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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
 

Los primeros intentos de clasificaci6n de Suelos Anglogos fueron efectua
 

dos en 1975/76, por Simons y Boccheciamp, bajo los auspicios del CATI./POCAP,
 

nivel -para tratar de establecer un programa de transferencla de tecnologla a 


centroamericano. Esta primera aproximaci6n cnntempl6 el anfilisis de once parg

metros, de los cuales s6lo dos consideraban aspectos climfticos, corn precipita
 

y altitud (tres 	niveles), los LUe SP consideraron mity inci6n (cuatro rangos) 


completos para determinar analogia climltica de acuerdo con los objetivos perse
 

guldos.
 

una nueva reuni6n sobre Suelos AnAlogos auspiciada por ei CATTE/ROCAP
En 


y celebrada en octubre do 1977 en Turrialba, Costa Rica, con la participac16n
 

dcl Area centroamricana, de expertos en clasificaci6n y fertilidad de suelos 
fnse discuti6 la inconsistencia de dicha metodolog~a y so proposo harer mayor 

fasis en los factores ambintales, recomn.ndAndose ttilizar comn sistem, para la 

caracterizaci6n del ambiente, la Clasificnr.i6n undial de Zonas do Vida de Hol

dridge. 

o'studio tiene comn objetivo fundamntal, el establerimientoEl presente 

los criterios y pargmetrns a cr.nnsiderarse para In caracterizaci6n 0l %m
de 

biente. Estos criterios y par(m.tros, ,iinto con la m.todologfI edafol(nica ya 

preparada, servir~n de base para estahler.or" la romparac.i6n de stielor intlogns 

dentrn de radi pals, a fin dO nrientar Ia moejr uti
a nivel centroamricano y 

lizacion de los rectirsos agricolas, periarin y fornstalos. El perfecciona

ca
miento de ambas metndologias (clim. y simIn1s) pion en nl futurn tener tin 

r5cter de aplicar.i6n mindial. 

http:estahler.or


2. BASES ECOLOGICAS PARA LA COr4ARACJOrI DE SUELOS AMALOGOS 

La interrelaci~n SUFL.O-AMJFTENT ( t toninjn ol hahitat para el crecimien

to de Ins plantas y las w'.riaciones qiio existan entre esas interrolacionor, esta

blecen el grado de artnptacifn do les espccnies veantales y por 1o tanto la scm

janza del sistena SUFLO-AIMRIFI4TE. Para dofinir arados do analoafi entro Ci sis

tema -IUELO-AMIENTE, es necesario estahicor parfinotros ed~ficos y clim~ticos 

que per-mitan la comparacikn entro olibs. 

Considerando las bases vol~iicas aup so requieren para determinar analo

g~a entre ei Sieb-o y Pi Amiente, In 'Clasificaci6n fliandial do 7ona de Vida - 

de la escuaoic do lciricice Cf, In m~s apropimla pnro taler prop6sitns, 3'a die reu 

nc la infornaien ncnl6gica miis cornpleta para detrmninar In iiapta,ci(n (Inplan

tas cultivadL-s o nativas, pmitiondo lak etrapoici~r't ec elis a ctialmOior par

te del mundo siompro y ci'ando corronponclan n In misma 4 ona do vida y Itip ck aso 

ciacibr. 

Para Unn mejor comprensidn dr.l Sistemi, so harA Lana breve descripciAu del 

mismo acerca d3 los concmOs f'undomintales do los %actorns amient.11,alnu con 

sidera, y de la gran vorsatilidaid nn ciuifltf a sits mnI Al.iIl aplicariones a las 

clencias do la tierra y dn In vida. 

3. DESCRIPC!0M GEMEPAI.ADA P'1., STS714A DrE HOLPPJDGEI/ 

La Clasiificaci~in Mindial do 7onns de. Vidaq fri propupsta, por CI Dr. Leslie 

R. Holdridg2 on (.Ii no dri 1947 y midifiranO on 1%69. Nn spconsidea conn~ tina 

clasifica1C'n rlimitica ni c'n In vi-nitaiv~in sinn m-i~s biron rorno tinn 0c10-ficticifn 

r"M innifltari6V,d-2 la relaciin nuic oxiste (Intro r1I Y 1, siondin pnr In tanto i'na 

Clasificari6n Rio<1im'ticn. 

El sistrna consisto on determinar zonas do, vida on hase do los sicmientes 

tii-O y p.rdncOcfactores: P-.Qvrip-lairftnl mmintmnrtr rndia Anioal 

evapotranspirriil potencial, Ins raion sr! r'iprm,'fltfl vn tin (1 Iimm (1110 eos

cribe un irodelo il tios dinvrvsionmo, Y ' r.,,hr,! I'ata &-,immnto, nmrs cl 100 7o

nas de vida que cyxisten on Iii~ ticrra (FimmlaI) 

I/ Concento utiizado e0 Life%7n-e Fcnonor M~ HolOdrirn. 1967; Sorie Fansimile
 
fi2 (L.R. 11ndridqc 1972) v B Fesc&''qiC(1F ataIn ClalsificaciCln Onps
 

quos an Colomluiai(.rei e. '(17r)).
 



La base del diaarama corresponde al ectiador terrestre, asf a11a puede ser 

aplicado en ambos hemisferios. lfistn hori7nntalm,.nte la escala del ladn iquier 
do divide la tierra en sic-to reqione latitudinalcs, do a roai6n tropi ra a 

polar. dividido logarTtmicam.nte a partir dii la hiotemeratiira a nivel dol mar 

que se toma come gufa. Altamonte corrolacionada con esta escala so consic'eran 

las variables relacionadas con la latitud comr: Ciclos 'nualesdo la duracifn 

del dfa, Sngulo del sol, intensidad do radiaci6n directa, calidad de la luz, 

periodicidad termal y la proporcifn del afin durante el cual, las temperatures 

predominantes son cr~ticas por dehajo del punto do congelacifn, 

Visto el diaqrama verticalmente las regiones latitudinales se e-ividen a 

partir del nivel del mar en siato fajas o pisos altitudinales, teniendn conn 

gufa los valores de biotemperattirra midia anuial, que ,anctesde el piso hasal 

hasta el nival. Dependiendo do la reqi6n latitudinal, estos pisos altitudina

les pueden presentar temperaturas similarns al nivel del mar, es decir cue a 

partir del eci|ador hacia la reqin polar 1as altitudos cnrrcspondiontes a cada 

piso presentan la misma relac6n dO temperntura al nivel dol mar (Fi~ura 2). 

n )
Biotemperattira (tbi
 

Es un conceptn Gnico dol sistema y consisto en tn cA1culo a partir de
 

la temperatura nv'dia del aire, pnr m.din de la siniente f6rmula emp~rica

° 
thbi t _(3 x latittid x(-42 

Las temperaturas menores de OC y las mayorps do 30*C son asignadas co

mo valores "care", en la sma de todas las unidades de perfodos para calcular 

la media de tin dla, semana, mns n aio. 

Las tomperaturas mavores do 300 C y m.nores do 00 C se consideran come
 

cr~ticas, ya quo on esas conrdiCinner se paraliza (l crocimientn vo.atal y mo

cultivadas. Estas temperatu
vimiento del aqua, en la mavnria do lar, espncief 


ras para los ofertos do clcrllos sn cnnsideran corn nenativas. Pot, lo tanto 

entre los 0°C y 301C do tomoeratura aminneon.a so consideran corm condiciones 

favorables para el proceso di fqtos tnt.osis (r.reimiento) on las comunidacdes 

de plantas que abarca el sistema.
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Cuando la tomDeratura media dr. aire, en cualquier unidad de periodo 

considerado es iqual o inferior a 2A 0 ., In bintempnratura para esa unidarl do 

perfodo es igiial a la temnnratura. Fn ramhio ctuc'ndo lo ternneratAt'ra ambien

tal sobrepasa los 24'C, la hintemneratura disminuye en sontidn inverso y on 

estos casos se aplica la f6rmula para el cA1culo de la bi otemperottira. 

Pro,. i t aci 6n 

anual se lee en las Ifneas inclinadas hacia laLa precipitaci6n total 

derecha del diagrama (angulo do 60') y corn la hiotemnporatura, presenta tina 

escala que aumenta logaritmicame.nto do iintiierda a dorocia; describiondo un 

aumento del doble d'2l promodin de procipitaciIn anual para cWda cumbio do tuni 

En los extremos de esta escala so mnifiestan .amhios.sustancial.s dodad. 


humedad en los ecosistema. do tal forma ue l imitan los procesos do vida utif

mica y biol6gica, de acuordo a la ley do I.JEBIG.
 

Evapotranspiraci6n Potencial y Porcentaje do Evapotranspiraci6n
 

una funcifn do balance positivoLa evapotranspiraci6 n es esencialmente 

de calor-energla o biotemperatura, nuiere decir, que mient.ras mAr. alta es lai 

porcentaie do evapntranspiraci6n y tanto mlsbiotemperatura mA.s alto serS el 


so halle presento on ol suelo.
si un nivel satisfactorio dol htin.dad 

En la teorfa de zonas do vida, la evapotranspir.icifln potencial (ETP) 

valoros do humo.dad. es una figura hipottica con la cual so comnaran otrns 

como la cantidad de aqiua nue seril evapolranspirada a un'fa hiotem-Se considera 

6ptimas do hum-dad (1l.1 stilo y cohertura ,eaop
peratura dada bajo condiciones 


tin suelo 7onal continuamontp a la caparidad do campn Y Ct
tal, es decir on 

do tipn clim"tico. l.a evapotranspiraci(fnbierto con una vercetacifn natural 

potencial se expresa on milfmotron de prripitac.i(ir y so, ptjdo, calcular miil

tiplicando la biotemperatira por 58.93 que ns ina constant, implita on el 

del raismn, resultando ella escala wortical a la dorchadiagrama y so lee en 


promedio anual de evapntranspiraci(fn ptencial.
 

so lee en el diagroma on
El porcentaje de evapotranspiraci~fn potencial 

inclinadas hacia la iz,-iiorda en Aniin (I(-- 600D y es tn par~motrnlas lfneas 
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de hunerdad igual a la evapotranspiraci6n potencial en mili'metros dividido entre 

la precipitaci6n anual en milfmetros. La l'nea qufa del valor de la unidad in

dica que la humedad precipitada es exactar,ente igual a la evapotranspiraci6n p' 

tencial (ETP). Hlacia la izquierda del diagrama la relacifn aumenta y la preci

pitaci6n es progresivamente menor a la cantidad de humedad requerida (climas 

hridos) y hacia ]a derecha la relaci6n disminoye y aumenta el contenido de hu

medad (climas h~medos). Las relaciones entre las lfneas OuIas determinan E 

vincias de humedad, las cuales integran las relaciones entre biotemperatura y 

precipitaci6n en todas las regiones latitudinales y pisos altitudinales. 

Niveles JerArquicos del Sistema 

El sistenia ecol6gico o bioclimitico de loldridge como toda claslficaci6n,
 

presenta un ordenamiento jerhrquico que determina cate~qorias o niveles de deta-


Ile, escala y dependencia, a como sique: Zona de Vida, As3ciaciones y Etapas
 

Sucesi onales.
 

Zona de Vida (Nivel I)
 

Es la categoria m~s amplia del sistema y corresponde a una divisi6n eco

l6gica y equilibrada en el continuo climhtico de la tierra, determinada por por 

centajes cuantitativos y espectficos de precipitaci6n 0nual, biotemperatura me

dia anual y evapotranspiraci6n potencial. Cada zona do vida, soporta una canti

dad distinta do posihles ecosistemas que se denominan asociariones. 

Las zonas de vida corresponden a cada exfigono del diagrama y reciben el 

nombre de la fisonomla de la vegetaci6n clim~tica dentro de cada regi6n latitu

dinal y/o piso altitudinal; ejemplo: Bosque hflmedo Premontano Tropical, Bosque 

seco Subtropical, etc (Figura 1). 

Asociaciones (Nivel II) 

Las asociaciones corresponden a ecosistemas especfficos dentro de cada 

zona de vida y no representa (Anicamente la vegetaci6n ordinaria climax, sino 

un conjunto completo de elementos que forman en si un Area o Areas de tierra 

con su clima, suelo, biota vegetal y animal. loldridge define la asociaci6n 
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como "Un rea de tierra, la cual en su estado original sin acci6n perturbadora 

humana, sostiene una comunidad natural de organismns vivos, que han evoluciona

do para adaptarse a un rango estrecho de condiciones climAticas y ed~ficas".
 

Por lo tanto, una misma asociaci6n no puede aparecer en distintas zonas do vi

a 
da, pero si puede aparecer repetidamente dentro del Area de la zona do vida 


que corresponda, siempre que se encuentren las mismas condiciones 
de habitat
 

f-.-Io, en especial suelo y micro-clima.
 

Clases de Asociaciones 

El sistema reconoce numerosas clases de asociaciones, agrupadas en cua

tro categorfas: (1) ClimAticas, (2) Atmosfdricas, (i3)EdAficas y (4) lfdri

cas (Figura 3). 

Asociaciones Cl imAticas 

asociacidn climAtica, 6sta es aque-
En cada zona de vida 	existe s6lo una 

suelo zonal dentro do Lin clima zonal.
Ila quo ocupa el Area de un 

cada zona de vida,
En esta definici6n estS impl1cita la idea de que para 

clima y vegetaci6n durante 
existe un suelo distinto quo refleja la acci6n del 

de material parental, topografa,
largo tiempo, bajo condiciones normales 	 dre

naje y clima. 

o tipico que re-
La asociaci6n climAtica representa un ecosistema normal 

cada zona de vida.clima tTpico de
fleja fundamentalmente la influencia del La 

fisonomfa de la vegetaci6n climax t la asociaci6n de su nombre a la zona dn vi 

1), ejemplo: Bosaue hOmedo, Bosque
da en cada hexAgono del diagrama (Figura 

seco, Maleza desertica, estepa, etc.
 

Asoci ac'ones Atmosfdricas
 

o donde, si ilegase a ser zonal,
 Ocupan Areas donde el clima no es zonal 


hay un factor microclimAtico especial que impone 
sus efectos directos sobre la 

Los efoctos directos sobre la vegetacin pueden 
vegetaci6n, el suelo, o amhos. 
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ser producidos por: Nelinas, nubosidad, vientos fuertes y constantes, orien

taci6n orogdnica, posici6n fisiogr~fica y r~gim..n do precipitaci6n (monz6nico). 

Los efectos sobre el suelo pueden ser provocados par: Alteracioes do la hu

medad disponible o alteraciones de la tasa de evapotranspiraci6n quo afectan 
el tipo de vagetaci6n.
 

Asuciaciones Ed~ficas
 

Estas son probablemente las mSs variadas y numerosas y se encuentran 

ocupando Areas de suelos poco evolucionadas dehido a la influencia de tin fac

tor local o regional come: Hidromorfismn, presencia do sales o 61calis, ni

vel freitico superficial, inundaciones, etc (suelos 'intrazonales), o de topo

graffas escarpada, composici6n mineral6gica del material parental, acci6n hu

mana (condiciones de erosi6n acelerada e6lica o hfdrica), acumulacionos de ma

terial piroclfstico o deposiciones aluviales, quo caracterizan los, suelos azo

nales, como litosoles, regosoles y aluviales (segin sistemi do clasificaci6n 

de M4arbut, Balching, Kellog y Thorp).
 

Segtn lHoldridge, dos condiciones principales cau.San la alteraci6n de 

la fisonomla de la vegetaci6n cn asociaciones edaficas: El factor humndad y 

el factor Fertilidad. Tomaindo como Indice o normn, el suelo 7onal de una zo

una na de vida, los suelos pertonecientes a las asociaciones ed~ficas tienen 


fertilidad mayor o mennor, considerando 6stos
humedad mayor o menor y/o una 

Fstns (Ins factnres puedon actuar per setdrminos en su sentido mAs amplio. 

parade o conjuntamente y en diversos grados de intensidad do. desviaciMn de la 

norma establecida para la asoc.inrin climfltica. Sin emhbarqn, en general, po

demos reconocer come clases de asnciacinne edficas las sintlientes: (a) dA

ficas huedas y P7rtiles, (h) Hi'nrdas e inftrtiles, (c) Secas y f6rtiles y 

(d) Secas e infdrtiles. 

Tambidn podemos reconocer ciertos casos especiales, comn per ejemplo,
 

suelos que so alternan entre nndurecidos y anegados durante estaciones secas
 

o suelos criyas relarionos do hum.idad-planta son y lluviosas (Vertisoles), 


afectadas par sales on cantidaces exr.esivas (siolos stidicns y/o salinos).
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La fertilidad, por su parte, representa el conjunto de condiciones que
 

influyen en la disponibilidad do los nutrientes necesarios para el crecimien

to de las plantas y no solam.nte la disponibilidad de bases en el suelo. Las
 

condiciones que mis frecuentemente son responsables para las diferentes clases
 

de asociaciones ed~ficas se von reunidas en el diagrama adjunto (Figura 3).
 

Asociaciones Hidricas
 

Son aquellas donde el suelo estA cubierto con agua a poca profundidad 

durante todo o casi todo el afio. En esta catenorfa so encuentran asociaciones 

de agua fresca, salobre y salina; pero se excIuyen las Aroas de agua tan pro

funda que las plantas dominantes no pueden enraizar on el suelo basta el fondo. 

Parece que el factor limitante al crecimientr de grboles, es. la falta de oxfge

no para las rafc,, de las plantas y las pocas especies Que aguantan tales Con

diciones , tienen adaptaciones especiales que les permiten obtenerlo.
 

De estas varias categorias generales de asociaciones, las tres que no
 

son cliniticas se presentan tambidn en varias combinaciones, come en especial
 

las edlficas-i.mosfCricas, en las cuales varias combinaciones do las variantes 

Par esta raz6n,
act~an en la modificaci6n de la fisonomTa do la veoetaci6n. 


Holdridge ha sugerido que el tftulo especdfico de una do estas asociaciones 

debiera estar basado on una enumeraci6n breve do los factores o condiciones
 

medio-ambientales m~s influyentes on la determinaci6n de su fisonomfa, nombre 

a la cual siempre se debe ahiadir la de la zona do vida a que pertenere. La
 

sonasociaci6n climitica do la zona de vida, sin embargo, puede ser de.signada 

cillamente por dicho nombre, come por ejompln, "Asociacifn clirimtica del Bosque 

hamedo Tropical ". 

Agrupaciones de Asociaciones o "Unidades de Tierra"
 

En la cartografTa de asociaciones, 	se confronta local y frecuentemente
 

terreno, conforme a la variaci6n loun mosaico de dos o mns do dstas sobre el 

cal en cuanto a material parental , posici6n topo nrAfica, exposici6n a efectos 

especiales atmosf6ricos, drenajo y stisceptibilidari a anngaci6n per inundaciones 

o mareas, seg6n la geograffa y geomorfologITai de la localidad on estudio. 
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Algunas unidades (asociaciones) pueden ser extensas, otras muy restringidas en
 

extensi6n e irregulares en su configuraci6n. En ciertas ireas do una zona de 

vida la asociaci6n climitica puede estar ausente comletamente; en otras, pue

de dominar el terreno. En general , el nw)saico do asociaciones locales debe 

exhibir la repetici(3i de ciertas unidades on patrones bien definidos, las que 

indicarin cadenas do suelos do la misma clise. AsT, para levantar un mapa de 

asoci'.iones o "tipos de bosques" so necesita una escala mucho mAs grande quo 

]a q se requiere para un mapa de zonas do vida solamente. Las unidades que 

se muestran deben coincidir esencialnonte on su ubicaci6n especTfica y exten

si6n con las clases (series) de suelos determinados. 

aso-
Una vez establecida la relaci6n entre la fisonomfa do las distintaS 


ciaciones y los suelos de cualquier zona do vida, serfa factible la cartografla
 

directa de suelos en base do la vegotaci6n (con la ayuda do fotonrafias adreas) 

y la determinaci6n de su productividad potencial para actividades agrfcolas, pe

cuarias y forestales. Es decir, un mapa de asociaciones hasadas on el sistema 

de zonas de vida seria directamente traducible en un mapa do capacidad de uso 

de la tierra, adem~s de poder utilizarse para estudios forestalos en la orienta

ci6n de inventarios, planeaci6n, ordenaci6n, aprovechamiento y administracifn 

del recurso.
 

Etapas Sucesionales (Nivel Il1)
 

Es el nivel ifiAs detallado del sistema y corresponde a camnbios sufridos 

en suelo mislio por disturbios premedien la cobertura vegetal, en la biota y 

tados como: Quemas, despales, caza, labores culturales, pastoreo y otras ac-

Este nivel tiene una importancia estividades humanas en el uso de la tierra. 

pecial porque las actividades del hombre en el manejo de la tierra, van estre

chanente relacion,,das cofn la mranipula(:ikn y control do la sucesi6n natural. 

Cada asociaci6n Lione un grupo distinto de otapas sucesionales y 6stas 

la zona de vida ydeben do considerarse conx) tn comple;ento del estudio de 

normas adecuadas mnanejo 

asociaciones. Su imapeo consisto en determinar el iiso actual do la tierra para 

determinar el tipo de cObertura vegetal natural o cultivada a fin do recomendar 

do con el mniin deterioro de los suelos. 
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4. DESCRIPCION DE LA riETODOLOGIA 

General idades
 

Despu~s de conocer en forma general los conceptos fundamentales del Sis

tema de Hloldridge, se puede comprender la gran versatilidad y mOltiples aplica

cion,':; que tiene para las ciencias agropecuarias y forestales, principalmente 

en lo que se refiere a transferencia de tecnologta a nivel mundial, siempre y 

cuando se establezcan pargmetros de comparaci6n entre las unidades bioclimsti

cas y unidades de suelos. 

carac-
Por 1o tanto para determinar analogla de tierras es necesario Ia 


terizaci6n del ambiente considerfindose por lo menos los dos .primeros niveles
 

del sistema (zonas de vida y asociaciones), y Ia caracterizaci6n de los suelos,
 

de acuerdo a la metodologla preparada para tales fines.
 

La metodologia propuesta se basa en los conceptos del sistema y en los
 

El Salvador (1977) y Honduras (1978),
mapas ecol6gicos do Nicaragua (1969), 


preparados por el Dr. Joseph Tossi, Consultor del Tropical Science Center (San
 

los mapas de los Iltimas dos paTses fiieron exclusivwente
Josd, Costa Rica), 

Ins auspicios del CATIE/
preparados para el Programa de Suelos Anlogos, bajo 


ROCAP.
 

Los mapas ecol6gicos de los pafses antes nencionados fueron hechos uti

lizando como mapas bases hojas topogrfificas 1:50.000 y posteriormente genera

lizados a escala 1:250.000 (Nicaragua y Honduras) y 1:300.000 (El Salvador), 

de vida, asT como sus transilos cuales muestran la distribuci6n de las zonas 


ciones (tdrmicas do humedad o prncipitaci6n) y en algunns casos ciertos tipos
 

de asociaciones atmosf6ricas (c6lidas-monz6nicas). 

Para la caracterizaci6n del ambiente se ha considerado el anlisis de
 

primer y segundo orden, que corresponden a las zounidades bioclimfticas de 


nas de vida y asociacio,,cs respectivanmente.
 

Las unidades bioclimticas de orimer orden han sido consideradas do 

acuerdo a los mapas ecol6gicos antes mencionados, y determinan la influencia 
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que ejercen los factores atmosf~ricos mayores on el comportamiento de las plan

tas cultivadas o nativas (precipitaci6n total anual , biotemperatura media anual 

y relaci6n do evapotranspiraci6n potencial). 

Las unidades bioclim ticas de segundo orden, corresponden a los diferen

tes tipos de asociaciones o ecosistemas que estgn determinados por las modifica 

cionms que ejercen los factores atmosfricos menores en la vegetaci6n y adapta

ci6n de las plantas cultivadas. 

•Algunos 	 de los factores atmosfdricos como el r6 imen de temeratura am

precipitaci6n se expresar cartogr~ficamento sobiental y el r.aimen do 	 pueden 

los o combinados, cuando ocupan extensiones considerables dentro de una zona 

de vida. 

del suelo, nubosidad,Otros factores atmosfdricos como balance de humedad 

neblinas y vientos, deberAn ser completados en la medida de los disponihilidad 

Es muy importante 	determinar el balance do humedad do los suelos quede datos. 

presentan semejanza morfoldgica dentro do cada zona de vida a fin de deteminar 

el n'mero de meses efectivamente secos y excesivamente h rdos, para 
necesida

de siembra de acuerdo a los ciclos de los culti
des de riego, drenaje y dpocas 

vos adaptables. 

Nomencl atura 

Se propone utilizar la siguiente nomenclatura de acuerdo a los 
est.nda

los par,metros de 	 comparaci6n
res de la escuela de Holdridge, para establecer 

primer y segundo ordon, y facilitar la interde las unidades bioclim~ticas de 


pretaci6n de la simbologTa usada en los mapas.
 

Unidades BioclimAticas de Primer Orden
 

Comprende la zona de vida y transiciones, y se utilizan los sfmbolos 

en los mapas ecol6gicos de Holdridge.estfndares que aparecen 
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Zona de Vida
 

Se representa con letras minisculas que corresponden a la abreviaci6n
 

del nombre de la vegetaci6n madura zonal, ejemplo:
 

bh - bosque hGmedo
 

e - estepa
 

me - monte espinozo
 

bp - bosque pluvial
 

Seguido de un gui6n en letras mayisculas so representa prime.ro la re

se determina, el piso altitudinal qua estd gidn latitudinal y despu~s, si 


por encima del piso basal de la regi6n latitudinal, 4jemplo:.
 

T - Tropical
 

TP - Tropical Premontano
 

S - Subtropical
 

SMB - Subtropical Montano Bajo
 

Por lo tanto la designaci6n completa de la zona de 
vida aparecerh
 

asf:
 

bh-T - bosque hrmedo Tropical 

bh-TP - bosque hifmedo Tropical Premontano 

bh-S 
bth-StMlB 

-
-

bosclue him'do Subt.ropical 
bosque Iiindo Suhtropical Montano Bajo 

zonas de vida encontra-

Se adjuntan al presente dortimento las listas de 

das en las Areas consideradas dentro del proyecto piloto, 
para la comparaci6n 

de anAlogos de Nicaragua, El Salvador y Honduras. 

Trans i ci ones 

Las zonas de vida estfn representadas en el diagrama en forma de hexh

genos y como los parAmetros de liotemneratura, precipitaci6n y relaci(n de 
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forma tridimensional, en cada
evapotranspiracidn potencial se representan eii 


hexAgono se presentan seis transiciones con las zonas de vida adyacentes. Es

tas transiciones so representan por medio de trignailos is6sceles, colocados 

despuds de la zona de vida y son las siguientes: 

a) Trmicas. Son aquellas que presentan una biotemperatura mayor
 

o menor de los ITmites do cada reqii6n latitudinal dentro de ca
 

da zona de vida o unidad bioclimitica, y se expresan asi:
 

= 	 Cuando las biotemperaturas estgn ligerarnte por 

debajo del 1Imite do la regi6n latitudinal o sea 

m~s frias. 

Cuando las biotemperaturas estgn ligeramente por
 

encima del lumite do la rogifn latitudinal o sea
 

mAs clidas.
 

Son aquellas en que cambia la provincia do humedad
b) Humedad. 


dentro de cada zona do vida en pequeios valores (mayor o me

nor) en la relaci6n de evapotranspiraciin potencial y que se 

la escala diagonal do la izleen utilizando la lInea gufa de 

quierda (600) del diagrama, so expresan asi: 

Cuando la zona de vida pasa a una provincia de
 = 


mayor humepdad, con valores ligeramento inferio

res de la relaci6n de ETP con respecto a la 1

nea gufa. 

= 	 Cuando la zona de vida pasa a una provincia do 

menor humedad, con valores ligeramente superior 

de la relaci6n de ETP con respecto a la lifnea 

gufa. 
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los valores totales de prec) Precipitaci6n. Son aquellas en que 

cipitaci6n anual cambian ligeramnte a mayor o menor cantidad y
 

que se leen en la escala diagonal de la derecha del diagrama
 

(600) dentro de cada zona de vida y se expresan asi:
 

V Cuando los valores totales de precipitaci6n son 

con respecto a la lInealigeramente inferiores 

gufa. 

A =Cuando los valores totales de precipitaci 6 n son 

ligeramente superiores con respecto a la lfnea. 

gula.
 

Unidades Bioclimfticas de Segundo Orden 

describe la simbologfa tentativa a usarse 	para estas
A continuaci6n se 

unidades: 

Rdgimen de Temperatura Ambiental
 

son
 
(n) 	= Normal: La biotemperatura y la temperatura ambiental 

afio.aproximadamente iguales para el 

es significativamen
(c) 	= Caliente: La temperatura media anual 

te ms alta (20C 6 mAs) que la hiotemperatura media 
anual. 

es significativanente
(f) 	 Fr~o: La temperatura media anual 

m~s baja quo (2°C 6 menns) la hiotemporatura media anual. 

Rdgimen de Precipitaci6n 

1 - onz6nico: Estaci6n soca de larga duraci6n (6-7 meses) y 

periodo
la concentraci6n de la precipit.acifn anual on un 

para la zona de vida. 
mas breve 	 (5-6 meses) que el normal 

-14



Mediterrhneo: Concentracifn de la precipitacin en los
 

meses frfos del aio.
 

2 


Marino: Distribucifn de la precipitaci6n anual ms uni

forme que 1o normal para la zona de vida, ausencia de
 

perfodos muy secos.
 

3 


El regimen de temperatura ambiental y de precipitaci6n pueden presen

tar una comb1nacidn quo se puede expresar de la siguiente forna a la derecha
 

de la.zona de vida.
 

(c)l - Asoclaci~n cglida-monz6nica 

(n)3 - Asociaci6n normal-marina 

(n)l - Asociaci6n normal-monzdnica 

Balance de Humedad 

a) Namero de meses efectivamente secos. Se determinarAn con nOmero y 

ddclmos (ejemplo 6.5). La sequedad empieza cuando el suelo alcan

za alrededor de 50,' de su contenido do agua a pF 2.7 y so tormina 

cuando a vuelto a esta cantidad al iniciarse la estaci6n lluviosa.
 

b) NtOmero de meses excesivamente hOmedos. Tambidn se determinarfn 

en igual forna que el caso anterior. La humedad excon n~meros 


cesiva ocurre cuando el suelo estA saturado; es decir a capacidad,
 

plena evapotranspiraci6n potencial del mes.
 

rNubes y_Neblinas 

Se reconocerAn tres condiciones que podr~n ser indicadas tentativamen

te con las siguientes letras may~sculas:
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N 	 Nubosidad normal para el bioclima; sin neblinas sig

ni ficativas. 

A 	 Nubosidad excesiva relativa al bioclima (total de llu

vias) durante la estacidn de crecimiento vegetal, sin 

neblinas significativas. 

F Neblinas que tocan el suelo y la vegetaci6n, frecuente 

durante parte o todo el afio. 

VI entos 

Se reconocerhn tambidn tres condiciones, indicadas por los siguien

tes nOmeros: 

0 -	 Vientos normales para la latitud 

1 -	 IVientos excepcionalmente fuertes y persistentes para 

IaJ Iati tud. 

Peligro de vientos huracanados o ciclones ocasionales.
2 -

Managua, D. N., 7 de Marzo de 1978.
 

Sg,_Eduag f- C. 

EJM/Ibd. 
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LISTA DE SIMBOLOS USADOS EN EL 

14APA ECOLOGICO DE NICARlAGIA (PARCIAL) 

A ESCALA 1:250.000 

GENERALIDADES
 

A contlnuaci6n se describen las caracterlsticas mfis sobresallentes de
 

los simbolos que determinan las zonas de vida identificadas en el riapa de 7o

nas de Vida de la Regidn PacTfica de Nicaraga. 

La descrlpci6n se hace do las zonas dn vida mis secas a la ms h~m'das, 

partlendo de 	 la regldn latitudinal Tropical a incluyendo los pisos altitudina

les cuando estos fueron Identificados. 

BOSQIE SECO TROPICAL (Bs-T) 

bs-T 	 Temperatura y biotemperatura mayor de 240C; preclpltacifn 

total anual entro 1 ,000 y 1,400 m. Asociaci6n c5liida 

monz6nica. 

bs-T .	 Transicin a Subtropical, temperatura mayor de 240C y 

blotemperatura ligeramente inferior a 241C; precipitaci6n 

total anual entre 1,000 y 1,400 mm. Asociacifn cAlida 

monz6;uicn. 

bs-T 	 Transic1dn a hOmedo; tenmeratura y biotemneratura mayor 

de 240C; precipitaciln total anual entre 1,40n y 1,600 

mm. Asociaci in cil ida-monz6ni ca. 

BOSQUE HU14EDO TROPICAL (hh-T) 

bh-T 	 Temperatura y hiotemperatura mAyor de 24*C; precipita

cin total anual do 2,000 a 2,500 mm. Asociaci6n cli

mfti ca. 



bh-T 	 Transici6n a Subtropical; temperatura mayor de 240C y 
biotemperatura ligeramente inferior a 24*C; precipita

ci6n total anual entre 2,000 y 2,300 mm. Asociacifn 

cfl ida-monz6nica 

bh-T 	 Transici6n a menor precipitaci6n; temperatura y bio
temperatura mayor de 240C; precipitaci6n total anual 

entre 1,500 y 1,700 mm. Asociaci6n cAlida-monz6nica.
 

BOSQUE.HUMEDO PREMONTANO TROPICAL (bh-PT)
 

bh-PT 	 Temperatura y biotemperatura menor de 24"C; precipita

ci6n total anual entre 1,500 y 1,700 mt. Asociacidn' 

nonmal-monzdnica. 

'bh-PT Transici6n a hasal (poca altura sobre el nivel del 

mar); temperatura ligeramente superior a los 24*C 
y biotemperatura ligeramente inferior a los 24'C; 

precipitaci6n total anijal entre 2,000 y 2,200 mm. 

Asociacidn normal-monz6nica.
 

bmh-PT 	 Bosque muy hrimedo Premontano Tropical, con temperatu

ra y biotemperatura entre 18 y 22"C; precipitaci(in to

tal anual entre 2,000 y 2,500 mm. Asociaci6n normal

monz6nica, con 	nuhosidad excesiva y neblina que tocan 

el suelo y la vegetacifn (Comprenden zonas altas de 

volcanes con alturas entre 800 y 1,000 metros). 

bmh-MBT 	 Bosque muy hrnmedo Montano Bajo Tropical, con tempera

tura y biotemperattira alrededor de 180 C o ligeramente 

m~s frlas; precipitaci~n total anual entre 2,500 y 

3,000 mm. Asociaci6n frfa-monz6nica, con excesiva nu

bosidad y neblina que toca el suelo y la vegetaci6n 

durante la mayor parte del afo (son c6spides de vol

canes, con altitudes entre 1,000 y 1,700 metros sobre 

el nivel del mar). 
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BOSQUE SECO SUBTROPICAL (bs-S)
 

bs-S 	 Temperatura mayor de 24*C y biotemperatura inferior a 

24*C; precipitaci6n total anual entre 800 y 1,000 mm. 

Asociaci6n c~lida-monz6,nica. 

bs-S 	 Transicifn a mayor precipitaci6n; temperatura mayor
 

de 241C y biotemperatura menor de 24°C; precipitaci6n
 

total anual entre 1,000 y 1,150 mm. Asociaci6n cdli

da-monz6nica.
 

BOSQUE HUMEDO 	 SUBTROPICAL (bh-S) 

bh-S 	 Temperatura mayor de 240C y biote~peratura menor de 

24°C; precipitaci6n total anual entre 1,500 y 2,000 
mm. Asociaci6n clida-monz~nica. 

bh-S " 	 Transici6n a Tropical, con temperatura y biotempera

tura mayor de 24°C; precipitaci6n total entre 1,500 

y 2,000 mm. Asociaci6n c~lida-monz6nica. 

bh-S 	 Transici6n a Sub-hfmedo; temperatura mayor de 240C 

y biotemperatura menor de 24C; precipitaci6n total 

entre 1,000 y 1,400 mm. Asociaci(in cAlida-monz6nica. 

bh-S A 	 Transici6n a mayor precipitaci6n; temperatura mayor 

de 240C y biotemperatura menor de 24oC; procipita

ci6n entre 2,000 y 2,300 mm. Asociaci6n cfilida-mn

z6nica. 

bmh-S 	 Bosque muy hdniedo Subtropical; corresponde a pequefias 

Areas que ocupan las faldas de los volcanos a altitu

des entre 800 y 1,000 metros sobre el nivol del mar. 

Presentan una temperatura y hiotemperatura entre 18 y 

22C; precipitaci6n total anual entre 2,200 y 2,500 
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miltmetros. Corrosponde a la asociacin normal-monz6

nica, con presencia de excesiva nuhosidad y relativa 

presencia do 	neblina.
 

bmh-MBS 	 Bosque muy hrmedo Montano Bajo Subtropical. Conmprende 

pequefias fireas que ocupan las cimas do los volcanes a 

altitudes de 1,000 a 1,700 metros sohre el nivel del 

mar. La tomperattira y la biotemperatura es alred dor 

o ligeramente inferior do los ICC; la procipitaci(n 

total anual varfa do 2,500 a 3,000 rm, y corrosponde 

a la asociaci6n fr1a-mnnz6nica, con excesiva ntbosidad 

y neblina que toca el suolo y la veetaci6n durante la 

mayor parte del aho. 

Managua, D. N., Nicaragua, 7 de Marzo de 1978. 

Ing. Eduardo J. 4arfn C. 

EJM/lbd.
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