. Categoria - Apta 

Franco arenosa a franco arci
llosa,friable. 

90 cm. o más de suelo fá°cil 
de laborar; franco arenosa 
fina o más pesado; o 105 ·cm. 
si la textura es uniformemen 
te franco arenosa. -

150 cm. o más; o 135 cm. de 
suelo con un mínimo.de 15· cm. 
de material muy permeable so 
bre el material impermeable7 

pH menor de 8 9 7, a menos que 
e~ suelo sea calcáreo, total 
de sales es bajo,y no hay ev,! 
dencia de problema por sodio, 

La conductividad del extracto 
saturado debe ser inferior a 
2 millimhos/cm. a ·25°c. Puede 
ser ligeramente mayor en sue
los niuy permeables y bajo bue 
nas condiciones de drenaje. -

2a. Categoria - Apta 

Franco arenosa a arcilla muy permea 
ble -

60 cm. o'más de suelo fácil de tra
bajar; franco arenosa fina o más pe 
sada, o 75-90 cm. cuando la textura 
franco arenosa o areno francosa 'uni 
forme. -

120, cm. o más, o 105 cm. de suelo 
con un mínimo de 15 cm. de material 
muy permeable sobre el material im
permeable. (xxx) 

pH menor de 9,0, a menos que el sue 
lo sea calc~reo,· total de sales es
bajo, y rio hay evidencia de proble
mas por sodio~ 

La conductividad del extracto -- sa tu
rado _ debe ser inferior a· 3 millimhos 
/c·m. a 25º C. Puede ser ligeramente 
mayor en suelos muy permeablE!_s y. l:>.!!, 

jo buenas condiciones de dreriaj'e. 

3a. Cá.tegoria - Apta 

Franco arenosa a arcilla permeable. 

45 cm. o más de suelo fácil de tra
bajar; franco arenosa fina o clns pe 
sadá; o 60-75 cm. como mínimo si la 
textura es más liviana. 

105 cm. como mínimo, o 90 cm. de 
suelo con un mínimo de 15 cm. de ma 
terial muy permeable sobre el mate: 
rial impermeable. (xxxx) 

pH menor de_ 9,0, a menos que el su!_ 
lo sea .calcáreo, total de sales es 
bajo y no hay evidencia de proble-

···mas por sodio. 

Id. al anterior. 

(x) 

~

~x) 

La profundidad a -la arena, grava·o r.jpio en los casos que,se requie:ra nivelaci6n, debe ·ser, tal, que una vez hecha 
esta nivelaci6zi~ se mantengan las cifras estipuladas_._ 

xxx) 
xxxx) 

15 cm. menos si .la pendiente es suave. 
Profundidad a horizontes moteados debido a mal drenaje: 60 cm. como mínimo. 
Profundidád a horizontes moteados debido a mal drenaje:· 30 - 6'o cm. 
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Topbgrafía 
Pendiente 

Superficie 

Cubierta 

riún~ji: ···· 

:~-cPend.ien tes uniforme de hasta 
;~ 3~ cdi{ üri declive :temerai en 

.el mismo plario; en sliperf'i
·-- f,:;c-ies ra~onabl,emente ext,ensas 

, '(~5Ó :~~ ,dom,o 'm{~imo).· . . 

· , ' , .. hq .,sJiiqie?)té,i!lente uniforme 
como para requerir muy poca 
nivelaciqn (movimiento de 
tierrá hásta dé-:0 400 m3/há. ). 

No 'afecta la productividad o 
práctic~s culturales, o bien, 
l~_lf,~ia~~s d~:b~jci ~~st~. 

Suelos y topogra 
fía. -

Las condiciones.ie suelo y 
t~pOgrifía permiten prever 
qüé rtó'~e:~redijará de d~e~ 
naje. (~ápa freili6a ba~o 
150cm.). 

. ' 
Infiltraci6n 2 - 6,5 ~m/hr, 

Pendientes uniformes de 3-6% con 
'declive general en el mis~o·~Iano 
•eri sÜpérficié raionablemente ex-
tensa; {60-150 m,) o pendientes 
irregulares ha3ta de 4Ío, · 

Requiere de ·moderadº m~vimiento 
de tierra para nivelaciión ,~e~o 
en general ella es factible a 

,costos razonables (mov. de tie
rra 40Q~950 m3/há,), 

. ' 

··suficiente como para reiucir la 
productivadad e interferir con 

.; las 'prácticas: cultura les~ Requie 
re· ele· 1 impias pero·: a· costos moa";· 
riáoi:- '' -

L~s condiciones de suelo y topo 
grafía indican que probablemente 
requerirá drenaje~ pero· la habi-., 
litaci6ft de m•dio~ ár~ificialas · 
es factible a costos razonables. 
(napa freática' ba·j~• 90 en',,) • 

. O,Ó· ~- 2,0 cm/hr~-

Pendientes uniformes 6-10% con declive 
·'ge~eralwen el mismo plano ~n sup~rfi

cies razonablemente extensas (45-90 m,) 
o pendientes irregulares de hasta 8;l. 

Requiere de co;sidarable ~ovimiento de 
tierra'par~ nivéla'ci6n de algunos puft
tos pero en general ella es factible 
(mov. de tierra 950-1,500 m3/h,.). 

Suficiente como para que la limpia sea 
cara, pero ella es factible, 

j 

Las condiciones di suelo y topografía 
indican que probablemente requerirá 
_drenaje,, pero la- habilitación es fac-' 
tible a ,costos al'tos •. (,napa freática 
bajo 90 cm, excepto poi períodos cor-

, tos.). · 

0;4 - 0,8 cm/hr, 

\ . ~ 
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':'extura 

Profundidad 
a aPe:ia, grava o 
ripi.o. 

A la roca o roca 
intemperizada, 
hardpan impermea
ble o material si 
milari -

Alcalinidad 

Salinidad 

Topografía 
Pendiente 

Cubierta 
(pedregosidad y 
vegetaci6n natu 
ra.l). 

4ª Categoria, de aptitud limitada. 

Franco arenosa a muy arcillosa, 

30 cm, como mínimo de suelo fácil de tra 
ba,jar; franco arenosa fina o más pesada; 
o 45-60 cm. franco arenosa a areno fran
cosa. 

75 cm, o más en plano y 60 cm~ en pen-· 
diente suave, o 45 cm. con un mínimo de 
15 cm. de material muy permeable sobre 
·el material impermeable, 

pU menor de 9,0, a menos q_U,) él suelo 
, . sea ca ... cnreo. 

La conductividad del extracto saturado 
no debe ser más de 4 mill imhos/c.n1. a 
25º c. 

Pendientes uniformes con un máx:imo de 
15% en superficies razonablemente ex
tensas. En pendientes. irregulares has-

. ta 12,f.. Mov. ele tierra has.ta ·400 ni3 /há, 

·cantidades excesi-~as de pie-dras o rocas 
sueltas en la superficie o en la capa 
arable. Los costos de límpia (~emoci6n 
de piedras y de forestaci6n con antiec.2, 
n6micos) •.. , · ' .. · 

5a Categoría, transición (x). 6ª Categoría, debe elimin~rs~ 
del proyecto ~e riego. 

Areno franco a muy arcillosa Arr-na gru•?sa a arcil1a im,-";r-
meahle. 

45 cm, o m~s ic suelo, fran- Menos de 20 cm. 
co arcn0sa fina o más pesada, 
60-75 cm, franco arenosa a 
areno frr,ncoga. 

90 c~. o 75 cm. con un mínimo Menos de 60 c~. 
:le .. l 5 c1n. rle ma t.erial muy p,~.r: 
meable 3~bre materi~l imper-
m·.~nble. 

Ilimitada pero al lixiviarse 
dehH quedar c~n pH o 2enor 
,ie 9,0 

Ilimi.ta 0Ía, :-,ero debe lixi- .El contenido de sa]es es supe-
vüirse ra¡;ida;:iént(;l 1el súel·o. rior á O, 5%~ . 

Hasta 10%, en superí"icies 
razonablemente extensas. r,1.2, 

. vimiento de. tierra·h~~ta 
4,500 m3/há • 

Topografía muy quebrada con 
pendiente de mis de 12( (lo
mas, cerros, montaRas). · 

(x) Es una agrupación transitoria en la éual se incluyen aqüellas tierras que -i.eben eliminarse del proyecto de Rie_gc d_ebi
do a sus condiciones d.e drenaje-, sodio, salinidad o posición topográfica: deberá especificarse en que clase quedaría si 
se subsanaran sus deficiencias. . . · 
Ej.: a) Drena.je 5d tierras- inundadas, donde el drena.je sería m1.1y Costoso: pantanos, la1;sUnas o niveles. fr.eáticos. meno-

res de 50 cm. · · 
b) Sodio 5a tierras cori excesivo -contenido de este elemento, 
c) Saliñidad 5e tierras donde la cantidad de sales es superior a 4 mmhos/cm, a 25º C _y cuya ha:bilitaci6n sería 

costosa. · · · . 
d) Posición Tierras que por su situación aislada (5t2), alta (5t1) o baja (5t) presentan alg1n inconveniente pa

r·a el riego, que merezca ser estudiado posteriormente. 



Suelo 

·Posici6n 

Drenaje 
Suelo y topogra
fía, 

Nivel freático 

InfiltracicSn 

Categoria 4a. Apta en forma limi
tada. 

Las condiciones de suelo y topo
grafía determinan un desagüe na
tural inadecuado, y la distribu
ci6n del agua es muy dificultosa. 

(En o cerca de la superficie li
bre de ~alinidad). 

Categoría 5a, temporalmente no 
apta. 

Si tuaci6n aislada, al ta o .ba_ja· que 
presenta inconvenientes para el rie
·go y que.merezca ser estudiáda post~ 
riormente, P. ej. una 2a, ·categoría 
en posici6n alta, cuya posibilidad 
de riego debe ser u1vestigada, Al~ 
nos terrenos que por su ubicaci6n 
es.tán expuesto.e 11. inundaciones pe
:r:iód:l:cas, 

Puede estar en o cerca de la super
ficie, 

Categoría 6a. No apta 

ó,4 cm/hr, o más de 6~6 cm/hr, 
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CAPlTULO IV 

VARIACIONES DE REDACCION DE UNA·DESCRIPCION DE SUELOS. 

Dentro de las diferentes formas de fedacción ·que se pu~ 

den usar para informes de suelos, se indican las siguientes: 

a) Investigación 

b) Informe no especializado 

c) Divulgación 

Se verá a través de estas descripciones el distinto gr~ 

do de detalle que se usa para descri bi:i;_ un suelo seg,!n sea el 

propósito del informe. 

Se tomará como ejemplo la Serie Maipo, franco.limosa. 

INVESTIGACION. (vea.se pauta.: Capítulo 'I) . 

~•- Serie Maipo, franco limosa. 

Sinónimos y Clasificación-.- Pardo no cálcico; A,l.fisoles; Asoci~ 

ción de Suelos Maipo. 

Ubicación.- En Viña Ma'ipo, a 2 Km. al S~E. del pueblo de P.lfa.ipo 

Departamento de Maipo; (Comuna de Buin); Provincia. de Santiago; 

altura S.N.M. = 325 m. 

Dist.ribución y superficie del suelo,- Esta. Asociación de Suelos, 

uno de cuyos componentes es la Serie Maipo, se encuentra. distz:! 

buída formando una ancha ía<ja. en la. ribera sur del rio Maipo, 
. , 

desde "El Recurso" (al Oeste _del Pte. "Los Morros"), ensa.nchá& 

dose hacia. Buin y prolongá:n~ose su límite Este hasta 3 Km. al 

Este da Viluco; por el_Sur el límite va formando una linea ca

si paralela a la linea del ferrocarril Paine a Talag~nte, este 

límite se origina en el rio Maipo y termina al Este de la Est_!: 

ción de Viluco. Ocupa una superficie de 5. 500 Hás., .. que corre!_ 

ponde a un lo% del á*ea en estudio. 

--caracterización gerteral. - Son suelos sedimentarios qU.e han der.i 

vado de sedimentos al~viale·s mezclados, del rio Maipo; son sue-
. . 

los estratificados, profundos, que tienen una textura franco]:! 

mosa a franco arenosa fina en la superficie, de un color pe.rdo 

grisáceo muy oscuro en~-húmedo."··: En profundidad los cambios te_! 

tura.les son graduales, ·present~ndose estratas de texturas, 
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franco arcilló arenosa fina, franco arcillosas~ franco arci

llo arenosas de colores pardo en húmedo.. Al metro (1 m.) de 

profundidad,aproximadamente, aparece un substratum al~vial 

constituido por piedras redondeadas de diferentes tamaños, y 

arenas. Son suelos de buena permeabilidad que ocupan una pos.a. 

ción de aban.ico aluvial, son de topografía plana, sin proble7 
mas de erosión ni drenaje. 

El clima del área que ocupan estos suelos es "templado 

con estaci6n seca prolongada (6..;.s meses)", según K~ppen. 

Estos .suelos están dentro de la, Zona Mesomórfica, forlll!, 

ci6n de Estepa de Acacia Ca.venia. Se adaptan a todos los cul

tivos de la zona incluy~ndose: huertos frutales, viña, hortali 

za, chacra, cereales y pastos. S~ Clasifica en Clase I de Ca

pacidad de Uso y la. Categoría de Riego. 

Características físicas y morfológicas. 

Perfil ( cm.) 
o ,.i, 16 

37 --55 

55 - 75 

Pardo grisáceo (10 Y R 5/2, en seco), pardo grisá

ceo muy oscuro (10 Y R 3/2, en húmedo); franco li

mosa, ligeramente plástico y adhesivo; estructura 

granular, fina, débil; firme en seco, friable en 

húme4o. Fuerte reacci6n al HCl. pH 8,38. Límite 

inferior gradua],., lineal •. 

Pardo grisáceo (10 Y R 5/2, en seco), 'pardo oscuro 

(10 Y- R-3/3 en húmedo); franco arc.illo limosa, li

geramente plástico y adhesivo; estructura de blo

ques subangulares medio, débiles; friable en húme

do; fuerte reacción al HCl. pH s,20. Límite infe

rior gradual, lineal. 

Pardo (7.5 Y R 5/2, en seco), pardo oscuro (10 Y R 

3/3, en húmedo); franco arcillosa franco arcillo 

arenosa fina; moderadamente pl~stico y adhesivo, e!, 

tructura de bloques angulares, medio, débiles; fri!_ 

ble en húmedo.• Reacción media al HCl. pH 7,9. Lí

mite inferior gradual, lineal. 

Pardo (7,5 Y R 5/2, en seco), pardo oscuro (7,5 Y 

R 3/2, en húmedo); franco arcillo limosa, moderad~ 

mente plástico y adhesivo; estructura de ·,bloques 
\ -
\subangulares medio, moderados; friable en húmedo. 
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75 - 110 

.. • 

Reacción débil al ~-- pH. 7, 7. Límite inferior 

gradual, linea; .. -/ 

Pardo (7,5 Y~ 5/2 en seco), pardo oscuro (7,5 Y 

R 3/2, en húmedo); franco arcillo arenosa; moder!!_ 

da.mente plástico y_.aélhesivo; estructura de bloques 

su.bangu.lares finos, débiles; friable en húmedo. 

Reacciona al HCl, en algunos puntos, en forma dé. 

bil. pH' 7,4. Límite inferior claro, ondulado. 

+ de 110 cm. Substratum de origen aluvial constituído por pie-

dras redondeadas de diferente tamaño y arenas. 

Observaciones.- En todo el perfil se observa buen crecimien

to radicular. Se caracteriza este perfil por la poca variación 

de color y textura que existe entre una estrata y otra. 

Dinámica.- Suelo joven derivado de materiales mixtos q'\,l.e están 

evolucionando sobre material aluvial grueso. 

Comportamiento frente al agua y después del drenaje.- Es un s~ 

lo de buena permeabilidad y drenaje. 

Características mineralógicas del perfil. 

(cm.) 

G - 16 

16 - 37 

37 - 55 

55 - 75 

75 - 110 

Biologi1:t, .. 

Predominio de cuarzo, alrededor de so%; el resto 

fragmentos de granodioritas y péífidos; como mine

rales aislados: feldespatos y micas en grandes 

criste,les. 

Cuarzo alrededo1• de 70'1,; 20% de minerales ferro

ma.gnésicos muy alterados y de :magnetita; el resto, 

fragmentos de granodioritas y porfiritas, y felde§_ 

patos en forma aislada, 

80% de cuarzo, del cual una tercera parte es hiali 

no; el resto fragmentos de minerales ferromagnési

cos, magnetitas y feldespatos. Mica aproxima.da .. 

mente 5%, 
Por predominio de cuarzo 75%; las partículas es

tán en general más alteradas superficialmente. 

Hay un 10% de mica. 

Cua.rzo: i5'J~, el resto minerales fe:rromagnéticos 

alteracos, magnetitas, feldespatos y mica. 

En to"do el perfil se aprecia actividad de lombrices 
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y de larvas de insectos. 

Cara,cterís ticas de ferti lidac. y A:Pti tudes agrícolas. 

Fenómenos de erosión.- La erosión por riego en suelo descubi.e_E 

to ea ligera, en las partes cubiertas por vegetación no se prz 

senta. Por su posición topogr~fica y su constitución física 

estos suelos no son suéceptibles a la erosión, 

Características guímicas del peifil. 

Profundidad en om. 

M3.teria orglnioa. '6 
pH 

Nitr. n!trioo (kglrut) 

F~3f. aprovechable (lcgl'ht) 

Pota.do 
C!l!'bona.to 

CeJ.otrea % 
'l'ot. de Saloa sol/100 gr. 

Fertilidad.- Son suelos 

0-16 16-.3?' 

1,83 1,,i 
8,38 8,20 

14,50 ~5,15 
22,62 8,23 

257,60 257,60 
hav hDJ' 

4,Bo 4,90 
0,09 0,09 

de fertilidad 

11•55 55-75 7~10 

7,80 '''º 3,15 
7,90 7,70 7,4c 

80,00 ~9,00 197,00 
24,60 '•ºº ;¡.c,10 

3411,,96 265,l¡o 262,oa 
hav ~ 

5,.30 1,50 0,10 
0,18 0,20 -

moderada a. alta, que 

ponden a las abonaduras nitrogenadas y fosfatadas • 

ro,! 

. ,, 
Antitud d.el suelo.- Son·suelos que se adaptan a todos los cu.!, 

tivos de la zona, in~luy~ndose aquí: cereales, chacras, pastos, 
\ 

hortalizas, viñas y frutales. 

Uso y mane.jo del suel~.- De buenas condiciones físicas que no 
1 . 

requiere de práctic::s \especiales de cultivo, salvo la. aplica-

ción de abonos.para ma'ptener su fertilidad. Se clasifica en 

Clase I de Capacidad d~ Uso y la. Categoría de Riego. 

Variaciones del Suelo ~or el cultivo.- Es común encontrar, en 

especial, en ln.s viñas Y\ huertos frutales, pie de aradc, a 1ma 
. 1 

profundidad promedio de\15 cm. por lo que se reco1:1iendu obser-

var los terrenos, y en dp.so de que se produzca este fenór:icn,:, 

es fáci 1 de o.es truir med.an te araduras mt.s pr.ofunde.s. 

P~ra aviter que se forme este pie do ara~o se rec0mien-

dn .. car.1bier :pcrioclic.-:1-mcnte, la !)rofundidad. d.e lc-t. a.ro.dure., n.domf.~ 

Descrinción aMbi~ntal.-

~. - De B.cu.crdo n la clasificación cliwl:tic;3, de Koppen, el 

llano Central de ls, :Frovincfo, c:.e Se,ntiago, está comprendido d.en 

- 50 -



tro de la división climática denominada como "Clima templado 

cálido con estación seca prolongada" (6"8 meses) y se extiende 

desde Santiago a Talca. Es una zona de transición con lluvias 

en Invierno y una estación; seca bien marcada en los meses de 

Verano. 

Se puede d'efinir el clima como med_i terráneo, cercano a 

un clima semi-1frido. La precipitación estacional tiene máximas 

en Invierno, aunque la estación lluviosa propiamente tal se i

nicia a fines de Otoño y se extiende por tres y medio meses que 

son: Mayo, Junio y Julio y la primera quincena de Agosto. Du

rante esta estaci6n se acumula cas"i el 5~ del total del agua· 

caída~ Este r~gimen pluviométrico produce una manifiesta defi 

ciencia de lluvias en la época de crecimiento -~eget~l,en los .. 

meses de ·octúlire a Diciembre~ 
. . . 

Como no existen datos climáticos del sector en qu13 fué 

hecha la descripción se dan los datos de áreas vecinas en las 

cuales también se encuentra. la Serie Maipo, a excepción de la 

localidad de Paine. PreciEitaci6n {mm.} 
Años Oto- Invier Prim~ 

Ubicación Observ,! Anual ño % no - % vera. % 
dos 

Buin 33º44'-70º45' 34 456 110 24 270 60 60 13 
Viluco 33º47'-70°48 1 12 530 125 24 314 59 60, 11 
Paine 33º48'-70°45' 3 510 100 20 351 ··69 53 10 

Geología y Geomorfología.- Las observaciones ~eoló~icas que se 

han hecho sobre la constitución del subsuele;, de la cuenca de 

Santiago demuestran que este se ha originado por el relleno," 

con rodados fluviales y fluvioglaciales desprendidos de lamo

rrenas por los ríos Maipo y :Ma.pocho a su salida de la cordill~ 

ra, de la depresi6n de dirección general Norte Sµr limitada al 

Este por la cordillera de los Andes y al Oeste por la cordill~ 

ra de la_~osta. 

Interrumpiendo este fondo plano áparecen cerros-islas 

constituídos por iocas mesozoicas. No se conoce exactamente 

la profundidad a que se encuentra lé roca fundamental. 

De acuerdo a la clasificación del autor Davis-Pówell., Pi! 

ralos valles, se clasifica el del rio Maipo como consecuente, 

cliyo·curso fué determinado por la :pendiente inicial del terreno, 
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desarrollado sobre llanuras aluviales. 

Vegetación.- El área en estudio está incluída. dentro de la 

formación de Acacia ca.venia, la que es una de las formaciones 

más cara.cterística.s de la zona Mesomórfica. 

En la región del Llano Central es donde esta formación 

presenta. su aspecto más típico. Aquí forma. los llamados" es

pinales" (de la palabra espino, que designa. en expresión ver

nacular, Acacia ca.venia). 

El aspecto general de le estepa con Acacia ca.venia es 

el de una maraña más o menos abierta, de árboles y arbustos e~ 

pinudos con una cubierta herbácea rica en plantas anuales de 

vida primaveral. Esto se puede observar en los faldeos poco 

cultivados en el sector norte del ár_ea en estudio (LonqutSn). 

La. especie arborescente dominante es Acacia ca.venia, a

socia.da con varios otros arbustos y pequeños arboles, los má:s 

im~ortantes son: Proustia pugens, Trevoa trinervis, Colletia 

spinosa, QU:illaja. saponaria, Ma.ytenus boa.ria, Schinus depen

dens, Sch. pollyphyllus, Adesmia arborea, Talguenea. costata., 

Cestrum pa.lqui, Boldea. boldus, Poda.nthus mitiqui, Colliguaya. 

odor'ifera., Eupa.torium salvia, Baocharis rosmo.rinifolia, Porli.t 

ria chilensis, Lithra.ea caustica, etc. 

En los sitios húmedos, Sa.lix ohilensis y 1b.ytenus boa.

ria sustituyen a las especies anteriores. 

Relieve superficial.- Esta Serie tiene un relieve de plano ill 

clinado con una pendiente de O - 2 % en el sentido N-S; el mi ... 

crorelieve lo componen ligeras ondulaciones del terreno. 

Variaciones.- Las variaciones que se observan son de profund! 

dad, pudiendo distinguirse una fase profunda(+ de l,}O m.) y 

una delgada (0,70 - 0,80 m.). 
Suelos similares.... Tod.e.s l1;1s Series incluí das dentro de la. A ... 

sociación de Suelos M.."i.ipo. 

Calidad de las ar,uas de riego.;- Es-tos suelos se riega.rt con a-· 

gu.a tlcl rio Maipo que contienen un elevo.do porcentaje de arenA.J 

son a1:,:rn.s do rc(lcción alcalina, llevar. carbona tos en disoluoi6.n. 

El conter.ido de carbonatos del agus influye en el buen 

estado de flóculacic'.in de estos suelns, ade:iás de modificar los 

v~lores do pH en el perfil. (ver annlisis). 
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INFORNJE NO ESPECIALIZADO. 

~-- Serie Maipo, franco limosa. 

Material de origen.- Sedimentos aluviales mixtos. 

Topografía.- Plana, con microrelieve creado por la. de11osi ta .. 

ción aluviaL 

Vegetación natural.- Espino, maitén, sauce, arrayán. 

Características generales del suelo.- Suelos estratificados, 

:profundos~ de textura superficial franco limosa a franco a.ren.2, 

sa fina, de color grisáceo muy oscuro en húmedo; en profundi

dad esta se hace franco arcillosa de color pardo, en h11medo. 

El substratum está constituido por piedras redondeadas 

de diferentes tamafios y arenas. 

Por sus condiciones físicas no'presentan problemas para 

su laboreol tienen buen drenaje; no se erosionan. 

Adaptaci6n.- Suelos de buena fertilidad que se adaptan a to

e.os los cultivos de la zona incluyendo frutales y vifias. Res

p.onéten a los abonos nitrogenados y fosfa te.dos. 

Ca~acidad ds Uso.- De acueido a sus -características se clasi

fican en Clase I de Capacidad de Uso y Primera Categoría de 

Riego. 

4.3 DIVULGACION. 

Suelo.- Serie Maipo, franco limosa. 

Car,;;.cterizaci6n general. - Son suelos profundos planos, regados, 

que presentan ligero microreJ.ieve; de textura superficial media, 

de color pardo grisáceo oscuro en húmedo; en profundids.d la te.:! 

tura se hace ligeramente más pesada. Este suelo descansa sobre 

ripio con arena no compactada, hecho que favorece al drenaje. 

Estos suelos nd presentan erosi6n; son f6rtiles; son f1 

ciles de trabajar. 

Sus condiciones generé,les los hacen aptos para los cul ti 
vos de: cereales, chacras, pastos, hortalizas, frutales y viñas. 

-~Res pond.en a. las a bonaduras ni trogenada.s y f os fa tada.s. 

Se han clasificado en Clase I de Capacidad de Uso y Pri

mera Cat¿goria de Riego. 
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CAPITULO V 

5, MAPAS DE SUELOS Y SU USO. 

5.1 1-iAPA DE SUELOS.- Un levantamiento de suelos consiste en el e_! 

tudio, identificación y representación cartográfica. de los su~ 

los en el terreno; compilaci6n, análisis e interpretación de 

la información referente a propiedades del suelo y como estas 

se interrelacionan. La ordenación y presentación de estos es

tudios sobre cualquier antecedente ca.rtogr~fico constituye un 

Mapa de Suelos, 

5.3 

UNIDAD TAXONOMICA Y UNIDAD CARTOGRAFICA.-

a) La Unidad Taxonómica es la creación del hombre para simpli 

ficar su pensamiento acerca de objetos t,a.n vastos que es difí

cil mantenerlos en la mente en forma individual. Por ejemplo: 

en un luga.r se examina un suelo en forma vertical y horizontal 

para darle la tercera. dimensión. En relación a este exámen· 

tridimensional, en un área determinada, cada observación repr~ 

senta un punto; el conjunto de estos deben ser agrupados en u

nidades taxonómicas dentro de los límites de variación bien es 
. -

pecíficos. Cada-unidad consiste en: 1) un núcleo central re

presentado por el perfil modal, o sea., presenta la condición 

más común de los suelos de esa clase; y 2) otros perfiles re

lacionados, que varían de este modal. En estos perfiles se 

presentan los mismos horizontes; sus propiedades son comunes 

(espesor, textura, estructura,~' consistencia y ,mi) den

tro de los límites permisibles. 

b) Unidad Cartográfica.- Está 'formada por una Unidad taxon6-

mic:;.&., de .la que toma su nombre. En algunos casos, por limita

ciones de la escala de trabajo y por el número de observaciones 

reáiliz&:clcl.s, se incluyen en ésta otros suelos. Algunas unidades 

cartográficas se definen en términos de dos o más unidades ta

xon6micas que pueden o no estar asociadas geográficamente. 

CLASES DE MAPAS DE SUELOS.- Es conveniente especificar el si& 

nificado q1;1e .tienen las diversas clases de l\'Iapas de Suelos, 
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además de puntualizar que precisi6n se puede espere.r en cada 

caso, que unidades Taxonómicas y Cartográficas se incluyen en 

estos mapas y que escala de trabajo se usa en cada caso. 

Se distinguen, de acuerdo a la precisión con que se ha. 

cen los límites entre las unidades cartográficas, tres tipos 

generales de Mapas de Su-elos: 1) Detallados; 2) de Reconoci

miento Semi-Generalizado; 3) de Reconocimiento Semi-Generali

zado con Detalle. Esta tercera clase no representa sino' una 

combinación de 1) y 2). 
Existen, además, ~apas hechos en base a un reconocimien_ 

to aún más detallado de los suelos, y también hay mapas en es

calas pequeñas que muestran Asociaciones de Unidades Taxcmómi

cas, entre estos tenemos: Mapas General'izados de Suelos (son 

mapas hechos usando un nivel de síntesis basado en datos de 

suelos, ya sean estos: Detallados o de Reconocimiento Semi

Generalizado); Mapas Esquemáticos de Suelos (basados en la com 

pilación de datos de descripciones de terreno y de mapas geol§. 

,gicos, de clima, geomorfología, vegetaci6n, relieve, etc.). 

5,3.1 Mapas Detallados de Suelos,- En los Mapas Detallados se des

criben y muestran los Tipos y las Fases de Suelos en un grado 

que permite visualizar todos los límites, entre las unidades ca1: 

togréficas que son significativas· pe.ra la clasificación y uso 

del suelo, Las unidades de clasificación son bien definidas y 

permiten hacer predicciones--de acuerdo al conocimiento que se 

tiene del suelo. 

La escala del estudio depende del propósito que se tie

ne al hacerlo; la intensidad del uso del suelo; y la escala del 

material cartográfica dis:poni ble; en general, se usan. para los 

estudios de mayor detalle las escalas l : -5,000; l : 10.000 y 

1 : 15.000; esta información básica permite reducir el trabajo, 

en escalas más adecuadas como sería la i: 30.000 a fin de que 

no resulte engorroso el tener que manejar mapas de gran tamafio. 

Existen muy pocos casos, por lo menos en Chile, donde 

la uniformidad del terreno permita hacer mapas detallados de 

suelos en escal~s inferiores a 1 : 20.000, 
0

En planeamientos 

de regadío y drenaje pueden resultar necesarios mapas en esca

las mayores, es 11ecir 1 : 2. 500 a 1 : 5. 000. 

Debido a 1a generali2:aoión en el uso de lo. fotografía 
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aérea, la escala de trabajo de terreno se ha. uniforma.do en 

1: 20.000 y l: 15.000. Si de ezta información se hace una rs 

o.ucción pa.ra. su publica.ci6n (1 z 50.000) puede resultar uno. i!!. 

fornnción de difioil comprensión, por esto, se prefiere publi• 

car los mapas en la misma esca.la de trabajo, o bien, hacer una 

reducción más limita.do., co~o es: l: 30.000. 

5..3,2 Map,"s de Suelos de ti?o Reoonc,cimiento Semi-Generalizado... En 

~ste cas.o los límites entre las unidades cartoer~ficas se fi .. 

,ja.n de. ncue:rdo a la. inf'orriación que se recoge en el terreno s~ 

ore puntos ubicados a uña mayor distancia. que en los Reconoci

oientos Detallados y no es necesario que tenga la misma rcgul!!:, 

rido.d de información de éstos. 

Los mapas de Reconooimf=ento varían grandemente según 

sean estos "Semi-De.talla.dos" (se acercan a las especificacio

nes de los Mapas Detallo.dos) ,o mapas de "Asociaciones" que se 

hncen trazando rumbos transversales en un área y haciendo ob• 

servaciones a intérvalos que pueden variar entre uno.o varios 

:dlói:1,:•tros entre una y otra observaci6n •. 

En los mapas de tipo "Reconocimiento Semi~Generalizado" 

se ubic~n unidaies .taxonómicas, se definen y nomqran comó en 

un trn.ba,jo "Detall:,,d.o". Luego estas unidad.es se agrup3n e:1 A

sociaciones de tipo geográfico. Te.les Asociaciones pueden in

cluir varios Tipos y F=.1ses de Suelos que contrr.sto,n entre si •. 

ca.,10. Asociación se define en base o. V1.s unidades ta.xon6mioa.s 

que ne ?lt.n detern:ino.dn, indicando su extensión y la prcporció~ 

;:clu.tiva en que se encu-,mtran respecto a. los ot1·0s· auelo's des .. 
. . 

critos, y sus característicns geomorfol6gicns. 

La.o Asocincione!.1 se dcncninan de r.cuerdo a lEÍ. unidad o 

u;:ddr,.des ts.xon6mict!,S mts pror:iinentes. E's convenient~, dentrú 

]Q c~dn Asocinci6n, dofinir los principales componentes de ea ◄ 
. , \ l'. 

t;,,r,_par1'::. así tener una. clarn id.ea. de sus caracter:!s'ti~:!lS y'.'.,t.1.pti 
. ¡· -

tudes. 

~:. 3. 3 lID.r,:,,s di: Su(:los dé tjt:o Reconoci!!liento. con Detalle.- En c~tos! 

~a;~s un sector de ello! s~tinface lBs ~spccificacioncs du'un 
i 

m:1.rx-. Dete.llado, mientrr.s 'lUC otras porciones de este cumplen 

C(>n lo rGfcrente n. un mapa tipo Recnn?cimiento Se1:,i•Gt:nertJ.liza' -10. Et,to ~:o ho.c~ pare. árces QUe tienen i1uclos de potenci11l¡ a.-
' t\,'Íco]a, junto a suelos q,ue, por su no.turnlez1:: o posición, no ~on 
\ 
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aptos pe,ra la agricultura. (Ej.: montañas, suelos pedregosos, 

', 

5.3.4 Manas Generalizados de Suelos.- Estos se hacen para poder a-
\ 

preciar a grand.es rasgos las relaciones geográficas de los su!_ 

los q_ue existe~ en una zona, o bien, para establecer contras

tes con otra zona. :Estos mapas pueden variar en su escala de,!! 

de 1: 100,000 hasta 1: 500.000. 

5,3.5 Ma~as Esouemáticos de Suelos.- En forma y apariencia estos se 

parecen a los mapas generalizad~s de Asociaciones de Suelos, 

salvo que aquí las escalas de trabajo son pequeñas: 1 :l.000.000 

o menores. Par1:, algunas áreas, en especial aquellas ai!n no ex

plota.das, es necesario y útil contar con una información preli

minar de suelos.' Para este trabajo se recurre a la información 

de suelos que se\ tenga, además de los mapas: geo·l6gicos, clima, 
1 • 

vegetación, geom~rfólógicos, topográficos, etc. 
1 . 

5,4 ESCALA DE TRABAJQ Y ESCALA DE PUBLICACION.- Es conveniente que 

estos conceptos s~ definan bien para evitar las confusiones que 

suelen prod.ucirse\a.l creerque son sinónimos. 

5.4.1 Escala de Trabajo~~ Supongamos que se planifica un trabajo de 
\ 

t,3rreno en escala + : 20.000, esto significa qu.e: 
', 

1º) Se trata de un tra.bajo Detallado de Suelos. 

2") Las Unidades T4xonómicas que se obtienen de esta investig~ 

cidn son;- Seri~ Tipo y Fase de Suelos. 

3º) Las observacionl
1
s de ·terreno (deben ser ubic~das con pre

cisión en los el~mentos cartográficos y dejar constancia 
\ . 

de su exacta ubi1ación .en la libreta de campo) ·teoricamen · 

te deben estar h~chas a 200 m. en cuadrado salvo que la~ 

periencia del es~ecialista le permita, en ciertos casos, 

ampliarse en sus observa.cipnes. 

4") Se fe.lsea la precisión que debe tener el tra,bajo, si no se 

observa lo anotado en el punto anterior, ya que la corre~ 

~ delimitación de los suelos es fundamental para obtener 

un mapa de calidad. Por ésto, los límites se deben definir 

y determinar y no inferir o deducir. 

5.4.2 Escnh:. de Publicación.- Esto se refiere, exchisivamente, a. la 

escala en que un trabajo va a ser presentado j,u1to con su res

pectivo informe, por ejemplo: si las observaciones de terreno 

se hi-cieran caél.a. kilSmetro y esta informacj.Ón se vertiera a un 



' / 
plano l : 20~000, tendritimos un 1y-a:pa hecho a una Ese.a.la de Trn.. 

bfa,jo 1 : 100.0C0 y Publicado en Esct::.la 1 ; 20.o·óo, 

P.-lE:<le también consicterarse el caso o~uesto, e::i d.ecir, 

tri::.1,njo de terreno en esca.la. l : 20.000 (observaciones cad~ 200 

i:jetros) y po:r conveniencia o eccno:níe., c.Q cs·ta inforr~.r"-oión se 

:üciera. une. red11cción de la infor!!lación original a. escala. 

l : 50.000, tenc',r.ímnos: Esce.la de trc.bajl1 l ; 20.000; Esc~.la ~ '. 

PublicA.ci.5n l : . 50,000. 

5.5 ~SOS·QUE PUEDEN TElIBR LOS ESTUDIOS DE SUELOS.- Los resultados 

d.e los est,:,dios de su.eles ~ i:r:vestigaciones adioicnale~ son m:J:!; 

ches veces ;;.~lioa.dos a tra.v~s d.e un a,t;rupa.mientc:, técnico de .. 1 - . 

las 1:.n:i.".='·'.3.es ca.rtogr1Hicas .,\ Eo te:: e,gru:1a.□iento es lla.ma'do fr~)-

cu.c,::.te!'lente "Clasificación ~-º las;, tü,rra.s" (Land Cla.ssification) 
i 

·_p--::ro -~a ,')..c·.ierdc con Kelloe ·tal vez debieri;. denominn.rse como ,rna 

"es-::,ecie" de clasifica.oión de suelos y adoptando el t,$rminc -ie 
- 1 

C lino serí. .. ~~nP.. "C lo.!:ificP'.cf ón técnica. de Suo los". 

Los gru.pos t'.5cnicos ,.., cl:,.scs d.e ti.erras que son i:.grupe-
1 

da~ pt!~~E.~!; f'cr ¡:1·eso:1t.:~d.0.,s ei,11 Ctlad:·os o ma.pn.s. Les ~B~pus sen, 

l i En ls,, .. se L'. :úz~.:.nas cc,ractei::ístic~s o p:::·0piodo.d.es, tales co

mn 1 ~8xtura, pedregosidad. ucide~ o alcalinidad, ca~bcid~d 

clr .. oe::i ,fo erosió1:~ fc1·t.:l1.id.ad ::wtur;.J.lt clases e.e c:;¡pacidnd 

de uso de loo su~los, etc. 
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6) .. Posibilidades de mej,ra.miento ite la tierra; mediante prácticas b

les como• subsoladura., aradura profunda, ni.velación, etc •.. 

7) Respuesta a·diferentes tipos de abonos., 
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5.6 ESCALAS PARA MAPAS DE SUELOS. 

Mapa de Suelos Unidades que se incluyen Esc~la de trabajo Uso de las Escalas 

Detallados Serie, Tipo y Fase 1: 20.000 y mayores Estudios agrol6gic~s de suelos 
Capa~idad de Uso, Erosión 

1 Estudios de riego 
Estudios de habilitación 
Estudios de pafcelaciones 
Estudios de colonización 
Estudio de tasaciones 

-
Reconocimiento 
a) Semi-detallado Series (Tipos) fases 1: 25.000 - 1: 75.000 Estudios agrológicos de zonas.bien 

definidas, en las cuales se necesi 

' ta esta información para estudios 
económicosjde riego o habilitación. 
E~tudio de Capacidad de Uso y Er.2, 

- si6n. 
b ), Asociaciones Series, Asociaciones de l : f5. 000 - 1 : 100.000 Estudio de Provincias y otras áreas 

Series, Grandes Grupos de similar extensión, eapacidad de 
.. y Fases .. Uso y Erosión. 

Reconocimiento En el' sector Detallado: 
con Detalle Serie, Tipo y Fase 1: 20.000 y mayores Id. a Detallado 

En el sector de Recono- 1: 75.000 - 1: 100.000 Id. a Asociaciones 
cimiento: Series, Asoci• 
ciones de Series, Grandes 
Grupos y Fases 

Generalizados Asociaciones de Suelos, 1: 100.000 - 1: 500.000 Estudios para información prelimi-
Grandes Grupos, Fases nar de áreas extensas no reconoci-

das y Provincias - Capacidad de 
" Uso y Erosi6n. 

. Ésguemáticos Asociaci6n de Suelos, 1: 1.000.000 y menores Estudios preliminares de áreas ex-
Grandes Grupos, Fases tensas no reconocidas, que sirven 

de antecedente para obtener infor-
maci6n básica. 



;.7 ct.ASIFICACION DE ESTUJICS DE sun.os PAi!A REGADIO~ 

Reoonoolrillerito Semidetallado 

~e.aes qua se 1dentit1oan 1 .. 2a,Jao6 1•2•~ 

Esoal.i. de los mapa.a t:a.s& 1: 2;~cco li 10.oc:o 
~ lió .prlJOisltn 75 ~o 
Super!'! ~ie!I m h&c da le. 

Clue 6 qo..te debe ■epoN,l'se 2 0.,25 

Detallado 

Aras.a no ..... 
oonooidaa. 

1 .. 2 .. ~ 

l: 5.oco 

'11 

0,10 

Araa.s en uao, 
o bien, lll'eaa 
no l'ee0110cida.11 
de grtin unitor
m1da.de -

l•:Z-)ell.a5sb 

lt 10.000 
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CAPITULO VI 

6 • C LASIFICAC lON GEOMORFOLOGICA · DEL TIPO DE LA TIERRA. 

G.l GENERALIDADES. - El ,.fa,ctor de forr.1ación de suelo: topografín. o 

:relieve, ofrece al clasificador una pauta segura para. separar 

y agrupar suelos en un área, ya que unido a este factor, el 

tieF.po de formación es pre~umiblemente el mismo para un ~rea 

y formación determina.da, una. vez establecidas las caracterís

ticas geomorfológicas del paisaje. 

Se estima además, por l~s razones ya expuestas, que es 

d~ utilidad en los trabajos de correlación de suelos, ya que 

en una férmula simple se sintetizan características diferenci_l! 

lea de importancia agrológica: textura superficial, densidad 

del subsuelo, profundidad del suelo y pendiente. 

En el caso de problemas especiales que son le suficien

temente importantes para modificar las condiciones de cultivos, 

. se dispone de los factores modificantes que corresponden a una 

:P,1s e de suelos, y como tal puerle aplicarse a cualquier nivel 

bxonÓ!'.licc y cartográfico. 

Esta clasificaci6n debe incluirse en la hoja descripti

va de las características del perfil y en la caracterización 

general, ya q_ue su uso permite al clasificador orientarse 1:1n 

cuanto a la unidad geomorfol6gica en la cual se ha formado el 

suelo en estudio. 
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6.2 

···- ··-·· ...... ········· .. -·-· ..... 

PAUTA PJIRA CLASIFICACION GEOMORFOLOGICA DliL TIPO DEI.A TIERRA. 

A 

Abanioo Alavia.1. 

!t,xtUl"& !9li!8l"f10ia.l. 
Densidi;.d d ~1 subsu.elo; 

1. M/prot. 7 permeable 
2. H/mod. denso 
3• P/prot. 7 perme~le 
4. P /wod• d,m.so 
5• t/prot. 7 pel'tlleable 

6. L/u:od.. danso 
7. GR/~~ot~ pcl'lll~r..ble 
a. GR/mod. den.so 

'é Wbudpan 
lOe P/h<lJ."dpe.u 
11. i./he.rci¡mn 
l2o GB/h,,rdpsn 
13• GRj,7 
14. M1sool.8neo 

Factozo~c Modit1ocntoe 

lp mGJ. drena.Jo 
lo 1nundaoiones 

B e 
Cuanoa da Sed1mentaoi8n Terraza BaJa 

'l'ext1.1ra !91i!ePfioial 'l' utura •!!i:!erf'1oia.1. 
Denaidad del aubauelo Densidad del aubsuelo 

1. l-ifprot • 7 permeable 1. Mfprot. ,- permeabJ.41 
2. M/mode denso . 2. t;/mod. dmso 

a: P/prot. 7 pel'!Deable 3• P/prot. 7 pel'llloablra 
P/mod. denso 4. P/'1111Jd.. dtnso 

5. -r./prot • 7 per'D!aabh 5. L/prot • 7 pomeablo: ,. L/modo denso &. L/mod. denoo 
7. GB/prot. p91'llloa.blo 7. Gl1/prot. 7 permoa.a;ll: 
a. ~lllOd• dGnSO a. GB/mod0 der.so ,. uo1lla. densa. ,. M/a.roilla. densa 
10. P/s.z,c1lla. densa. 10. P/arcilla. dense. 
llo L/a.rcill& dcnaa lle L/Gl'cille. densa 
12. GB/e.ro1lla. densa. 12. =1llo. densa 
13 .. 1't/hardpan 13• en 
14. Pjha,rdpen 14. P/hardpan 
15• L/hardpsn 15• L/hfll'dpan 
16. GR/ha.rdp~ lEÍo GR/haÑPen 
17. Mf.sceldneo 17. M1sca1"1oo 

Textlll'a.& 

L liviana. (8.l'aiosa.) 
M media. (tzoanoo) 

2s ligezoa. salinidad o sodio 
2m modera.da. sallnidá.d o sodio 
2'l· tuerta salinidad o sodio 
3s eros18n ligera 

J! pesa.el.a (aroma) 
GR OO!li gravas 
ST pedl'~so 

)1 ergsi&i mod81'&da. 
)'llb erositn model'a.damente severa. 
3b erositd sev81'a. 
4t regula¡,, oontanldo de nutrientes 
4p ba.Jo contenido de nutrientes 
5h micl.'ol'elieve ondulado 
5d microrelieve de duna-.. 
5ch oon z.mJas, acanala.do 

Ce.l'a.otel'!st}:as Topogz,li'ioas 

Ps oon pendiente 
0n l.'elieve ondulado 
Es l.'aliave es0al'Pll40 

·•··--



D 

'forreza. Alta. 

fe::tura 5erfioial 
D 311sidro · del s:.ibsuolo 

1. IIJ/pror. paraeable 
2. :1/·cc:. denso 
3• i/p1•or,. pe¡.o¡r.ea.blo 
4, P/,:~d~ donso 
5 • • I,/pr,J f • ¡;. er.aoo.ol o 
60 L/.;c,cl$ d¡¡:is;i 
7e GR/~~~f. pc~~oa.bla 
80 GR/~c,d0 dcnll:J 
:9., Vi/u.¡ .. .:illa den:;e. 
10., J?í,~:•o!.i.la ,tense 
u. Lí~•cilb dGl'l.sa. 
12.. GR/a..•cilb de."!Sa. 
1:). ?/¡..•of., piw..ieoble; l's 
14. l•;/ .. o:iodenso¡ !'s 
15. P /¡;,•;;;f • pei-.:;iei:.ble; Ps 
16. P/, .. odo danso; Ps 
17 .. L/i,r-or. )81.'mee.ble¡ Ps 
18. L/aoct. denso; Fs 
19. GH/;:,rct. ¡lel'iaec.ble; Ps 
20. G;1/;;:odo denso; Ps 
21. H/:::..-cllle. dcinss.; Ps 
22,, f/;;,.roille. denGa; Ps 
~;;. I./:o.1•cillil. densa; Ps 
24. Gi1/,;.;-cille. densa¡ Ps 
2,- r¡/h;.rd¡,:,sn 
26., P /t...t-dpan 
2'! • L/ii.:;rdpa.n 
:zB e G;y'hw,dpan 
·29,. ¡.~1-.naz-d¡:un; Ps 
30., F/n~di)Cnf. Ps 
l\• L/Mrd¡;,ui; Ps 
'.'J2• GR/11,..rdpüll; P s 
33,. l•:iccel~heo 

- 6{ -
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Textura. sg.rJeri'icW 

1. 
:z. 
jo 
4. 
5,. 
6. 
7. 
a. 
:i). 
10. 
1i. 
12. 
13 .. 
14. 
15. 
16 •. 
17. 

Y,/ 65 om; en 
P/ G; e11; en 
L¡' 65 CT.J Cn 
st/ ó5 O!'lJ 01 
t·V . 65 en:; Cu 
P/ 6;.¡ C!:.f Cn 
L/ 6~ en; c;n 
St/ G$ eit;;J <k1 
lj 6; cm; Es 
P/ G~ om; Es 
L/ 65 om; Es 
S4t/ 65 cm; Es 
:';j 65 e¡¡¡; Es 
E/ 6!; Clllf Es 
i../ 6; 0.11J Ea 
St/ 6~ e¡¡¡¡ Es 
,-J.i;c lll.!.-: oo 
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APENDICE 

Se incluyen a.qui, por consid;,erarse de interés: 

1) Una pauta para anotar en forma. resumida. las "Características Ge

nerales de lÓs Suelos del Area". Se ha visto que esta forma d.e pre

sentar la información de suelos tiene una gran ventaja, ya que usan

do este sistema se sinteti2an las. características fundamentales de 

las unidades cartpgráftcas en u.so, facilitándose el estudio compara

tivo de los suelos que se incluyan en cualquier informe. 

Esta pauta ayuda también a establecer la correlación de los 
' 

suelos de ireas diferentes. 

2) Es interesante poder estimar en el terreno la cantidad de a.gua. 

que posee un suelo en el mol'lento de su observación, por esta razón 

se incluye la "Guír. :para __ la Interpretación de la. Humech1d del Suelo". 
3) Para. caracterizar mejor a un suelo es conveniente describir con, 

claridad las características de las cerosidades de arcilla y las pa~ 

ticula.ridades que presentan las raíces y poros en el perfil. 

• 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DEL AREA 
.. 

Unidad NO!llbre : Color dominante Textura dominan.te pH Reacción al HCl .Material gener. 
Carto- de la Tipo. Fase superficial subsuelo superficial subsuelo sup sub superficial subsuelo Prof. del sue-· 
gráfica Unidad lo 

l. Serie Maipo franco -- pard.grisá- pardo F.limosa f.arcillosa fuerte_ media F; (orig.mixto) 
liínosa ceo f,arenosa F.A. Areno- 8,3 7,4 4 

fina sa 
.. 

. . 
. 

.. , 

' ·,· .. 

-·· _ _.,_ 

Instrucciones. para el uso/d~ esta Eauta1 

Color: el color usado en esta pauta debe ser el más .representativo de la Serie,-· Aquí debe darse la notación de color· al esta-,.• 
do seco. .. · · · 

Estas sub-divisiones se basan en las c~~acter!sticas 

A: Rocas igneas de alto contenido de sílice (Rocas
B: .Rocas igneas de bajo contenido de sílice (Rocas
C: Rocas sedimentarias 

Mat~rial GenªJ:"ador: 

D: Rocas metamórficas 
_E: C·enizas volcánicas ,- T_pba volcánica (pómez) 
F: Origen mixto 
M_: Roca calcárea 
O: Origen orgánico 

petrográficas del 

ígneas, ácidas) 
igneas, básicas) 

material generador. 

'·. 
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I? Drenaje Vegeta.ci6n Clasific.geo- Capacid, Clasifi Uso Ac- Sup. % sobre la sup. 
.l"ro fundid ad Pendiente Salinidad Ferti- Natural.Pr~ morfol6g. del de uso caci6n- tual (Hás.) Total Reconocida. 
del nivel relieve Erosión lidad cipitación tipo de la de Rie- (princi ..1'1a1i•aa:a·iQu i:ado 
freático tmm.) tierra go pal) - 011;!.U, o --

b; Estepa de 
no tiene A; Plano --- Buena Acacia Cave A1 I la.Cat. Vif'la 5.500 10% 

nia 456 mñi. 

. 

' 

Drena~: El drenaje es una característica en la cual influye la posi_ci6n topográfica y el desarrollo del perfil. 

a: bueno a excesivo· 
b: bueno 
c: imperfecto 
d: pobremente drenado 
e: sujeto a inundaciones 

Suelos Salinos y Salinos S6dicos: Se designará esta condición anteponiendo el símbolo de drenaje una cruz 11+" 

Profurtdi_da,d del ªul:llQ: (cm.} 
1 - O - 30 muy del·gado 
2 - 30 - 60 delgado 
3 - 60 - 90 de profundidad media 
4 - 90 - 120 profundo 
5 - más de 120 muy profundo. 

Adapta-
ción 

Todo 
cultivo 

•:r:;·1 
f:, 



GUIA PARA LA INTEUPRETACION DE LA HUMEDAD DE::L SUELO.' (x) 

Porcentaje C~RACTE~/6f/e,,f8 J>EL 81/ELO .,IP/lEC/4/JLED IIL YeTO de humedad 
disponible T. gruesa T. liviana T·. media T. pes~da y mvy pPsada 

o Seca, suelta de grano sim- Seca, s·uel ta, se ·escurre· Pulverulenta; seca, a veces Dura, encost.rada, agrietada, 
ple, se escurre entre los entre los dedos. ligeramente encostrada, pero a veces tiene grinulo~ suel 
dedos. , bajo presión se reduce a tos en la superficie. 

polvo. 
- . 

50 o menos De apariencia seca;bajo pre De apariencia seca; no Ligeramente granular se ma!! Ligeramente plástico; form~ 
si6n no formará una bola(xi) formará una bola. tendrá unida con la presión. rá unG bola bajo presión. 

so - 75. Id. a "50% o menos". Tiende a formar una bola Forma una bola; ligeramente Forma una bola; hace cinta 
bajo presión, pero una plástico, se hace resbalad! al comprimirse entre los d~ 
vez suelta esta se dis- zo con la presión. dos. 
grega. 

75 A Capacidad 'l'iende a 111anT.enerse unida, Forma una bola débil que Forma una hola, es• muy fá- Forma.una cinta entre loá 
de Campo. a veces formará una bola se quiebra facilmente. cil de modelar, se hace re_! dédos. Es untuoso al tacto, 

débil. baladizo rápidamente si el 
% de arcilla es alto. 

A Capacidad de Si se aprieta no aparece Id. a la T. gruesa. Id. a la T. gruesa. Id. a la T. gruesa, 
Campo agua en ia muestra, pero 

deja • húmeda la mano. ·- - --. - -- - ··- •.. 
---

Sobre Capaci- Aparece agua al golpearse Al amasarla aparece a- ÍÜ--a prÉÍtars e a.·pare<Hhtgtta:.---- --Se-hac..e__pas ta presentando 
dad de Campo. en la lila.no. gua. agua en la superficie. 

(x) Método del s.c.s. - USA. 
(xx) Se formará una bola al apretar un puñado de suelo con los dedos. 



. . 
CEROSIDADES DE ARCILLA. 

Estas se describen anotando la cantidad observada, su grosor· 

y ubicaci6n en el material. 

Cantidad: W1 muy escasas - menos de 5% de la superficie externa de.los 

agregados y/o poros presentan cerosidades de arcilla. 

Grosor: 

1 escasas - de 5 - 25% de la superficie externa de los -e.

gregados y/o poros presentan cerósidades de arcilla.. 

2 comunes. de 25 - 5~ de la superficie externa de los a

gregados y/o poros presentan cerosidades de arcilla. 

3 abundantes - de 50 Q 90% de la superficie externa de los 

agregados y/o poros presentan cerosidades de arcilla. 

4 continuas - 9~ o más de la superficie externa de los a

gregados y/o poros presentan cerosidades de arcilla. 

d delgadas - son tan delgadas que los granos de arena fina 

se distinguen a través de la cerosidad; estos pueden es

tar además, unidos por este material (para esta determi-
' naci6n se debe usar.un lente de aumento). 

g gruesas - en los bordes quebrados se puede apreciar el 

grosor de esta película sin necesidad de usar lente de 

aumento. La película cerosa ~parece con una superficie 

aparentemente lisa debido a que los pequeños granos de~ 

rena estan totalmente recubiertos. Cuando esta película 

coloidal esta uniendo las partículas terrosas actúa como 

puente y los poros finos y muy finos estan casi llenos 

con este coloide; en esta forma pedazos quebrados del m~ 

terial son claramente visibles a simple vista. 

Morfología de las cerosidades de arcilla: La arcilla orientada se pr_! 

senta como una película sobre los agregados, dentro de 

los poros o bien uniendo al material terroso (puente). 

se las cerosidades se presentan sobre las caras de los agr_! 

ge.dos. Cuando el grado de la estructura es débil o el 

suelo no tiene estructura, las caras de los agregados no 

estan bien diferenciadas o no existen. Es probable que 



solamente se puedan apreciar las cerosidades de arcilla 

cuando el grado de la estructura es moderado o fuerte. 

po las cerosidades de arcilla revisten los poros tubulares 

o intersticiales. 

pu la arcilla orientada se presenta en forma de puente u

niendo las partículas minerales. 

co el coloide mancha las partículas minerales. 

Ejemplo de descripciones de cerosidades de arcilla. 

I 

II 

3 d po 

2 d sopo 

- cerosidades abundantes, delgadas en los poros. 

- cerosidades comunes, delgadas sobre agregados y 

poros. 

,III 4 g so; 2 d po- oerosidades contínuas, gruesas sobre las caras de 

los agregados; cerosidades comunes delgadas en los 

IV 

V 

VI 

pu 

00 

4 d po 

poros. 

- oerosidades actuando de puente entre granos de P8! 
tículas minerales. 

- manchas coloidales sobre las partículas. 

- cerosidades continuas,delgadas, en poros intersti-

ciales. 

Raíces y Poros. (ver pp 245 - 250 del "S.S. :Manual") 

La abundancia, tamaño, orientaci6n y distribuci6n de las ra,! 

ces y poros, con respecto a los agregados, son similares. 

Clases de Nº/Unidad de área 
.Abundancia. Raices Poros o superficie (x) 

v1 muy escasas . muy escasos menos de 1 

1 escasas escasos 1 - 3 
2 abundantes comunes 4 - 14 

3 muy abundantes muchos mas de 14 

(x) Se considera una área de 3 cm2 como la unidad de superficie en la 

que se puede apreciar las raíces y los poros finos y muy finos. Se 

considera al m2 como la unidad para evaluar las raices gruesas y 

los poros • 

. Las clases por diametro, a exepci6n de los muy pequeños (mi

croporos), siguen las medidas usadas para la estructura granular. (ver 



pp 16b) • 

mi - micro menos de 0,075 mm. 
mf muy fina 0,075 . .. 1 mm. 

f - fina 

m - media 

g - gruesa 

Clases de Continuidad. 

con·- continuos 

dis - discontinuos 

1 - 2 mm. 

2 - 5 mm. 

más de 5 mm. 

(para los poros tubulares) 

m poros individuales se extienden a través del 

horizonte. 

- poros individuales se exti,enden s6lo en una 

sección del perfil. 

Clases de Orientación. (para raíces y poros tubulares) 

ver. - vertical 

hor - horizontal 

obl = oblicua 

des - desordenada 

- la orientación es,en general, más vertical que 

horizontal. 

• la orientaci9n es', en general, más horizontal 

g_ue vertical. 

- la orientación es más oblicua que horizontal o 

vertical. 
\' 

--o~ientación en todas direcciones. 

Distribución dentro de los horizontes. 

in - dentro de los agregados la mayoría de las raices y poros den

tro de los agregados. 

ex - fuera de los agregados la mayoria de los poros y las raices 

siguen las interfases de los agregados. 

Morfología de los poros. 

Variaciones de los poros. 

si simple 

de - dendríticas 

ab - abiertos 

ce - cerrados 

los poros tubulares no están ramificados. 

• los poros tubulares están ramificados. 

- los poros están abiertos, por lo menos en su 

parte superior, o bien, en un lado, en el sen

tido horizontal. 

los poros están cerrados al paso del aire ya 

que por la acci6n de partículas orgánicas u o.r, 



Tipo de poros. 

V 

i 

t 

- versicular 

- intersticial 

- tubular 

gánico-minerales o bien partículas de arcilla. 

- de forma aproximadamente esférica o elipsoidal. 

- de forma irregular, con caras que estan curva-

das hacia adentro: formadas por caras angula -

res o curvas de los granos d~l material mine -

ralo agregados, o por ambos. 

- de forma más o menos cilídrica, elongados en 

una direoci6n. 

Ejemplos de descripciones de raíces. 

I 3 mf; 2 f raíces muy finas muy abundantes; raices finas 

abundant~s. 

II . 2 f, mf, .mJ vl g - raices fiJ?.as, muy finas y medias abundantes; 

muy pocas raices gruesas • . 
III ·3 mf y f hor - raices muy finas .y finas muy abundantes que se 

desarrollan horizontalmente. 

IV 2 mf y f ex - raices '1lluy f~nas y finas abundantes concentra& 

das a lo largo de las cáras de los agregados. 

V 2 mf y f; ex, ver - raíces muy finas y finas abundantes concen -

tradas i lo largo de las caras verticales de 

los agregados. 

Ejemplo de descripci6n de póros. 

I 3 mf, dis, ver_, in, si, ce, t - poros muy fin.os abundantes, dis

continuos verticales dentro de los agregados -

simple, cerra~os, tubulares. 
II 2 mf i - poros abundantes, muy finos, intersticiales. 

III 3 mf i; 2 f; 1 mi t - poros muy abundantes muy finos, interstici~ 

les; poros finos abundantes; microporos escasos 

tubulares. 
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