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PREFACIO
 

Los edaf6logos, al igual que otros cientificos, se esfuerzan por reconocer y 
comprender la realidad acerca de los suelos como parte de la naturaleza. Al 
mismo tiempo que somos capaces de reconocer y comprender esas realidades, 
deseamos tambien comunicar nuestras percepciones y conocimientos de los 
suelos a otras personas. Esta es la finalidad de la clasificaci6n de suelos y de 
los mapas de suelos. 

La clasificaci6n de suelos constituye un m6todo para organizar y comunicar 
nuestros conocimientos y percepciones sobre los atributos de los suelos; los 
mapas de suelos proporcionan un m~todo para comunicar lo que sabemos 
sobre la distribuci6n de los atributos de los suelos en la naturaleza - p.e. la 
geografia de suelos. El documento que se presenta a continuaci6n contiene los 
criterios y convenciones usados con el fin de que nuestras percepciones 
y comunicaciones entre los edafologos sean consistentes. 

Antes de continuar con los criterios y convenciones es necesaric aclarar que 
las -anicas verdades absolutas sobre los suelos se encuentran solamente en los 
mismos suelos en la naturaleza. Los atributos del suelo son observados 
y medidos, con la mayor precisi6n posible en el campo y en muestras que 
Ilevamos al laboratorio; pero nuestras observaciones y mediciones son s6lo 
aproximaciones a la verdad que existe en la naturaleza - probablemente 
muy buenas aproximaciones, pero de todas maneras que no corresponden a la 
verdad absoluta. Al examinar un suelo en cualquier sitio con un tamafio 
suficiente para observar v medir sus atributos observaremos que tiene un 
conjunto de propiedades que, -n su conjunto, se pueden usar para describir el 
suelo. Ademas, podemos observar que, atin cuando estos conjuntos de 
propiedades son muy similares entre si, y a su vez muy diferentes de otros. 
Con el fin de facilitar nuestro trabajo, pensamos en todos aquellos grupos que 
son similares como una clase de suelo - clasificamos los suelos y le damos 
nombres a nuestras clases (taxa) de tal manera que podamos establecer 
comunicaci6n en tcrno a ellos. Estos taxa o clases no son verdades en si 
mismas; constituyen nuestras mejores aproximaciones de lo que percibimos 
como verdades. 

Una vez que hemos clasificado los suelos necesitamos comunicarle a otras 
personas como se distribuyen en la naturaleza los cuerpos de estas clases de 
suelos o taxa. De manera que al elaborar los mapas de suelos tratamos de 
dibujar limites que engloban a areas que representan cuerpos naturales de 
suelos que pueden ser descritos en tdrminos de clases de suelos a taxa. 
Una vez mas, s6lo podemos tener una aproximaci6n de un cuerpo de suelo 
cartografiable que corresponde a una clase de SLelo o tax6n. Las lineas que 
delimitan dreas en nuestro mapa se dibujan en funci6n de indicios que 
pueden ser percibidos en el paisaje y de las observaciones de las propiedades 
internas de los suelos en lugares que constituyen muestras de los cuerpos 
reales de suelos. Nuestros limites, inevitablemente, incluyen mdis de un tax6n 
o clase; los cue,'pos de suelo que representan son impuros, pero constituyen 
nuestra mejor aproximaci6n a la verdad de la naturaleza. 
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Todos los edaf6logos deberdn entender que las ideas expresadas anteriormente 
constituyen preceptos fundamentales, Tratamos con aproximaciones, no con 
verdades absolutas; sin embargo, nuestros esfuerzos generan herramientas 
fitiles para trabajar con los suelos. Las guias y convenciones para nuestro 
trabajo han sido compiladas con estos hechos en mente con el fin de 
proporcionar coi.sistencia al tratar con un fen6meno natural muy complejo. 

M.G. Cline 
Ithaca, 1985 
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INTRODUCCION
 

En esta publicaci6n se proporcionan los criterios para el uso de nombres 
taxon6micos en la denominaci6n de unidades cartogrficas en los inventarios 
del iecurso suelo. Estos Criterios han sido compilados a partir de notas y 
documentos preparados por el Servicio de Conservaci6n de Suelos 
del Departamento do Agricultura de los Estados Unidos en 
algunas actividades relacionadas con la preparaci6n de ]a versi6n revisada del 
Manual de Levantarniento de Suelos. 

Las piincipales fuentes de informaci6n fueron: (1) National Soils Handbook, 
430-VI Issue 1, July 1983, particularmente parte 602, "Soil Classification," y 
(2) Soil Survey Manual (revised), 430-V, Issue 6, particularmente 
"Examination and description of soils in the field" (Chapter 4, May 1981), 
"Map units" (Chapter 5, Sept. 11, 1980), y "The mapping legend" (Chapter 6, 
May 1981). Muchas partes han sido tomadas textualmente de esas fuentes. 

Muchos terminos, tales como ped6n y otros se tomaron de la Taxonornia de 
Suelos, sin hacer intento alguno de definir en detalle esos t~rminos. El lector 
debe consultar la Taxononia de Suelos para estas definiciones. 

Los presentes Criterios han reorganizado los temas centrales y han 
incorporado nuevos textos. El capitulo primero se refiere a definiciones y 
conceptos que son importantes para la comprensi6n de los mapas y las 
clasificaciones. El capitulo segundo explica los diferentes sistemas do 
referencia que pueden ser usados para denominar los suelos en los mapas 
de inventario do este recurso. El tercer capitulo describe diferentes clases de 
inventarios de suelos y las unidades cartogrdficas apropiadas. El cuarto 
capitulo proporciona las convenciones y reglas que regulan la estructura de los 
nombres en espafiol, cuando se aplica a las leyendas de los mapas de suelos. 

La Taxonomia de Suelos se usa en el presente texto como un sistema de 
referencia conjuntamente con otros. Uno do estos corresponde a las 
"clases de unidades cartogrdificas," tal como han sido deszritas por el Servicio 
de Conservacidn de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estaaos 
Unidos. Otros sistemas de unidades cartogrificas podrian usarse y conectarse 
con la Taxononia de Suelos para construir leyendas de mapas de suelos. Esta 
versi6n en espafio, tiene la intencion de servir a los inventarios de! recurso 
suelo en diferentes paises, y han sido preparados finicamente como una 
orientacion. 

EN ESTOS CRITERIOS HAY DEFINICIONES QUE NO SON IDENTICAS 
A LAS DEL National Soils Handhock Y Soil Survey Manual Y ADEMAS SE 
PROPONE UNA SERIE DE UNIDADES Y TERMINOS N' LVOS. 

Para los edaf6logos interesados en geografia de suelos se na preparaoa 
adicionalmente un conjunto de diapositivas para ilustrar estas ideas (el texto 
explicativo de la serie de diapositivas se encuentra en el apdndice C'). Alli se 

1 Las diapositivas no se produjeron en castellaro, y no se incluy6 el texto de la presentaci6n en esta 

traducci6n. 
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enfatizan los conceptos y las justificaciones de las convenciones; sin embargo,

es incompleta y ademds tiene una representaci6n algo mis flexible que estos
 
Criterios.
 
LOS CRITERIOS NO YPT TCAN CO1,T--ACED T.A L" YTHrA DE NTTT 

MAPA DE SUELOS. SOLO SE REFIEREN A COMO DENOMINAR LAS
UNIDADES CARTOGRAFICAS, UNA VEZ QUE SE HA ESTABLECIDO 
TODA LA ESTRUCTURA DE LA LEYENDA. 

Agradecemos al Dr. S. Buol y al Dr. M. Cline por sus comentarios en los
borradores preliminares. El personal del Servicio de Conservaci6n de Suelosrevis6 las partes que se refieren al Naional Soils Handbook. Agradecemos
sinceram-nte Ins contribuciones de los Drs. R. Grossman, R.F. Harner, G.
Holmgren, C.S. Holzhey, J. Kimble, K.H. Langlois, J.D. Nichols, J. Witty y
otros miembros del Servicio de Conservaci6r, de Suelos. 

A. Van Wambeke 
Universidad Cornell 
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CAPITULO 1 

QUE SE ENCUENTRA EN UN MAPA 

1.1 Unidades cartogrificas 

En los mapas, los limites entre los suelos se muestran mediante lineas. Las 
lineas se-paran segmentos en el mapa. Los segmentos representan cuerpos de 
suelo tal como se reconocen en el campo. Cada drea que estdX completamente 
circunscrita on el mapa por limites de suelo se denomina delineaci&n de 
suelos. 

Una unidad cartografica es el conjunto de todas las delineaciones de suelc 
que estn identificadas por un simbolo tinico, un color, un nombre u otra 
representaci6n en el mapa. Todas las delineaciones de suelos que tienen 
la Misma identificaci6n constituyen una unidad cartogrdfica. 

Los mapas de suelos casi siempre contienen mis de una 
unidad cartogr.ifica. Estas unidades pueden ser ordenadas de diferentes 
maneras. Cualquier lista organizada de unidades cartogrfificas puede ser 

Ilamada una leyenda (Figura 1.1). Hay diferentes tipos de leyendas. 

Las unidades cartogrdficas tienen simbolos y nombres. Las reglas de 
nomenclatura pueden diferir de una leyenda a otra. Es importante conocer el 
origen de los nombres. Una fuente de nombres puede ser un sistema de 
clasificaci6n de suelos. Esta publicaci6n se refiere primordialmente a 
los nombres de las unidades cartogrfificas derivados de la clasificaci6n de 
suelos. 

1.2 Unidades taxon6micas versus unidades cartogrificas 

En ciencia algunas Aasificaciones se denorninan taxonomias y definen 
unidades taxon6micas. En los inventarios del recurso suelo las unidades 
taxon6micas se centran en el mismo objeto (Los suelos) que las unidades 
cartogrdificas, pero cada una corresponde a conceptos diferentes, y son i6tiles 
para intereses distintos, aunque persiguen objetivos comunes. 

Las unidades taxon6micas, o clases pueden ser y frecuentemente son creadas 
sin tener en cuenta la distribuci6n geogrdifica de los sueios. Por ejemplo, 
es posible concebir una clase que agrupa a todos los suelos que tienen colores 
grises cn el subsuelo. Puede que no sea necesario delinear este agrupamiento 
en tn mapa. De esta manera el clasificador ha creado un concepto abstracto 
que acepta como miembros a todos los suelos que tienen una propiedad 
seleccionada. La clase de color gris seria un tax6n I en un sistema taxon6mico 
y como tal seria una subdivisi6n del "universo" suelo (Figura 1.2). El nombre 
de ]a subdivisi6n denominaria a todos los suelos que tienen las caracteristicas 
mencionadas en la definici6n. En muchas circunstancias los nombres 
asignados a los suelos estin referidos a clasificaciones taxon6micas basadas en 

1 Plural: taxa. 
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CARTOGRAFICA DELINEACION DE SUELOS 

Figura 1.1 Componentes de un mapa de sutdos. 

las propiedades de los suelos. Otro ejemplo de esto seria los "suelos rojos." 

Casi nunca es posibie delinear con precision en un mapa el irea que ocupan
en el campo los suelos de una determinada clase taxon6mica. Una explicac6on
sencilla de esto es que nadie realmente cartografia suelos por unidadestaxonnmicas. Todos estinlos suelos ocultos bajo la superficie, y asi solo sonvisibles su configuracion superficial y sus propiedades superficiales. No se
pueden identificar sobre la superficie del terreno los limites reales de las
propiedader, que solo estin presentes en el subsuelo. En la actualidad, no haymanera de dibujar un mapa de suelos como s. fuera el retrato de un objeto
que puede ser observado directamente. Tampoco es posible, en la actualidad,
producir una imagen fotogrifica de todas las unidades taxon6micas que
conforman un paisaje. Los edafOlogos tienen que confiar en indicadores 
externos para dibujar sus lineas en un mapa, como por ejemplo la topografia,
la vegetacion, los colores superficiales u otras propiedades. El grado de
coincidencia entre el area delineada y las propiedades reales de los suelos
dependen de la confiabilidad de los ind;cadores externos y muchas otras 
cosas. El edafologo comprueba sus suposiciones de terreno con el barreno 
en calicatas, 

o
las cuales estin bastante distanciadas unas de otras. 

Hay otras razones para que existan discrepancias entre las unidades
cartogrificas y las unidades taxonomicas. Algunos suelos que pertenecen adiferentes unidades taxonomicas estdn tan intimamente entrernezclados o bien ocupan ireas tan pequefias que no se pueden mostrar separadamente en un mapa a una escala de czricter prictico. Cualquier delinaaci6n simple
representa un drea en la cual existen suelos que pertenecen a dos o mis 
unidades taxon6micas. 

La Taxonomia de Suelos no es el unico sistema que se util;za para dar
nombres a las unidades cartogrificas. Por ejemplo las "fases," segtn las
convenciones de reconocimiento de suelos del Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA), son subdivisiones de taxa creadas fuera de
la Taxonomnia de Suelos y se reconoce que aumentan ia utilidad de los mapas
de suelos para los usuarios. 

I I honuiA -'oSueI'alolilt
II .,
 
" ''
 

,,., 
"-da d..............i.
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Las unidades taxon6micas y las unidades cartogrdificas son dos conceptos 
, 	diferentes. Las unidades taxon6micas definen intervalos especificos de 

las propiedades de los suelos en relici6n a la variaci6n total de las 
propiedades del suelo. Las unidades cartogrdificas, y sus delineaciones 
individuales definen ireas en el paisaje (Figura 1.3). Los nombres 
taxon6micos se utilizan para identificar las propiedades nis comunes dentro 
de los sogmentos del paisaje identificados coro una unidad cartogrftfica. Casi 
todas las unidades cartograficas ticnen incluidas mas do una unidad 

n- taxon6rnica. El objetivo de esta publicacidn es proporcionar guias para,,!9,,,., usar ............. ,... d cuadamente los nonibres taxonomnicos en la denomninaci6n de las 
...., ............ on recurso suelo.,,unidiadescartogr, ficas los inventarios del 

En resumen, la diferencia fundamental entre las unidades taxon6micas y las 
unidades cartogr.ificas, es que las primeras son un concepto resultante de ]a 
subdivisi6n del universo suelo, mientras que las segundas, resultan del 
agrupamiento de las delineaciones do suelos que tienen el mismo nombre, 
simbolo, color u otra representacion. 

1.3 lnclusiones cartogrificas y coreo minimizarlas 

Los taxa y sus nombres reconocidos por la Taxonomia de Suelos conllevan 
A C D E definiciones estrictas. Sin embargo, no todos los suolos que hay on unadeineaci6n de un mapa, portenecen a la clasc o clases taxon6micas usadas para denominar la unidad cartogrdtfica. Los suelos que caen fuera de los 

limites de la definicion taxon6mica constituyen las "inclusiones cartogrdficas" 
(Figura 1.4). Algunas veces tambin se les denomina impurezas. Hay 
diferentes tipos de inclusionos cartogrdficas. 

Las inclusiones reducen la homogeneidad do las unidades cartogrdficas. Su 
importancia, en t~rmiros del firea cubren y de sus propiedados 
contrastantes, no debe ser tal que lleguen a afectar significativamente las 
interpretaciones que se podrian hacer basadas en las propiedades de los suelos 
usados para denominar la unidad cartograifica. Idealmente las unidades 

....13 .cartogrifiras..... denominadas y definidas deberian contener la menor cantidad de 
inclusiones permitidas por las t6cnicas cartogrdificas. Hay varias maneras de 
obtener esto. 

Si las delinoaciones contionen mais do una clase de suelos y cada una de ellas 
afecta en forma diferente su uso y manejo, las unidades cartograficas se 
designan por los nombres do los suelos quo las componen. En este caso ]a 
cantidad de inclusiones no mencionaclas se reduce aumentando el n emero de 
componentes nombrados on la unidad cartografica, sin cambiar las 
definiciones do los componentes mismos. 

En otro caso cuando los suelos componentes tienen potencialidad de uso y 
requerimientes de manejo similares, la unidad cartogrffica podri ser 
denominada por ]a clase dominante do suelo, refiri(ndose al resto de los 
componentes en la descripci6n do ]a unidad cartogrdifica en el informe. De 
esta manera, se reduce el nfrmero de 7uelos sefialados en el nombre de la 
unidad cartogrifica, sin disminuir, en forma significativa el contenido de 
informaci6n prictica. 
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Una tercera manera de disminuir las inclusiones en una unidad cartogrdfica
consiste en elevar el nivel categ6rico de la unidad taxon6mica, de tal forma 
que se abarque una mayor variedad de suelos; sin embargo, este m6todo no 
siempre produciri los resultados esperados. 

Algunas inclusiones se pueden originar a partir de otras fuentes. La
Taxonomia de Suelos no siempre proporciona un lugar para todos los suelos 
en el nivel de subgrupo y n,'is bajo. Solo incluye los suelos cuya existencia ha 
sido reconocida. No hay provisi6n de lugares a nivel de serie, familia o
subgrupo para los suelos desconocidos. Estos suelos forman algunas de las
impurezas de las unidades cartogrificas. La decisi6n de "establecer" un nuevo 
tax6n depende del grado de similitud con suelos ya clasificados y de su 
extension. 

Por las razones anteriores, es muy importante reconocer los grados de 
diferencias entre suelos. Si las diferencias son pequefia3 y no afectan el uso y
manejo, los suelos se reconocen conio suelos sirnilares, y si las 
diferencias afectan el uso y manejo los suelos se consideran como suelos 
disimiles. 

La necesidad de distinguir grados de similitud se puede explicar mejor con 
ejemplos. Uno se relaciona con las decisiones que justifican establecer un 
nuevo taxon. Para un inventario especifico del recurso suelo, o en una regi6n
determinada, no tiene sentido crear nuevos subgrupos con la 
consecuente poliferacien de nuevas familias y series, si las bases para la 
diferenciacibn es s6lo upa pequefia desviacibn de la definicion de una clase,
la cual nunca alcanza el concepto central del taxdn dentro del drea del estudio 
y ademnis tiene una extension geogr~fica limitada. 

Otro ejemplo se relaciona con el uso de la tierra y la presencia de atributos 
que restringen el crecimiento de cultivos. La presencia de una propiedad 
severamente limitante en una porci6n de un grupo de suelos que pertenecen
todos al mismo taxon, es una razon para distinguir esa porci6b: como una 
unidad cartogrifica separada. La decision para hacerlo asi dependerd del
grado de similitud, basindose en la severidad de la limitaci6n, y de la
posibilidad de ca:tografiarla como una unidad separada. 

En las subsecciones que siguen se presentan pautas para estimar e grado de 
similitud entre los suelos. 

1.3.1 Suelos similares 

Los suelos similares son semejantes en la mayoria de las propiedades usadas 
como criterio para distinguirlos al nivel categ6rico del taxon que los denomina 
y los niieles categoricos superiores. Ellos comparten los limites de
las propiedades de diagnostico en las que difieren, o las diferencias muyson 
ligeras. Sus diferencias son escasas tanto en n~mero como en intensidad. La 
mayoria de los suelos similares difieren en no ms de dos o tres criterioz que
los diferencian Las interpretaciones para los usos comunesmis de estos 
suelos, considerados corno un grupo, son semejantes. 

Se pueden considerar los siguientes ejemplos: son suelos similares las fases de 
una misma serie que comparten los limites de la mayoria de los criterios de la
fase dentro de la variacion de prcpiedades de una serie. Las fases de 
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pendientes cie 4 a 8% y de 8 a 12% de una misma serie, comparten el limite 
de 8%. El gradiente de pendiente de cada una de estas f wes es relativamente 
estrecho. Las deiris propiedades de los suelos son iddnticas. Los dos suelos 
son fases similares de la ni~sma serie de suelos. 

Se consideran tambidn taxa sintilares a fases similhres dc dos series de suelos 
si las dos series: (1) difieren en s6lo una o dos propiedades de diagnbstico y 
(2) comparten los limites de las propiedades de diagn6stico que las 
diferencian. Por ejemplo, los suelos que pertenecen a dos seiies que 
son miembros de la misma familia, comparten todas las propiedades de 
diagn6slico de todos los niveles categ6ricos superiores a la serie de suelos. Si 
las propiedades de dos series se tocan en el limite de los criterios que las 
separan, entonces los suelos son similares, incluso en mapas que separan 
suelos a nivel de serie. 

Las propiedades que podrian diferir ligeramente de la definici6n dc un tax6n 
determinado incluyen todas ks caracteristicas de diferenciacion usadas al 
nivel categdrico del taxon ' a los niveles categ6ricos superiores. EJ ejemplo 
que se da a continuacidn ilustra un par de series similares diferenciadas a 
nivel de orden. Ambas son miembros de familias francosas finas, mixtas, 
mdsicas. Ambas tienen horizontes argilicos y una secuencia similar de 
horizontes. La primera es un Typic Argiaquoll y la segunda es un 
Udollic Ochraqualf. El nombre Udollic Ochraqualf implica que et Alfisol se 
aproxima, pero no es igual al Typic Argiaquoll en el espe-or del epipeddn de 
color oscuro y en el criterio de hulnedad. Las diferencias en sus epipedones 
ubica a las dos series en 6rdenes diferentes, pero todas las otras propiedades 
se fusionan o comparten limites comunes deLajo del nivel de orden. Los dos 
suelos comparten limites de propiedades de diagnostico principales, pero fuera 
de eso son muy similares. En aquellas leyendas de mapas que utilizan tara a 
nivel de series, los dos suelos podrian coisiderarse como similares. 

Los suelos de un tax6n no son necesariamente similares. Por ejemplo una 
deteiminada serie de suelo puede contener fases disimiles. En clases dc 
categorias superiores el nombre de un taxdn implica un intervalo restringido 
solo para aquellas propiedades que se seleccionaron cc,.o caracteristicas de 
diferenciacidn. Todas las derais propiodades pueden variar ampliamente y el 
tax6n incluir suelos muy disimiles. 

Un suelo que se considera similar a un tax6n dado, por ejemplo un subgrupo, 
difiere s6lo en pocas caracteristicas que definen ese tax6n al nivel dado y por 
encirna de 61. Sin embargo, podria variar ampliamente en muchas 
caracteristicas en los niveles mis bajos e incluir muchos suelos disimiles. En 
la secci6n siguiente se analiza un caso especial de similitud. 

1.3.1.1 Taxadjuntos 

Alguna., clases de suelos difieren ligeramente de series de suelos establecidas 
en s6lo una o dos propiedades. El ejemplo siguiente es tipico. Una serie de 
suelos definida como miembro de una familia tdrmica puede ser identificada 
y cartografiada en un dr~a extensa donde los suelos tienen un r~gimen de 
temperatura orirmico. Cerca del limite geogrifico entre los regimenes tdrmico 
y mesico, un suelo podria ser similar en todos los aspectos con ]a excupcifn 
que tiene un regimen de temperatura mesico con no mds de 2 o 3 grados 
menos que el limite del r6gimen t6rmico. Ese suelo esti fuera de los limites 
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de variacidn de la serie establecida, pero difiere s6lo ligeramente en una sola
propiedad. Si no se ha establecido una serie de suelos similar cot r6gimen de 
temperatura mnsico, suelo puede considerar uncl se como taxadjunto. Lleva 
el nombre de la serie establecida sin mencionar que se trata de un 
taxadjunto. La desviaci6n desde el limite de la temperatura del suelo se 
describe en el texto de la publicuc in del levantamiento, si se quiere como 
una nota al pie de la pigina. Et suclo so considera un adjunto a la serie 
nombrada, pero nu es pane de ella. Se considera como miembro de fa unidad 
cartografica que Ileva el nombre de la serie en la leyenda y en las 
interpretaciones, pero comono ina parte de la serie "taxon6mica." 

La Taxonornia de Sueios coloca limites cuantitativos para muchas propiedades
de los suelos que definen a los taxa. Cuando se aplicaron estos limites a 
los suelos en ha naturaleza, ellos desagregaron parte del paisaje en segmentos 
que anteriormente fueron tratados como partes do un tax6n establecido. 
Algunos de esos "fragmentos" constituyeron partes de series do suelos nuevas 
o redefiniclas. Otros quedaron sin clasificar al nivel de serie de acuerdo con la 
presente taxonomia. ,Lte!los fragm, ntos no clasificados y quo tienen 61o una 
peqtefia fraccibn do los limites do variacibn del con'Jun1o do propiedades
necesarias para pertenecer a un tax6n, son tambi~n taxadjuntos. 

Se dice que un suelo es Lin laxadj':ilo cuando no se puede clasificar elen 
nivel que se considera; s6lo difiere ligeramente de la definicifn taxonmica 
de un tax6n existente, y tiene las mismas interpretaciones que el 
taxon denominado. 

1.3.2 Suelos disfiniles 

Los suelos que no son similares, son disimiles; no hay clases intermedias. Las4iferencias entre suelos disimiles son grandes en ntmero o en intensidad, o en 
ambos. Las diferencias pueden ser en propiedades de diagn6stico de fases,
series, familias o taxa de categorias superiores, o en combinaciones 
de p!opiedades que son de diagnostico a diferentes niveles categ6ricos. 

Considerados separadamente, los suelos disimiles, normalmente ameritan 
predicciones diferentes acerca de sus potencialiclades para usos importantes,
las inversiones que necesitan para su uso efectivo, o su comportarniento bajo 
usos diferentes. Si de una pareja de suelos disimiles, uno cubre s61o pequefias
dreas en ]a unidad cartogrifica dominada por el otro, las predicciones que se 
hagan para la unidad cartogrifica no serain afectadas en forlna significativa.
Si esa inclusifn no restringe el uso ce areas enteras o impone linzitaciones en 
]a viabilidad do las pr6cticas de manejo, su impacto sobre las predicciones 
que se hagan para la unidad cartogrifica puede ser pequefio. 

Si suelos disimils ocupan superficies suficientemente grandes como para
modificar el uso de la unidad cartogrifica, el nombre de la unidad 
cartografica tiene quo permitir ]a identificaciOn de esa limitacidn (Vease 
Capitulo 2). 

Puede ser que algunas diferencias entre los suelos sean Io suficientemente 
importantes como pa.a mencionarlas en el nombre de la unidad cartogrdfica
debido a que restringen en formia significativa el uso do la tierra. Por el 
contrario, otras diferencias podrian no tener efecto en las interpretaciones. 
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Esta consideraci6n constituye ]a base para la identificaci6n de los conceptos 
siguientes. 

1.3.2.1 Inclusiones no limitativas 

Las inclusiones de suelos que tienen restricciones menos severas para el uso 
que el suelo dominante de la unidad cartogrdifica, puede que no afecte la 
mayor parte de las predicciones de la unidad como un todo. Esas inclusiones 
se describen como inclusiones no limitativas. 

1.3.2.2 Inclusioaes limitativas 

Si una inclusion tiene restricciones significativanente mds severas para el uso 
que el suelo dominante, o afecta a los requerimientos de manejo, su presencia 
en una unidad cartogrdfica, aunque sea en pequefia proporci6n, puede afectar 
considerablemente las prediccioles. Estas son las inclusiones mds criticas y se 
les considera como inclusiones limilativas. 

1.3.2.3 Variantes 

Algunos suelos difiercn de una serie de suelos establecida en propiedades 
importantes para el uso de la tierra. De acuerdo a las convenciones 
actualmente vigentes en el Servicio de Conservaci6n de Suelos del USDA, si 
estos suelos s6lo ocupan pequefias dreas, por ejemplo si su extensi6n es menor 
de 800 ha, son generalmente considerados corno variantes de una serie de 
suelos establecida. Los nombres de las variantes se pueden usar para 
denominar unidades cartogrificas o uno de sus componentes, sin la necesidad 
de establecer una nueva serie u otro tax6n en la Taxonomia de Suelos. 
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CAPITULO 2 

QUE SE ENCUENTRA EN UN NOMBRE 

2.1 Los nombres corno tUrninos de referencia 

A las unidades cartogrificas o grupos de unidades cartogrdificas se les puede
asignar cualquier nombre derivado de cualquier disciplina. "Suelos aluviales,"
"Suelos de montafia" o "Suelos de sabana" podrian ser nombres de unidades
cartogrdificas. Se podria tarnbidn ser m~is especifico y referirse a los nombres 
de la Taxononia de Suelos, usando los nombres que proporciona ese sistema.Por ejemplo, el nombre Udoll podria usarse para identificar una
unidad cartogrdfica constituida por suelos del suborden Udoll. Cualquier
nombre asignado a una unidac! carlografica siempre estd referido a una
clasificaci6n. "Suelos hirnedos" se refiere a un sisterna quc diferencia los"suelos htrnedos" do los "suelos secos." Los nombres no son rlds que etiquetas
que se le dan a objetos 0 conceptos que los relacionan con las
propiedades asociadas a ese nombre. Un objeto puede toner dos nombres,
cada uno referido a una clasificaci6n diferente, asi como un objeto puedo ser
denominado en forma diferente en dos idiomas distintos. De hecho, una
clasificacin no es nidis que un lenguaje tdcnico en el cual cada nombre es 
portador de una definicion. 

"Taxonornia" es un tdrnino mnls estrecho que clasificaci6n. Es aquella parte de 
la clasificacion quo tiene quo ver ;rimordialmente con las relaciones entre los 
objetos (Soil Survey Staff, 1975). 

2.2 Requerilientos del lcnguaje 

Sc debe toner presente que cuando se construyen leyendas do identificaci6n

los tdrminos tdcnicos debon combinarse en frases descriptivas, que deben estar
 
de acuerdo con la graihtica del idiorna 
 en el que se escribe el informe
del levantainiento de suelos y la leyenda. La funci6n do esta leyenda es
transinitir inforriaci6n a los usuarios, y debe presentarse en un lenguaje y
estilo aceptabe por ellos. 

Estos "Criterios" se refieren a la preparaci6n dr, loyendas en espafiol. Se
proporcionan algunas reglas do sintaxis y puntuaci6n. Su objetivo es lograr
alguna uniformidad entre los levantarnientos de suelos. Estas reglas
son solamente vilidas para el idioma espafiol y necesitarin de una revisi6n 
cuando se desee introducirlas en otras lenguas. 

Los idiornas no siempre siguen en forma consistente una 16gica clara en la
construcci6n de sus frases descriptivas. El uso tradicional do la secuencia de
palabras en los nombres do suelos podria diferir significativarente del uso
corriente. En consecuencia, la motodologia que aqui se describe puede variar 
ocasionalmente a lo largo del texto 2. 
2 El grupo de trabajo para la traducci6n de estos "Criterios" en castellano uniformizaron de una 
manera consistente la construcci6n de las frases descriptivas de las unidades cartogrificas. En este 
sentido esta versi6n castellana difiere considerablemente de laversi6n inglesa. 
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2.3 Sistemas de referencia 

Un prop6sito importante de estos Criterios es ilustrar como los nombres de los 
taxa de la Taxonomnia de Suelos pueden ser usados para denominar unidades 
cartogrdificas. Sin embargo, la Taxononia de Suelos no es el Inico sistema que 
puede ser usado. Las leyendas de suelos podrian utilizar otros sistemas. 
Algunos de ellos proporcionan trminos para denominar a los componentes de 
las unidades cartogrficas. Otros sistemas proporcionan nombres para los 
atributos de los componentes, para las caracteristicas de unidades 
cartogrfficas, direas de tierras, paisajes, etc. Los trminos son entonces 
utilizados para calificar objetos, o indicar las propiedades que son 
compartidas por un grupo de objetos. Los sistemas siguientes, conjuntamente 
con la Taxonomia de Suelos, proporcionan nombres para las 
unidades cartogrificas: 

1. Las clases de unidades cartogrn/icas proporcionan informaci6n 
acerca de la complejidad y las relaciones entre los coniponentes de ]a 
unidad cart-grifica. Algunos ejemplos de unidades cartogrificas serian 
consociaciones, complejos y asociaciones. Tal como se sefial6 en la 
introducci6n, el sisterna que se describe ,.qui es la version en espafiol 
del sistema que comunmente utiliza el Fervicio de Conservaci6n de 
Suelos de los Estados Unidos; se podrian proponer otros. 

2. La Taxonornia de Suelos no provee solamente los nombres de los taxa 
sino tambi~n terminos calificativos que se usan corno adjetvos. Un 
ejemplo del primero es "Asociacion Hlaplo.thox-Dystropepts"; un 
ejemplo del segundo es "Torriorthents, fases isomdsicas." 

3. Distinciones de fases y dreas. 

4. Clases de cireas ntiscel/neas que se utilizan para denominar dreasdominadas por rlo-suelos. 

5. Nombres de otros sisternas de referencia como unidades fisiogrfficas, 
zonas agro-ecol6gicas, grupos interpretativos, etc. 

Estos sistemas de referencia son independientes, pero existe una interaccifn 
estrecha entre ellos cuando se combinan en el nombre de una unidad 
cartogrdifica. (Figura 2.1). 

2.4 Clases de unidades car!ogrificas 

Una unidad cartogrdifica puede contener uno o varios 
componentes taxon6micos; puede tener suclos a los cuales se hace 
referencia por un nombre taxon6mico o un no-suelo. Los componentes 
pueden diferir en el tamafio y la forma de sus 6ireas, en la intensidad del 
contraste entre ellos, en li distribuci6n geogrdfica, etc. 

Es deseable que el nombre de las unidades cartogrificas utilice tOrminos que 
indiquen la clasificaci6n taxonbmica de sus componentes. Asi el usuario de 
los inventarios de suelos recibe el mliximo de ]a informaci6n que puede 
proporcionir la clasificaci6n. De esta manera, las unidades cartograficas 
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definidas y denominadas son agregados de taxa, cada uno de los cuales puede 
tener una calificaci6n, por ejemplo por el nombre de una fase. 

En los mapas de suelos generalizados, de escala pequefia, esta agregaci6n de 
los taxa no siempre produce resultados satisfactorios. Algunas dreas de 
unidades cartogrdificas tienen que ser calificadas por tdrminos que destaquen
las propiedades importantes compartidas por toda el ,rea. 

2.4.1 Clases de unidades cartogrtificas primarias 

Actualmente se usan cinco clases de unidades cartogrdficas primarias en los 
inventarios del recurso suelo con el fin de mostrar la composici6n de la
unidad cartogrdfica. Las cinco clases contienen, ademdis de las inclusiones, 
componentes en los cuales los suelos pertenecen a una sola unidad taxon6mica 
o a una clase de drea miscelanea. Los componentes de estas unidades 
cartogrdficas son taxa simples o 6reas miscelineas y como tale., se denominan 
unidades cartograficas "primarias." Las cinco clases son: ,-ovsociaciones,
complejos, asociaciones, grupos no diferenciados Y grupos no asociados3. 

Tambien se podrian definir otras clases. 

Los cri'erios que se utilizan para diferenciar clases de unidades cartogrdificas 
son: (1)el n~mero de componentes taxonomicos, (2) el grado de similitud 
entre los componentes, (3) la escala a la que pueden ser cartografiados
separadamente, (4) la presencia de cada componente en cada delineaci6n, (5)
el porcentaje de inclusiones limitativas, (6) la rogularidad de distribuci6n 
de los componentes. 

En la siguiente secci6n estos criterics se presentan en forma de una clave 
(seccion 2.4.1.5). La clave esti hecha con el fin de conducir al lector a travds 
de las decisiones para escoger la unidad cartogrifica adecuada. Se aplica a 
aquellas clases de unidades cartogrdficas que estin basadas en el agrupamiento
de taxa como estAn definidos en la Taxonornia de Suelos. La clave debe 
usarse reiterativamente, partiendo de las definiciones taxon6micas mis 
detalladas (nivel mas bajo) de los componentes. 

Las clases de unidades cartogrificas a utilizar dependen del nivel de la 
clasificacion taxon6mica usado para denominar a los componentes. Por
ejemplo, se podria describir como una consociaci6n de un s6lo orden a un 
area que est6 cubierta solamente por Oxisols. En un mapa a escala mayor se 
podria identificar como una asociaci6n de grandes grupos, u otros taxa de 
nivel mas bajo. 

2.4.1.1 Consociaciones 

Las dreas delineadas en una consociaci6n estdn dominadas por un solo tax6n 
(oun ,'reamiscelanea) y suelos 3imilares. Como norma, por lo menos la mitad
de los pedones en cada delineaci6n de una consociaci6n son de la misma
unidad taxonomica la cual proporciona el nombre de ia unidad cartogrdfica4 . 

3 Los grupos no asociados constituyen una clase de unidad ca,'togrifica que no se usa laen 
actualidad en los Estados Unidos. 

Algunas consociaciones de suelos pueden tener menos de la mitad del suelo denominante, siempre 
que la mayor parte que resta de la unidad cartogrtfica estd constituida por dos o m6s suelos que son 
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Figura 2.2 Composici6n de una consociaci6n. 

De 1o que resta de la dlelineaci6n Ia mayoria corresponde a unidades 
taxon6micas tan similares al suelo denominado (que da el nombre a launidad 
cartografica) que las interpretaciones recomendadas para el nivel categ~rico
del tax6n no se afectan de manera significativa. En una unidad cartogrMifica
del tipo consociacin la cantidad total de inclusiones disimiles de otros 
componentes no excede el 15% si son limitativas, y el 25% si son 
no limitativas. con no m,s de 10% de una inclusi6n disirnil !imitativa y 
contrastante, como un solo componente. La cantidad de iihclusiones disimiles 
en una delineacin individual, puede sersuperior a esta cifra, si nlorepresenta
ninguna ventaja elestablecimniento de una nueva unidad cartogr fica. El suelo 
en una consoci,ci6n, puede ser identificado en cualquier nivel taxondmico 
(Figura 2.2). 

Algunos ejemplos de consociaciones son: '"Alderwood, fase franco gravosa,
pencdientes de 0-3%'o; "Antil6n, fase franco limosa, profunda, pendientes de 0
3%"; "Tierras malas"; "Hough ton, fase tu rbosa"; "Afloramnientos rocosos"; 
"Typic Fragiochrepts, fase ondulada." 

2.4.1.2 CompleJos y asociaciones 

Los coinplejos y las asociaciones contienen dos o m~is taxa disimziles o fireas 
miscel~ineas que se presentan en un palr6n conocido. 

Para determinar si se usa elnombre de complejo o asociaci6n se sigue Ia 
siguiente regla arbitraria: los compone'nts principales de tot complejo no se 
pueden cartografijar sparadannte a twa escala de aproxiniadamente

2124.00. A esta escala una superficie de 0,4 cm en cl mapa representa una 
superficie de 2,3 hectras en el terreno. Los componentes identificados de 
una asociaci6n deben ser cartografiables a esa escala. En cunlcluier caso,
los componentes taxondmicos principales snn 1o suficientemente diferentes en 
morfologia y comportamiento, que Ia unidad cartogr~tfica no se puede 

similares al suelo que da el nombre . a unidad cartogrigrafica. La unidad se denomina por el suelo 
dominante. 
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Figura 2.3 Composici6n de una asociaci6n o complejo. 

denominar una consociaci6n o bien, ninguno de los componentes taxon6micos 
con sus taxadjuntos cubre 50% o mis del ,rea. Como ya se seial6 
anteriormente, la clase de unidad cartogrdfica depende del nivel taxon6mico 
usado para denominar los componentes de la unidad cartogrifica. Por 
ejemplo, una asociaci6n de grandes grupos en un mapa, podria ser un 
complejo de series en otro (Figura 2.3) 

En cada delineacion de un complejo o de una asociacion, todos los 
componentes principales estdn normalmente presentes, aunque sus proporciones
podrian variar considerablemente de una delineaci6n a otra. La cantidad total 
de inclusiones disimiles de los componentes principales no deben exceder el 
15% si son limitativas y el 25% si no son limitativas. 

Los complejos y las asociaciones se deben usar en las leyendas de los mapas si 
dos o mas clases de suelos disimiles, o clases do dreas miscelineas 
estdin consistentemente asociaclos en las delineaciones. Los patrones
geogrJificos y las proporciones relativas de los componentes contenidos en los
complejos y asociaciones, constituyen atributos de importancia para la 
interpretacion de las unidades cartogrft'icas. El termino "asociaci6n" o
"complejo" le dice a la persona que usa el mapa de su3los, que ambas clases 
de suelos estan presentes en cada delineaci6n de la unidad cartogrfica.
Ademis le dice que las dos estfin asociados en patrones caracteristicos 
y proporciones caracteristicas que se describen para Ia unidad cartoprdf'ica. 
Se puede calificar a los complejos y asociaciones por t~rminos que describan 

caracteristicas del area total cubierta por la unidad cartogrdfica. 

2.4.1.3 Grupos no difercnciados 

Los grupos no dif'erenciados consisten en dos o mis taxa que no estutn 
coUsislentemenle asociados geograficamente, pero que se incluyen en la misma 
unidad cartogrdfica debido a quo el uso y el manejo es el mismo o muy
similar para usos comunes. Generalmente se incluyen juntos debido a que 
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Suelos de varios taxa con 
problemas similares de uso y manejo 

GRUPO 
NO DIFERENCIADO 

Figura 2.4 Composici6n de un grupo no diferenciado. 

algunas caracteristicas que ellos comparten limitan su uso 3' manejo tales como 
pendiente excesiva, pedregosidad o inundaciones. 

En los grupos no diferenciados uno de los atributos es tan abrumadoramente 
limitativo quc no es necesaria una subdivisidn de la unidad. Por ejemplo, si 
dos o nis suelos muy escarpados y separados geogrfificarnente, tienen casi el 
mismo potencial para uso y manejo se deberian colocar en ]a misma unidad 
cartogrdffica, pues no tendria una finalidad prictica cartografiarlos 
separadamente. Cada delineaci6n tiene, al menos, uno de los componentes 
principales y algunos pueden tenerlos todos. Los mismos 
principios, concernientes a la proporci6n de las inclusiones en los complejos y 
asociaciones se aplica a los grupos no diferenciados (Figura 2.4). 

2.4.1.4 Grupos no asociados 

Los grupos no asociados son unidades cartogrificas que contienen dos o mds 
clases de suelos importantes que (1) tionen diferentes aptitudes para el uso y 
(2) su distribuci6n en el paisaje es desconocida. 

Los grupos no asociados se usan frecuenternente en mapas generales de suelos 
a escalas muy pequefias donde es necesario incluir en la misma delineaci6n 
ireas de suelos contrastantes. Por ejemplo, en algunos sectores de Brazil, los 
Typic Haplorthaox y Oxic Dystropepts se deben incluir en las mismas 
delineaciones en mapas a escala pequefiia, aunque ellos no estdn asociados 
en un patr6n conocido, debido a quo no es posible conocer su distribuci6n en 
el paisaje, a causa de la presencia de un bosque denso que no permite 
estudiar la topografia; a escalas mayores, los dos componentes aparecerian 
separadamente en el mapa. 

Tales unidades cartograficas s denominan como grupos no asociaclos para 
indicar que no fue pcsible determinar su patr6n de asociacion. Se usa la 
conjunci6n "o" 6 "u" para indicar que, para cualquier sector de 
una delineaci6n, serdi dificil predecir cual de los componentes de ]a unidad 
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cartografica se podrd encontrar. Un ejemplo es "Grupo no asociado 
Typic Haplorthox u Oxic Dystropepts." 

El Servicio de Conservaci6n de Suelos (USDA) no utiliza en la actualidad esta 
unidad cartogrifica. 

2.4.1.5 Clave para las unidades cartogrAficas 

La presente seccion se debe usar partiendo en el punto 1 y comprobando si la
condici6n es verdadera o falsa en ese punto. En esta clave "falso" tambi~n
incluye "desconocido" para aquellas situaciones donde no se puede evaluar con 
certeza la presencia de un deterninwdo criterio. Los usuarios de la clave
deberdn seguir el camino indicado por "vaya hacia" (vea tambi~n la figura
2.5). 

1. Al menos 50% del direa de cada delineaci6n de ]a unidad cartogrfica
corresponde a suelos quo pertenecen a un taxon, o a una clase de Area 
miscelfinea. 

si es verdadero, vaya hacia 3, 
si es falso, vay'a hacia 2; 

2. Los suelos de un tax6n individual y sus taxadjuntos ocupan al menos 
50% del area de cada delineacion. 

si es verdadero,vayahacia 3, 
si es falso,vaya hacia 4; 

3. La cantidad total de inclusiones disimiles en la mayoria de las 
delineaciones no excede': 

10%, si es una inciusi6n simple, contrastante y
 
limitativa,
 
15%, si son dos o mis inclusiones limitativas,
 
25%, 	 si es no limitativa. 

si es 	verdadero: Consociaci6n, 
si es falso, vaya hacia 4; 

4. Los componentes de la unidad cartogrifica se presentan de acuerdo a 
un patr6n conocido y definido en el paisaje. 

si es verdadero, va*'a hacia 5, 
si es falso, vaya hacia 8; 

5. En cada delineaci6n todos los componentes principales estin 
normalmente presentes. 

si es verdadero, vaya hacia 6, 
si es talso, vaya hacia 8; 

5El Servicio de Conservaci6n de Suelos permite cantidades diferentes para distintas clases 
de levantamientos de suelcr,. 
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6. La cantidad total de inclusiones disimiles a todos los componentes 
denominados en la unidad cartogrdfica no excede 

15%, si son iimnitativas,
 
25%, si son no limitativas.
 

si es verdadero, vaya hacia 7, 
si es falso, vaya hacia 8; 

7. Los componentes principales de la unidad cartogrdifica so pueden 
cartografiar separadamente a una escala aproximada de 1:24.000. 

si es verdadero: Asociaci6n. 
si es falso: Complejo. 

8. El potencial de uso y manejo de los componentes principales son 
esencialmente iguales para los usos comunes. 

si es verdadero, vaya hacia 9, 
si es falso: Grupo no asociado. 

9. La cantidad total de inclusiones disimiles a todos los componentes 
denominados en la unidad cartogrdifica no excede 

15%, si son limitativas,
 
25%, si no son limitativas.
 

si es verdadero."Grupo no diferenciado. 
si es falso; vaya hacia 10; 

10. Es recoinerdable repetir el procedimiento partiendo del punto 1, 
ampliando las definiciones de los taxa. Por ejemplo, usando taxa de 
categorias mdis altas hasta que un nfmero razonablemente bajo de 
componentes taxonomicos determinantes pueda ser identificado. Vease 
tambien la secci6n 2.4.2. 

2.4.2 Otras clases de unidades cartogrificas 

Los grupos no asociados y cualquier mezcla de suelos no definidos puede 
generar, en algunas leyendas, nombres y definiciones poco satisfactorios. En 
consecuencia, es recomendable repetir el procedimiento do la clave 
sefialado anteriormente, usando clases taxon6micas mris generales, tratando de 
seleccionar los componentes quo aseguren la minima pdrdida de informaci6n. 
Esto filtimo no siempre se puede obtener de una manera satisfactoria, y por 
esta raz6n es necesario aplicar otros mecanismos. Uno de ellos es reagrupar las 
unidndes compuestas para formar unidades cartogrdficas secundarias. 
Asi como taxa simples so pueden agrupar para formar una sola 
unidad cartogrfifica, varias unidades compuestas, como las asociaciones, 
tambidn pueden agruparse para formar unidades cartogrtficas secundarias. 
Un ejemplo son las asociaciones de Grupos no diferenciados (ver secci6n 
4.3.1). 
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Al menos 80% de launidad 
A1 tax6n y sus taxadjuntos

ocupan 50% en las pertenece a un tax6ndelineaciones a ] 

2Las inclusionea dislmiles ocupan< 25% en las delineaciones
 

Los componentes se presentan de < CONSOCIACION
 
acuerdo a un patr6n canocido
 

Los componentes principales estin 

5 presento in cada delineacifn 

<15-25% de inclusiones
disinliles 

GRUPO Suelo similares en 6 
NO cuanto 0 usa y manejo Los componentes se pueden cartografiar 

SOCIADOseparadaente a 1:24.00
 

<15-25% de 
 COMPLEJO 7 ASOCIACION 
incluSiones disimiles 

9 GRUPO NO DIFERENCIADO 

Amplia definiciones y10 vuelva al punto I 

Figura 2.5 Diagrama de flujo para clases de unidades cartogrfificas. 

2.5 La Taxonomia de Suelos - una fuente de honbres para unidades
 
cartogrfificas
 

La Taxononia de Suelos (1975) y las enmiendas posteriores (1983, 1985)

sirven, en estos "Criterios," como un sisterna de referencia para denominar
 
unidades cartogrificas. 

La Taxonorna de Sue/os proporciona dos tipos de t~rminos: (1) los nombres TAXONOMIADESUELOS

de los taxa para denominar 
 los componentes de las unidades cartografichs y(2) los adjetivos para calificar a los componentes, sus fases o el ,rea completa

que cubre la unidad cartogrdfica. 


BIOR""
DI. 
([IA%()RIT
Los nom bres de los taxa, en cualqui ra de los seis niveles categ6ricos de a (1";' 11 Nl)Taxonomia de Suelos se pueden usar como trminos de referencia en los ""L'" 

nombres de las unidades cartogr~ficas (Figura 2.6). El nivel categorico IiH'" 
depende, principalnente, de la escala de los mapas, pero se pueden usar mas " I":
de un nivel en un mismo levantamiento de suelos y en mapas aunque sean de ,2., . ' 1, ..........
 

S."./,la misma escala. 

2.5.1 Nombres de los taxa 

2.5.1.1 Series de suelos 

Las series de suelos constituyen el nivel categ6rico mdis bajo de la Taxononzia
de Suelos. Una serie es el tac6n mds homog6neo y el que tiene una definici6n
mis estrecha. Ademis, es el que cumple en forma m,"is aproximada losrequerimientos de detalle categ6rico exigido en los objetivos de los 
inventarios detallados del recurso suelo. 

Los nombres de las series de suelos son principalrnente nombres de lugarestales como pueblos, regiones, rios u otros rasgos geogrificos del irea donde
los suelos se describieron por primera vez o bien, el nombre de un ,irea donde
la serie es prominente. En al,_ nas oportunidades hay que crear un nombre si 
no hay nombres adecuados. 
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Es importante sefialar que la serie es una unidad taxon6mica. Cuando se usa 
el nombre de una serie (taxon6mica) para denomirar una unidad cartogrdfica 
en una leyenda, el nombre sirve solamente como una etiqueta referente a la 
Taxononia de Suelos. El nombre indica que los suelos que se presentan en la 
unidad cartogrifica pertenecen dominaitemente a la serie mencionada, tal 
corno ha sido definida en el sistema. 

Esto tiene varias consecuencias: primero, los nombres locales usados 
directamente para denominar unidades cartogrdficas, sin ninguna referencia a 
una taxonomia, no son nombres de series, y caen realmente fuera de esta 

- K7 discusi6n sobre el uso de la Taxonornia de Suelos en las leyendas de los mapas11 de suelos. Segundo, el establecimiento de las series de suelos necesita ser 
oficialmente acordado por una oficina de correlaci6n de suelos, la cual crea
series establecidas y reconoce series tentativas, taxadjuntos, variantes, etc. 
(Figura 2.7). 

Puede ser importante repetir algunas observaciones hechas previamente. La 
Taxonomia de Suelos es comprehensiva en los niveles de orden, suborden y 
gran grupo, en el sentido de clue todos los suelos, incluso aquellos clue aIn 
no han sido reconocidos o identificados a niveles inferiores, encuentran un 
lugar en el sistema. Pero esto no se mantiene en los niveles de subgrupo, 
familia y serie, para los cuales la Taxonomia de Suelos s6lo proporciona una 
clasificaci6n para los suelos cuya existencia ha siclo comprobada. Actualmente 
algunos suelos desconocidos podrian o no tener en la actualidad un subgrupo 
apropiado y consecuentemente no pueden ser clasificados en el nivel de 
familia y serie. La politica del Servicio de Conservaci6n de Suelos de los 
Estados Unidos es juntar, tentativamente, estos suelos al subgrupo relacionado 
mwis pr6ximo y describir el problema en la secci6n de notas de la descripci6n 
oficial de la serie. Estas unidades tentativas constituyen la base de datos en 
los cuales se basarin las enmiendas a la Taxonomia de Suelos para establecer 
los subgrupos apropiados. 

Frecuentemente se piensa que todos los pedones no clasificados 
automaticamente justifican el establecimiento de nuevas series, familias o 
subgrupos. Esto no es siempre cierto. Los pedones no clasificados s6lo 
justifican el establecimiento de taxa nuevos, cuando son disimiles de los taxa 
existe ites a niveles categoricos comparables y cuando cubren 
dreas sulicientemente grandes para los prop6sitos de la clasificaci6n. Se debe 
juzgar deteniclamente el "establecimiento" de nuevas series con el fin do evitar 
la proliferaci6n innecesaria de unidades. Los ,necanisalos para indicar 
desviaciones de las definiciones taxonbmicas estrictas, como aquellos 
proporcionaclos por unidades especiales como variantes y taxadjuntos, estin 
disponibles para Ilenar el vacio entre las unidades taxon6micas y las 
unidades cartogr"ficas. 

2.5.1.2 Series potenciales de suelos 

Los suelos que caen fuera de los limites de series de suelos estabiecidas y 
ademas tienen un conjunto tinico de propiedades, pueden, po ncialmente, 
formar n.uuvas series. Cuando esos suelos se reconocen por primera vez, se 
describen e identifican como taxa de la mis baja categoria en la que se 
puedan clasificar segfin la Taxonomia de Suelos. En algunos levantamlentos 
de suelos, se pueden usar esos nombres de taxa como t~rminos de referencia 
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para identificar una unidad cartogrifica. En otros levantamientos se requiere 
una mayor precisi6n en ]a definici6n. Para ellos los suelos se denominan como 
nuevas series de suelos, pero permanecen como series tentativas hasta que sus
propiedades se puedan describil en detalle, se establezca su extensidn y se 
hayan resuelto todos los conflictos posibles con las series previamente
establecidas. Si resulta que los suelos son Onicos y tienen una extensi6n 
significaciva, se correlacionan y Ilegan a se-. una nueva serie estahlecida en 
la taxonomia nacional. 

Algunas series potenciales ocupan en conjunto s6lo pequefias areas. Estas se 
denonlinan como varialtes de la serie establecida mis estrechamente 
relacionada, indicando en el nombre una diferencia principal con ]a serie 
establecida. Por ejemplo "Gale, variante franco limosa, pendientes 0-3%." 

Las unidades cartogrJificas comunmente se identifican como variantes, si las 
,reas en conjunto representan menos 800 Las variantes sonde ha. series 
potenciales, de manera si en eltal que, futuro, se identifica un drea 
significativa de una variante, el suelo se denomina y define colO una nueva 
serie de suelos. En cast que algunos suelos sean fuertenente contrastantes coil 
cualquier serie establecida se denominan y definen como una nueva serie acin 
cuando el ,rea total conocida sea inferior a 800 ha. 

Los taxadjunios son tambien suelos que caen fuera de )a definici6n de taxa 
establecidos. Estos ya se discutieron en el capitulo 1, en la seccion que trata 
sobre suelos similares (secci6n 1.3.1.1). 

El establecimiento de series de suelos es tarea de una oficina de correlaci6n. 
En los paises en de,.rrollo ]a mayoria de las instituciones encargadas del 
leantamiento de ,jelos no cuentan con una oficina de este tipo, o no han 
podido mantener un grupo de correlaci6n de suelos por periodos prolongados 
como para asegurar una continuidad ..e un levantamiento a otro. Para que los 
organismos responsables del inventario del recurso suelo tengan un desempefio
eficiente se requiere un equipo permanente de correlaci6n de suelos adenis 
de un manejo adecuado de datos y facilidades de comunicaci6n. 

En el capitulo 4 se dan las reglas para usar los nomlbres de las series de suelos 
en la designacibn (1e unidades cartograficas. Las reglas solo pueden servir 
varios levantamientos simultaneamente si las series en estos se 

a 
Ian 

correlacionado a travds de un sistema taxon6mico. 

2.5.1.3 Fainilias de suelos 

Lis nombres d las familias de suelos son de utiliclad para muchos 
levantamientos de suclos. Los nombres taxon6micos de las familias son largos, 
por Io tanto se deben seleccionar nombres comunes mnis corLus, tal como 
los nomibres de series prominentes o muy conocidas dentro de las familias. 
Por ejemplo, la familia francosa fina, mixta, mesica de los Ustollic 
Haplargids incluye 28 series de suelos establecidas y tentativas. La serie Fort 
Collins es tin miemlbro muy conocido y extenso y el nombre "Fort Collins" se 
puede usar como nombre comuin de la fimilia. Para distinguirlo del nombre 
de la serie, el nombre comrin de la familia siempre incluye la palabra
"fanmilia," por ejemplo: Familia Fort Collins. 
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2.5.1.4 Taxa de las categorfas superiores 

Los nombres de los taxa de las cuatro categorias ms altas de la Taxononia de 
Suelos se pueden usar para denominar unidades cartogrfficas; por ejemplo, a 
nivel de subgrupo "Umbric Tropaquults," o a nivel de orden: "Inceptisols." Los 
nombres se usan como t~rminos colectivos para indicar que la unidad 
cartogrfica est, compuesta por un nimero de polipedones del tax6n 
denominante mis las inclusiones y por esto se usa el plural. 

2.5.2 Trminos calificativos 

2.5.2.1 Terminos cognados dc la Taxononia de Suelos 

La Taxononifa de Suelos utiliza en su nornenclatura muchis raices de palabras 
que transmiten un significado comin en diferentes clases. Estos t6rmninos 
"cognados" se pueden usar para calificar divisiones de los taxa o fases de las 
categorias superiores en mapas generalizados de suelos. Un ejemplo es aqu de 
aqzoa que significa aua. La fornia adjetiva "dcuico" se utiliza para identn'icar 
subgrupos de suelos moderadarnente humedos en grandes grupos de suelos qIe 
son predominanternente bien drenados. El uso del t~rmino se puede ilustrar 
para .A suborden Ochrepts. El suborden Ochrepts est5 constituido por siete 
grandes grupos, de los cuales cuatro pertenecen a los subgrupos icuicos, como 
se observa en la figura 2.8. 

Con el fin de referirse a los ocho "subgrupos dicuicos" como una unidacs se 
puede usar el nombre "Ochrepts, fase dcuica." El nombre representa a un
"grupo cognado 6 '" de ocho subgrupos. Un grupo cognado de taxa a un bajo 
nivel categ6rico es una fase de taxa parentales de un nivel categ6rico 
superior. Por ejenplo, los ocho subgrupos 5cuicos del ejeniplo anterior 
(Figura 2.8) constituyen un grupo cognado y ese grupo, colectiamente, se 
pvde identificar corno wia "fase icuica" del suhorden Ochrepts. Se utilizan 
teiminos de esta naturaleza normalmente para denorninar fases de taxa dos 
categorias superiores a aquella que se usa para calificar ]a unidad cartogrifica. 

Cuando se usan terminos cogrnados para denominar unidades cartogrdficas, la 
nomenclatura sigue las convenciones para denominar las fases. Si el nombre 
de la unidad cartogrifica esti identificado e- t6rninos de un 
tax6n individual, el t6rmino de la fase cognada sigue al nombre del tax6n 
separado por una coma, y antecedido por la palabra fase o rases. En el 
ejemplo anterior se usa el nombre "Ochrepts, fase dicuica" y no "Aquic 
Ochrepts." Esta convenci6n permite preparar listas de unidades cartogrdificas, 
ordenadas alfab6ticamente, segfin los nombres de los taxa, y no segOn los 
nombres de las fases. Los t6rninos cognados se podrian usar tanbi~n para 
denominar asociaciones y grupos no diferenciados de fases de suelos. 
Atn cuando los t~rminos se escriben con mayscula para los nombres de 
algunos taxa, normalmente se escriben como adjetivos con minilsculas, cuando 
se utilizan para nombres de grupos cognados o como designaciones de fases. 

Las fases cognadas son Otiles para representar grandes superficies en mapas 
generalizados a escala pequefia: algunos t6rminos cognados tales como "criico," 
"frigido," "mdsico" y "uidico" se usan normalmente, por ejemplo: (1) "Ochrepts, 
fase mdsica," (2) "Asociaci6n Ochrepts-Actuepts, fases m~sicas" (Figura 2.9) y 
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Suborden Gran Grupo Subgrupos tcuicos 

Ochrepts - Dystrochrepts .Aquic Dystrochrepts 

-Fluvaquentic Dystrochrepts 

Eutrochrepts - Aquic Eutrochrepts 

- Aquic Dystric Eutrochrepts 

Fluvaquentic Eutrochrepts 

Fragiochrepts Aquic Fragiochrepts 

Xerochrepts Aquic Xerochrepts 

-- Aquic Dystric Xerochrepts 

Figura 2.8 Algunos tdrminos cognados usados por la Taxonomfa de Suelos. 

(3) "Grupo non asociado Ochrepts o Aquepts, fases m6sicas." Estos ejemplos
corresponden a (1) una fase emparentada de un asociaci6nsolo tax6n, (2) una Aquic uystrochrepts
de fases cognadas y (3) un grupo no asociado de fases cognadas. Aquic Eutrochrpts 

Aquic Fragiochrepts 

En Ia tabla 2.1 se dan ejemplos de t6rninos cognados que se prestan para

identificar grupos de taxa, 
 ya sea en textos de inf'ormes, o ;omo en nombres
 
de faseS de unidades cartogrficas.
 

2.6 Distinciones para ,reas y para fases 
OCHREPTS.
 

Los mismos trninos se pueden FASE ACUICAS
usar para calificar tanto los componentes de .9 s. ... F .... 
las unidades cartogrdficas, separadamente (taxa o ireas miscelineas), o el areacompleta cubierta por una unidad cartogrdfica. 

Un ejemplo de la calificaci6n de un componente es: "Asociaci6n

Torriorthents, fase muy pedregosa 
 - Lithic Camborthids." I fase
 
especificada "muy pedregosa" se aplica solamente componente
al 
Torriorthents. 

Si los componentes de una unidad cartogrifica son id~nticos en relaci6n a sus
criterios de fase, el calificativo de la fase se escribe una sola vez. El ejemplo,
"Asociaci6n Oxic Paleustalfs-Typic Eutropepts, fases sustrato gravoso"
identifica fases idnticas dc dos subgrupos separados. 

Un tercer ejemplo en el cual se califican los componentes individuales es:
"Asociacion Cxisols-U!tisuib, fases iorn6sicas." En este caso todos los 
componentes son fases que tienen regimen de isomdsico.temperatura Esta 
unidad tarnbi6n se podria denominar corno "Asociaci6n Oxisols-Ultisols, ireas
frias," pero es preferible la primera alternativa si esti disponible la 
informaui6n para determinar el regimen de temperatura. 

No siempre se pueden transponer en fases las designaciones de direa. Alguns
ejemplos son las direas con cdircavas y areas rocosas, en las cuales las ctircavas 
y los afloramientos rocosos no representan taxa de suelos. 
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Tabla 2.1 Ejemplos de tirminos cognados para identificar grupos de taxa. 

Categoria en la que 
se usa el t6rmino 

T6rmino cognado Connotaci6n para denominar taxa 

dcuico .1  transicional hacia suelos subgrupos 
ar6nico arenoso subgrupos 
cilcico tiene un horizonte cdlcico grandes grupos 
criico frio grandes grupos 
cumtllico* epiped6n grosado subgrupos 
frgicc tiene un fragipdn grandes grupos y 

subgrupos 
frigido frio familias 
hb'lico* salino grande- grupos 
litico* poca profundidad subgrupos 

a la roca dura 
m~sico templado familias 
pergdlico tiene permafrost subgrupos 
paralitico poca profundidad subgrupos 

a la roca blanda 
plintico* tiene plintita subgrupos 
t6rraiico estacionalmente calido familias 
tropico* continuamente cilido subordenes 
6dico* corrientemente hfimedo subordenes 
fistico* comunmente humedo, subordenes 

pero seco en oportunidades 

1 Los tdrminos marcados con un usterisco son generalmente menos titiles que los demos como 

nombres de fases de unidades cartogrficas, en mapas generalizados de suelos, ya sea porque los 

suelos ocupan comunmente pequeftas Arcas o porque los tdrminos ce usan en un nivel demasiado 

elevado en el sistema taxon6mico. 

2.6.1 Fases de suelos 

Una fase de suelos es una subdivisi6n de un iax6n del sistema taxon6mico de 
clasificaci6n de suelos o de una variante. Tambi~n se usan los nombres de las 
fascs para Rubdividir clases de ireas misceldineas. Las fases se diferencian en 
base a criterios escogidos para crear unidades titiles para predecir el uso, el 
manejo o el comportamiento de la tierra. Se deben comprender 
claramente cinco atributos de las fases de suelos: 

1. Las fases de suelos son unid,-des funcionales de suelos. Se crean 
deliberadamente para servir los prop6sitos especificos de levantamientos 
de suelos individales, incluyendo tanto los objetivos aplicados como a 
comprensi6n de la geografia de suelos. 

2. Cualquier atributo no utilizado conio criterio para distinguir los taxa 
de suelos, o cualquier combinaci6n de atributos, pueden ser usados como 
criterios de diferenciaci6n para las fases. Su selecci6n estard dada por 
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los prop6sitos que servirn. No 
pero deben estar asociadas con 
fase del suelo. 

necesitan ser propiedades edafol6gicas, 
las direas cartografiadas donde ocurre la 

3. Para definir fases se puede usar cualquier valor linitativo on 
intervalo del critcrio d,- la fase. La seleccion de los limites est.. 
determinada por el prop6sito y cuan consistente es su aplicaci6n.
Debido a cque los objetivos difieren de un levantarniento a otro, los 
limites o los intervalos de una misma propiedad pueden ser diferentes 
en distintos inventarios. 

, 

/

4. Los crierios de fase pueden ser aplicados a cualqu(er categoria del 

sistema taxonomico. Se pueden usar fases de series de suelos, familias, 
subgrupos o afln 6rdenes dependiendo de los prop6sitos a los que 
se quiera servir (Figura 2.10). 

. 

,. . . , 

5. Las fa.scs sc uiliztan para .suhdividir clases taxomimicas. pero por si 
mlism 5 slawf.s d' .ii0los n1o conlvlilu5'v'l 100 cYle',,,oria del sislema 
Iaxomllico. Los limites do los criterios (Ie fases no quedan fijos de 
un levantamiento a otro, como succderii si fuCran taxa. Las fases se 
ajustan para cumplir con objetivos del estudio; sus intervalos se pueden 
traslapar de u levantamiento a otro. 

Todos los atributos del tax6n al cual 
tambin atributos de las fases 
diferenciaci6n acumruladas desde las 
sistema hasta la clase a ]a cual se 
tambidn propiedades de diferenciacion 

se aplican los criterios de fases son 
creadas. I 9das las propiedades de 
categorias taxon6micas superiores del 

aplican los criterios de f,,ses son 
de la fase. Los criterios k , fases 

solamente subdividen un conjunto taxon6mico de propiedades con el fin de 
crear una homogeneidad adicional, necesaria para prop6sitos determinados. 

En el Apcndice A se incluyen laL fases por textura de ]a capa superficial, 
capas orginicas superficiales, cubierta mineral, fragmentos gruesos, pendliente,
profundidad, sustrato, agua del suelo, salinidad, sodicidad, 
fisiografia, erosi6n, espesor y clima. 

2.6.2 Distinciones para :ireas 

Para algunos prop6sitos es necesario incluir en los noibres de las unidades 
cartogrificas atributos de cireas afin cuando estos sean mns bien atributos de 
segmentos del paisaje , no de ios taxa de referei.cia usados para denorninar la 
unidad cartograifica. Las fases no son apropiadas para estos usos debido a que 
por definici6n son subdivisiones de taxa, variantes o clases de dreas 
i-niscekineas. 

Los t6rminos nue se usan para este proposito no corresponden a atributos de 
los laxa que constituyen la unidad cartogrifica, sino que se refieren a rasgos
limitafivos que afectan al area en su totalidad. Las distinciones de dreas son 
quizis mis utiles para caracterizar asociaciones de suelos en mapas a escala
pequefia, aunque tainbien se pueden usar para algunas unidades de inapas 
detallados. 

Aquellos grupos de suelos que comparten propiedades comunes y ocupan
6ireas cartografiables, pero que no pueden ser designados en forma 
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satisfactoria por nombres de taxa a cualquier nivel, pueden calificarse a trav~s 
de tdrminios de diagn6stico extraidos de la Taxononia de Suelos o de otros 
sistemas. 

Afloramientos rocosos en ,reas con sielos constituyen un ejemplo de un 
atributo de dreas. Una unidad cartogrifica que es una mezcla geogrifica de 
suelos y afloramientos rocosos se denomina y define como un complejo en 
caso que los afloramientos rocosos ocupen mdis del 10% del direa: se trata 
entonces de un complejo de suelos y una clase de direa miscelinea. Afin 
cuando los afloramientos rocosos ocupen menos del 10% del irea podrian ser 
extremadamente importantes para el uso de la tierra. La unidad no se puede 
identificar como una fase de suelos, debido a que la roca es "no-suelo," y no 
constitt-e una propiedad del suelo identificado. Por esta raz6n se utiliza un 
t~rmino calificalivo para mostrar que la unidad incluye afloramientos rocosos. 
Los nombres "Typic Ustropepts, tireas rocosas" y "Typic Ustropepts, treas 
muy rocosas," cal"can a dos unidades cartogrificas en t6rminos de atributos 
de drea. Para distinguir esta unidad cartogr~Afica calificada de las fases se 
utiliza la palabra areas. En el Ap~ndice A se definen las clases utilizadas 
para afloramientos rocosos (seccion 5.1). 

Las tierras con cdircavas se pueden identificar como "dreas con circavas," y 
estos t~rminos se utilizan para dreas que tienen cdircavas tan profundas que 
para rchabilitar el suelo se necesitan medidas de conservacion y recuperaci6n 
muy intensivas. 

Tambi6n se puede utilizar el clima para calificar dreas. La caiificacidn 
climtica de una unidad estd basada en la temperatura del aire y la 
precipitaci6n. En algunos lugares, especialmente en dreas montafiosas o de 
colinas, la precipitaciOn o la temperatura del aire pueden variar en forma 
significativa en distancias cortas; sin embargo, esas diferencias pueden no 
reflejarse en las propiedades internas de los suelos. La variaci6n del clima 
atmosfdrico puede ser relativamente ainplia, sin que afecta uniformemente los 
reginzenes de humedad y lemperatura usados como criterios en la clasificaci6n 
taxon6mica de las series que constLituyen la unidad cartogrifica. Por esta raz6n 
las series de suelos, a veces, no se pueden calificar por una sola clase de fase 
climatica. Un ejemplo puede clarificar este punto. 

El movimiento del aire puede diferir significativamente dentro del ,irea de 
una misma serie, en dos localidades diferentes, de tal manera de producir 
diferencias significativas en la fecha de la 6iltima helada letal de la primavera 
y la primera helada letal de otofio. En el caso de algunos abanicos aluviales 
que se extienden desde el pie de una montafia hasta una cuenca en una regi6n 
,rida, la precipitaci6n varia en forma significativa sin que Ilegue a producir 
cambios en el suelo que justifiquen la separacion en series de suelos. Las 
unidades con calificativo climitico se usan en aquellos casos donde las 
diferencias de esta naturaleza son significativas para los prop6sitos del 
levantamiento y ademds pueden ser identificadas y cartografiadas en el 
campo. Se han reconocido solo dos condiciones clinidticas para una serie de 
suelos: (1) el clima comtn de la serie, caso en el que se omite la 
designaci6n climnitica, y (2) una desviaci6n del clima comtn, para lo cual se 
usa la calificaci6n climtica. La desviaci6n de la situacidn normal puede ser 
en ambos senjidos, de manera que se usan calificativos para ambas 
desviaciones de temperatura y precipitaci6n, de la siguiente manera: 
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Areas. calientes Areas con alta precipitaci6n 
Areas frias Areas con baja precipitaci6n 

Cada trmino es connotativo s6lo en relaci6n al clima atmosf~rico comfin de
la serie y se debe describir especificamente para cada unidad cartogrdifica a la 
que se aplica. 

Los calificativos climdticos estdin definidos a laen relaci6n norma de la serie
tal que se encuentra en el cirea de un reconocimiento de suelos. Las unidades 
con caiificaci6n climditica corresponden a distinciones locales y se usan donde
la temperatura o la precipitacidn son notoriamente diferentes de esta norma.
En muchos lugares, especialmente en las planicies, ]a precipitaci6n o la 
temperatura cambia gradualmente con la distancia. Una serie de suelos 
comunmente sdlo incluye parte de la variaci6n del clima normal para esa
serie. Los calificativos climaticos no se utilizan para indicar que s6lo parte de 
]a variaci6n se encuentra en el direa del levantamionto de suelos. 

Se pueden hacer muchas otras distinciones de ,ireas. Ademas de las ya
mencionadas, se pueden necesitar otras con el fin de tener unidades 
cartogrificas adecuadas, por ejemplo: frecuentemente inundado,ocasionalmente 
inundado, quemado. El t~rmino "quemado" se podria usar para suelos 
orgdinicos que han perdido tal cantidad de materiales orginicos por efecto del
fuego, que tanto su potencialidad de uso como sus necesidades de manejo se 
han alterado. 

2.7 Clases de Areas niiscehineas 

En el Apendice B se detallan los tipos de ireas miscelineas. 

Las 6reas misceldneas esencialmente no tienen suelo. Sin n,..idas importantes
de habilitaciOn, no tienen sino escasa o ninguna vegetaci6n a causa de erosi6n 
activa, lavado por agua, condiciones desfavorables de suelos o actividades
humanas. Algunas direas miscelaneas pueden Ilegar a productivasser 
s6lo despu6s de importantes tareas de habilitaci6n. Las definiciones de las 
unidades carrogrdificas han disefiadassido para acomodar ,reas
miscefineas La maycria inclusionestienen de suelos. Si la cantidad de suelos 
excede los limites para las inclusiories, ya definidos, la unidad cartogrdifica se
denomina como un complejo o una asociacidn de un direa miscelinea y suelos. 
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CAPITULO 3
 

TIPOS DE LEVANTAMIENTOS DE SUELOS Y
 
SUS UNIDADES CARTOGRAFICAS
 

3.1 Usos y caracteristicas de los levantamientos de suelos 

Un levantamiento de suelos es una investigaci6n de campo acerca de los 
suelos oe un drea especifica apoyada con informaciones obtenidas de otras 
fuentes. Los tipos de suelos en el area levantada son identificados y su 
extensi6n se muestra en un mapa; en el informe que lo acompaiia se 
describen, definen, clasifican e interpretan los suelos. Las 
interpretaciones predicen el comportaniento de los suelos bajo diferentes 
usos y la respuesta de los suelos al manejo. Las predicciones se hacen para 
areas de suelo en localidades especificas. La informaci6n de suelos que se 
colecta en un levantamiento de suelos es 6itil para desarrollar planes de uso de 
la tierra y alternativas que involucran sistemas de manejo de suelos; ademas 
se usa para evaluar y predecir los efectos del uso de la tierra. 

En un mapa de suelos se delinean dreas ocupadas por diferentes tipos 
de suelos, cada uno de los cuales tienen un conjunto particular de propiedades 
interrelacionadas que caracterizan el material del cual derivan, su medio 
ambiente y su historia. El uso de la Ta,)ononza de Suelos para denominar 
unidades cartogrficas como se discute en este trabajo, es de utilidad cuando 
se trata de transferir tecnologia dc un area a otra, con suelos similares o 
iguales. 

Los levantamientos de suelos proporcionan tambi~n datos e informaci6n 
esencial para la compilacion de mapas de suelos generalizados. La finalidad de 
muchos levantarnientos de suelos precisa de una investigaci6n de campo 
relativamente intensa y requiere mapas cuyas escalas fluctuan entre 1:12.000 a 
1:24.000. Sin embargo, para determinados usos puede ser mds dtil un mapa de 
escala mis pequefia con urnidades definidas en forma mas general. Tales usos 
pueden ser planes de desarrollo en el uso de la tierra de grandes areas. Estos 
mapas se pueden hacer agrupando unidades de mapas de suelos de escala 
grande y a partir de generalizaciones de mapas detallados. Las unidades 
cartogrdficas resultantes son mias fitiles para los fines propuestos. 
Corrientemente la escala del mapa de suelo general es la misma del mapa de 
planificaci6n del uso de la tierra. 

Los mapas de suelos de pequefia escala proporcionan una base de comparaci6n 
de capacidades y limitaciones definidas en forma generalizada para los suelos 
de una regi6n, de una naci6n o ain del mundo. La cooperaci6n internacional 
entre edaf6logos ha sido muy fructifera al relacionar diferentes sistemas de 
clasificaci6n de suelos de varios paises. Esto ha permitido extender los 
resultados de investigaciones en suelos desde un pals hacia otros paises con 
suelos similares. Desde 1960 muchas personas en muchas partes del mundo, 
estdn trabajando con la Taxononia de Suelos. Muchos han contribuido con 
ideas y datos que conforman la base del .istema. El resultado ha sido que el 
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uso de los datos de los levantamientos de suelos se ha extendido mtds alla de
los limites de los paises de donde se obtuvieron los datos. 

Tabla 3.1. Gufa para Ia escala de los mapas y el tamaflo minimo de Indelineaci6n. 

Area minima cartografiable*
Escala Pulgada

del mapa por milla acres hect'reas
 

J:500 126,7 0,0025 0,001
1:2.000 31,7 0,040 0,016
1:5.000 12,7 0,25 0,!0
1:7.920 8,00 0,62 0,25
1:10.000 6,34 1,00 0,41
1:12.000 5,28 1,43 0,57
1:15.840 4,00 2,5 1,0
1:20.000 3,17 4,0 1,6
1:24.000 2,64 5,7 2,3
1:31.680 2,00 10,0 4,1
1:62.500 1,01 39,0 15,8
1:63.360 1,00 40,0 16,2
1:100.000 0,63 100,0 40,5
1:125.000 0,51 156,0 63,0
1:250.000 0,25 623,0 252,0
1:300.000 0,21 897,0 363,0
1:500.000 0,127 2500,0 1000,0
1:750.000 0,084 5600,0 2270,0
1:1.000.000 0,063 10.000,0 4000,0
1:5.000.000 0,013 249.000,0 101.000,0
1:7.500.000 0,0084 560.000,0 227.000,0
1:15.000.000 0,0042 2.240.000,0 907.000,0
1:30.000.000 0,0021 9.000.000,0 3.650.000,0
1:88.000.000 0,0007 77.000.000,0 31.200.000,0 

* El "drea minima cartografiable" se toma como 1/4 de pulgada de un irea cuadrada (1/16 
pul.cuadrada). Cartogrificamente. esto significa Ia superficie ms pequefia donde se puede imprimir 
un simbolo claramente. Se pueden delinear 5reas menores y escribir el sfmbolo afuera. pero estas 
delineaciones tan pequefias reducen drasticamentc Ia legibilidad del mapa. 

3.2 Escalas de mapas, unidades cartogrAficas y clases de ievantamnientos de 
suelos 

La escala del mapa debe ser lo suficientemente grande de manera que .ireas
de menor tamafio se puedan delinear en forma legible. La selecci6n de la
escala del mapa depende tambi~n de la persptctiva del usuario. Los usuarios 
que necesitan informaci6n precisa sobie pequefias ireas localizan su atenci6n 
en pequefios sectores del mapa y en relativamente pocas delineaciones. No
desvian su atencifn hacia limites y simbolos de ctros sectores del mapa.
En consecuencia, usualmente ]a escala del mapa deberd ser menor, de manera 
que permita hacer legible la delineaci6n dc las dreas m~is pequefias. 

Sin embargo, los usuarios que desean una amplia perspectiva de grandes dreas
estin normalmente interesados en comparar delineaciones de todo el mapa o 
una gran parte del mismo. Cuando hay muchos limites y simbolos muy juntos 
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el resultado es confuso, de manera que las delineaciones en mapas hechos con 
ese fin son de mayor tamafio y menores en ntrmero. Aifn cuando esos mapas 
son de menor escala, la escala que se usa es comunmente mayor que la 
minima que permitiria una delineaci6n legible de las dreas mas pequenias. 

La tabla 3.1 muestra las relaciones entre las escalas de los mapas y 
las delineaciones mdis pequefias que se pueden trazar en forma legible a esas 
escalas. La diferencia entre la menor delineaci6n que se puede hacer y la 
menor que comunmente se hace, aumenta a medida que la escala del mapa 
decrece. 

Se pueden satisfacer las necesidades del usuario cuando se coordinen 
habilmente los elementos del levantamiento de suelos con los prop6sitos para 
los que se hace el levantamiento. El orden de un levantamiento es 
consecuencia de los procedimientos de campo, del tamafio minimo de la 
delineaci6n y de las clases de unidades cartogrdficas que se usan. La tabla 3.2 
es una clave para ]a identificacifn de los diferentes tipos de levantamientos 
de suelos. 

Cada levantamiento de suclos se hace L:on un proposito o para servir un 
conjunto de propbsitos. Fases diferentes o niveles de abstracci6n diferentes 
para definir y denominar unidades cartogr~ificas estin relacionados con 
diferentes intensidades del estudio de campo, grados diferentes de detalle en 
la cartografia y diferentes disefios de unidades cartogrdificas con el fin de 
producir una amplia gama de levantamientos de suelos (Tabla 3.2). El ajuste 
d.i !os elementos, incluyendo los nombres de las unidades cartogrficas 
forman la base para la diferenciaci6n de cinco 5rdenes de levantarnientos de 
suelos. 
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Tabla 3.2. Clave para la identificaci6n de los tipos de levantamientos de suelos. 

Superficie 
represenda por Escalas 
el tamaflo mf- Componentes apropiadas para 

Nivel de datos Procedimientos 

requeridos de campo 

nimo de la 
delineaci6n 

(ha *) 

tfpicos de las 
unidades carto-

grdficas 

Clases de 
unidades 

cartograficas** 

el trabajo de 
campo y la 

publicacion 

12 ORDEN En cada de- 1 o menos Fases de Princi- 1:1F.840 
Muy inten- lineaci6n los series de palmente o mayor 
sivo (ej: suelos se suelos; consocia
parcelas identifican dreas mis- ciones; 
experimen- por tran- celdneas. algunos 
tales, ;i- sectos o complejos 
tios indi- tranversas. 

viduales Los limites 
de cone-- de los suelos 
trucciofi) se observan 

a travs de 

toda su 

longitud. 

Los datos 

de sensores 

remotos Be 

usan como 

ayuda para 

delinear 

los limites. 

2- ORDEN En cada de- 0,6 a 4 Fases de Consocia- 1:12.000 
Intenrivo lineaci6n los series de ciones y a 
(ej: agri- suelos Be suelos; complejos; 1:31.680 
cultura en identifican freas mis- a!gunc 
general, por transectos celdneas; grupos no 
planifica- o transversas. pocas uni- diferen
ci6n urbana) Los limites dades deno- ciadcs y 

de los suelos minadas a grupos no 
se colocan nivel supe- asociados. 
por obser- rior a la 
vaci6n e serie. 

interpreta

ci6n de da

too de sen

sores remo

tos. Los II

mites se 

verifican a 

intervalos 

estrecha

mente espa

ciados. 
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Superficie 

represenda por Escalas 

el tamafin mi- Componentes apropiadas para 

nimo de Ia tipicos de las Clazes de el trabajo de 

Nivel de datos Procedimientos delineaci6n unidaded carto- unidades campo y In 

requoridos de campo (ha *) graficas cartograficas** publicacion 

32 ORDEN Los suelos 1,6 a 256 Fases de Princi- 1:20.000 

Extensivo s. identi- series de palmente a 

(ej: tierras fican por suelos y asociaciones 1:250.000 

de pastoreo, transectos niveles so- o complejos; 

tierras de ireas bre In serie; algunas 

forestales, representa- Aireas consocia

planificaci6n, '.ivas con misceldneas ciones y 

comunitarial algunas ob- grupos no 

servaciones diferen

adicionales ciados. 

Los limites 

se trazan 

priiicipalmente 

por interpreta
ci6n de datos 

de sensores 

remotos y 

verificados 

con alguna 
observaci6n. 

42 ORDEN Los suelos 40 a 4.000 Fases de Princi- 1:100.000 

Extensivo se identi- niveles su- palmente a 

(ej: pla- fican por periores a asociaciones; 1:1.000.000 

nificaci6n transectos la serie; algunas 

regional) de areas Areas mis- consocia

representa- celineas; ciones, 

tivas para fases. complejo 

determinar y grupos 

el patr6n no dife

de los sue- renciados 

los y la 

composici6n 

de las uni

dades car

togrAficas. 

Los limites 

se trazan 

por inter

pretaci6n 

de datos de 

sensores 

remotos. 
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Superficie 
represenda por Escalas 
el tamaflo ml- Componentes apropiadas para 

Nivel de datos Procedimientos 
nimo de la 

delineaci6n 
tipicos de las 

unidades carto-

Clases de 

unidades 
el trabajo de 
campo y la 

requeridos de campo (ha *) grdficas cartograficas" publicacion 

5 2 ORDEN El pa.tr6n 1.000 a 4.000 Fases dc Asocia- 1:500.000 
Muy exten- de los suelos niveles su- ciones; a 
sivo (ej: y Ia corpo- pe.iores a algunas 1:1.000.000 
selecci6n sici6n de las la serie; consocia- o menores 
de dreas unidades dreas mis- ciones y 
para estu- cartogrificas celineas. grupos no 
dios mis se determi- diferen
intensivos) nan por ciados. 

cartografla 

de 5reas rep

resentativas 

y aplicando la 

informaci61 

a dreas sfmi

lares por 

interpreta

ci6n de datos 

de senz-res 

remotos. 

Los suclos Be 
verificanpor 

observaciones 

ocasionales 

o en tran

sectos. 

* Esta es aproximadamente la delineaci6n mros pequefia permisible para mapas de suelos legibles. En 
la prctica, el tamafilo minimo de las delineaciones es generalmente mayor que el tamafi mifnimo 
mostrado. 

* Cuando sea aplicable, mepueden usar todos los tipos do unidades cartogr~ficas (consociaciones, 

complejos, asociaciones, grupos no diferenciados) en cualquier orden do levantamientos de suelos. 
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CAPITULO 4
 

REGLAS DE NOMENCLATURA
 

4.1 Convenciones para denominar los componentes de las unidades 
cartogrificas 

Las convenciones siguientes regulan el uso de los nombres de los taxa como 
t~rminos de referencia para las unidades cartograficas: 

1. El tdrniino de referencia Iaxonmico para designar los componentes 
que forman el nombre de una unidad cartografica puede ser. 

a) El nombre de wi taxon simple en el cual una sola clase identifica a 
los sueLs, 

b) Los nombres de dos o mnis laxa, los cuales en con junto caracterizan 
a los suelos. 

Esto se puede ilustrar con el siguiente ejemplo. Las series Kaneohe o Lolekaa 
de Hawaii son miembros de la familia arcillosa, oxidica, isotrmica de los 
Humoxic Tropohumults: la farnilia Kaneohe. Es una farnilia de 10 series 
establecidas y tentativas. Para determinados prop6sitos, fases similares de las 
series Kaneohe y Lolekaa se pueden cartografiar con el mismo simbolo, como 
una sola unidad cartogrfica. La farnilia Kaneohe es el tax6n de la nis baja
categoria quo incluye las propiedades diagnosticas de anbas series. El trmino 
"Farnilia Kaneohe" so puede usar tal como t6rmino de referencia en el nombre 
de la unidad cartogrfifica como en la alternativa a mencionada. 0 en el caso 
de la alternativa b, se pueden usar conjuntamente los nombres de las dos 

....... ., ~bti.. series para denominar un grupo no diferenciado, por ejemplo: "Grupo no 
diferenciado Kaneohe y Lolekaa" (Figura 4.1). Ambas alternativas son 
aceptables. 

La unidad se describe rn-is precisamente con "Grupo no diferenciado Kaneohe 
y Lolekaa." Le dice al usuario quo s61o los suelos quo tienen propiedades de 
estas dos series son los constituyentes dominantes. "Familia Kaneohe" implica 
que el usuario puede encontrar alguna parte o todo el intervalo de ]a familia, 
incluyendo las 8 series de suelos que no se mencionan. Por esta raz6n 
generalmente so prefiere el nombre dcl grupo no diferenciado de la 
alternativa b. En algunas unidades cartograficas se podrian incluir 4 o mds 
series do suelos. Una lista tan larga de nombres de series puede 
ser inmanejable de manera que se prefiere usar un s61o nombre de una 
categoria i-nds alta. Aigunas unidades cartogrdificas abarcan el rango completo 
de una familia de suelos. El nombre de la familia caracteriza con precisi6n a 
tal unidad cartogrdfica. 

2. Un nombre taxonOmico que se usa como tcrnino de referencia para 
una unidad cartogrcIfica no implica wi 
propiedades dentro de los limites del taxon. 

intervalo especifico de 
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Un usuario no puede decir, a partir del nornbre, si todo o s6lo parte
del intervalo del tax6n esta incluido a menos que el nombre est6 modificado 
por una designaci6n de fase. En el ejemplo del punto 1, las series Kaneohe 
Lolekaa en conjunto no abarcan el rango de la farnilia Kaneohe. El uso de

y 

"familia Kaneohe" como trmino de referencia, implica que los suelos se 
encuentran dentro del rango de csa familia, pero no significa -u, alguna o 
todas las ,ireas delineadas bajo ese nombre abarcan, neccsariamrncte, el rango
completo. Se debe describir el rango dc propiedades de cada unidad 
cartografica y la persona que usa el mapa de suelos debe leer siempre las 
descripciones de las unidades cartograficas. 

3. Los iomhres c/e las series ' de las familia de suelos (si son nombres 
locales) sc usan como tcrtninos de refercncia solo comb suslantivos a los 
cuales se pueden agregar te, minos calificativos. 

Los nombres comunes do series y familias de suelos son tambi6n nombres de 
otras cosas. Si so usan solos )ueden producir confusidn. Estos nombres 
de suelos comunmente son calificados por tdrminos do fases, por ejemplo de 
textura superficial, como en "Enfield, fase franco limosa." Por convenci6n 
especial podrian tanmbidn modificar la palabra "Selnos" como en 
"Suelos Enfield." Nolese que ",I lerohino "suehos" es plural. Los nombres 
comunes do familias so usan siompre como modificadores de la palabra 
"Familia,' tal como en "Familia Avonburg' 

4. Los nonithres de los laxa que se usan couzo lermnos de referencia se 
uliliza car plural. 

Esto significa quo ]a unidad cartogrifica esti compuesta por un nimero do 
polipedones del tax6n denominado (mis las inclusiones). Do esta manera se 
usa cl plural tal como en: "Acric Fragiaquepts," "Aquepts" o "Inceptisols," no 
"Aeric Fragiacluept," "Aquept" e "Inceptisol." La palabra "Soils" usada en la
versi6n Inglesa con el nombre de las series es plural; la palabra "Familia" es 
un sutantivo colectivo que implica varios clases de suelos y es singular. 

4.2 Convenciones pamra denoininar las clases prinarias de unidades 

cartogrificas 

4.2.1 Consociaciones 

4.2.1.1 Consociaciones de fases Ie suclos 

Los nombres las fases ser largos manera sedo pueden muy de que utilizan 
varios mocanismos para acortarlos tanto como sea posible1 . 

Es util identificar en la misma leyenda a las propiedades de los suelos que
diferencian una fase de otra. En la leyenda del mapa s6lo se usan aquellas
propiedades que diferencian aigunas fases de otros suelos. Por ejemplo
"substrato gravoso" no usaria el doso si substrato una determinada serie es 
normalmente gravoso, o si no so reconoce, en la misma leyenda, una fase con 
substrato no gravoso. 

1 Las reglas sugeridas en estos "Criterios" son distintas de aquellas que propone la versi611',glesa. 



,0 ,i,,,/ ,,,,
... .....

.l..p.
" 


Alfa, fa franca pend entes 3-8%. 
erosionaJa 

f"................
l"a,\ 

/ ;plurales. 

ig.. 4.2 F.) 	 ph,d,
cartografica 	snclu, e it, e&loesque nn 

33 

Los t6rminos descriptivos que se usan se mencionan en las 
secciones siguientes bajo los ercabezados apropiados. El orden en que se usan 
los tdrminos cuando se necesitan dos o mdis, estdi sujeto a discusi6n. 

1. El nombre del tax6n de referencia, variante, o clase de drea 
miscelnea se coloca primero en el nombre de la unidad cartogra'fica. 

2. El nombre de cualquier fase sigue el nombre del tax6n con una coma 
y agregando la palabra "fase" tal conio en: "Alfa, fase franca," "Beta, 
fase turba," "Ochrepts, fase arcillosa." 

3. Todas las demddas designaciones de fases se separa, entre si 
por comas, tal corno en: "Alfa, fase franca, pendintes 3-8%, 
erosionada." 

4. La designaci6n de fase tiene el ordenaniento siguiente: textura de la 
capa superficial, otros trminos de fase y al final se ubican la dependientes y la de erosi6n. Tal conio en "Chapingo, fase franco linosa, 
salina, pendientes de 0-3%." 

5. Los t 	 rinos para la designacion de fases son singulares y femininos. 
Los 	t(rnfinos para las fases de gi'upos texturales y para pendientes son 

Se usa esta convenciin para evitar formas plurales y singulares 
para el mismo tipo de fase (Figura 4.2). 

Para nombrar fas, de textura de la capa superficial se pueder: usar los 
nombres de las clases texturales o de los grupos texturales. Los nombres 
bdsicos de las clases texturales tal como "arenosa," "fran- arenosa fina" 
y "franco limosa" se colocan a continuaci6n del nombre de la serie con una 
coma intermedia y precedido de Ia palabra "fase." En aquellos casos en que se 
utiliza como fase a la textura de otra parte del perfil, que no sea la 
superficial, se debe agregar el criterio que se emple6, por ejemplo, "Maracay, 
fase franca, subsuelo arenoso." 

4.2.1.2 Consociaciones de sedies de suelos 

Los nombres de tas series de suelos se pueden usar sin calificaci6n de fase 
para denominar unidades cartogr ficas. Cuando se usan de esta manera se 

'' agrega la palabra "Consociacion 2. "Consociaci6n Pergamino," por ejemplo, se 
podria usar como nombre de una unidad cartogrdfica. Esto implica que el 
usuario puede esperar cualquier combinaci6n de propiedades dentro de 
]a variacifn de la seric Pergamino, mis las inclusiones, tal como se defini6 
para el levantamiento del area en la delineacion identificada con ese simbolo. 
La variacion incluycL propiedades que son criterio de fase tales como 
textura de la capa superl'ial, material contrastante debajo de la -ecci6n de 
control de la serie, pendiente y otras similares. 

4.2.1.3 Consociaciones de fainilias de suelos 

Como se menciono en el Capitulo 2, los nombres de las familias de suelos se 
pueden usar para denominar consociaciones de una familia de suelos, las 

2 La versi6n Inglesa agrega la palabra "Soils," calificada por el substantivo del nombre comdin de Ia 

serie taxon6mica, tal como en "Miami Soils." 



34
 

cuales son 6tiles en muchos levantamientos semidetallados. Debido a que los
nombres taxon6micos de las familias son largos, se pueden seleccionar 
nombres comunes mds cortos. Estos corresponden a nombres de series
prominentes o bien conocidos dentro de las familias. Por ejemplo, en Estados 
Unidos la familia franca fina, mixta, m6sica de los Ustollic Haplargids
incluye 28 series de suelos establecidas y tentativas. La serie Fort 
Collins corresponde a un miembro extenso y bien conocido, de manera que
este nombre se usa como el nombre comn de la familia, asi como tambi6n 
para la serie. Para diferenciar entre ambos, el nombre comOn de la unidad
cartogrdfica siempre incluye la palabra "Consociaci6n familia," por ejemplo:
"Consociacion familia Fort Collins." Cuando no se reconocidohan series
dentro de una farni!ia, se utiliza el nombre completo de 6sta, por ejemplo
"Ustollic Haplargids, familia mixta, m6sica." 

4.2.1.4 Consociaciones (le taxa superiores 

Ejemplos de nom-res de consociaciones de categorias superiores son: 
"Oxic Paleudults," "Haplorthox," "Ustalfs" y "Ultisols." 

4.2.2 Complejos 

Para el nombre de complejos de suelos se pueden como t6rminos deusar 
referencia los nombres de taxa, variantes y clases de ,ireas miscelineas. Los
nombres de las direas miscelineas y variantes usan lalas se en misma 
forma que los nombres de los taxa. En la discusion que sigue el ttrmino"suelo dominante" se refiere al de mayor extensi6n en las delineaciones de un
complejo. Se usan "suelos subordinados" para el segundo y el tercer suelo 
mns extensivo que se ha identificado como constituyente de un complejo. 

Los nombres de las series de suelos son los niis usados en los mapas
detallados de suelos. En la denominaci6n de los complejos de suelos se siguen
5 consideraciones primarias: 

1.La estructura del nombre debe diferenciar el nombre de un complejo
de los nombres de otras clases de unidades cartogrcficas, corno una 
asociaci6n de suelos. 

2. La estructura del nombre debe diferenciar entre drnzinos que
idenifican atributos de los componees individuales y aquellos que
identifican atributos de las delineaciones ,oras del complejo. El 
p;imero se aplica a los complejos de fascs Ie st,'elos, el segundo a los 
complejos "calificados," denominados distii.zion~s de irea (Secci6n 
2.6.2). 

3. Las convenciones deben permilir denominar a los complejos de una 
manera coimlisIcnie. 

4. Las convenciones deben permitir que el nombre del complejo
idenlifique los atributos de los componentes individuales que son
 
noloriamente imporlantes para los usos 
del levantanziento. 

5.Los nombres deben ser tan cortos y,simples como sea posible. 
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Los p'rrafos 1, 2 y 3 imponen convenciones esenciales para los nombres y los 
pdrrafos 4 y 5 permiten mayor flexibilidad en el uso de las convenciones. 

Se pueden usar nombres de dos o tres taxa como t~rminos de referencia para
el nombre de un complejo de suelos antecedido por la palabra "Complejo"y 
se unen por un guidn tal como en "Complejo Boyeros-Horno." El uso de un 
guidn permite diferenciar los nombres de los complejos de aquclios de los 
grupos no diferenciados y los grupos no asociados. Los t~rminos de referencia 
para los primeros se unen por y, y para los segundos por o. 

Se puede usar el honmbre de dos o tres series si todas requieren identificaci6n 
en el nombre considerando su importancia en las interpretaciones de la 
unidad cartogrifica, o si son necesarias para diferenciar un complejo de otro 
en la misma leyenda. Se usan los nombres de dos series si ambas son extensas 
o si la de menor tamafio es altamente contrastante con el suelo dominante. 
S6lo se usa un tercer nombre si el suelo es muy importante o es un 
componerte caracteristico, o se necesita el nombre para diferenciar el 
complejo de otra unidad cartografica. Los nombres de las series se colocan en 
orden decreciente de extension en las delineaciones y se separan por guiones 
como "Complejo Skaggs-Duncan-Hughsville." 

Para diferenciar los complejos cle las asociaciones de suelos se utiliza 
cualquiera de lap siguientes con'enciones. Se puede colocar la palabra"Complejo" junto al t6%mioc de referencia, tal como en "Complejo Boyeros-
Horno," y es esia la que se prefiere. Si es importante identificar en el nombre 
la textura de !as capa,, superficiales, o si es necesario diferenciar entre dos 
complejos de la misma serie en la misma leyenda, se puede usar un tdrmino 
para fase de textura de la capa superficial. Esto se hace solamente si la 
textura de las capas :uperficialcs de las series identificadas es la misma. 
En consecuencia, el termino para textura se puede usar en plural para mostrar 
que se aplica a dos o ms series tal como en "Complejo Boyeros-Horno, fases 
arill'osas." 2o'to impliza que ]a unidad es un complejo formado por Boyeros, 
fase arcillosa y Horno, fase arcillosa. Si se requiere un tdrmino para
fragmentos rocosos, se puede usar con el trmino para textura de la capa
superficial, tal comno en "Complejo Lima-Kendaia, fases franco gravosas." 

Todos los trminos para fases siguen a los t~rminos de referencia a los cuales 
se aplican separados de ellos por una coma y la palabra fases, tal como 
"Complejo Denton-San Saba, fases arcillosas, pendientes 2-5%" y "Complejo 
San Saba-Springerville, fases pendientes 0-5%." Estos nombres implican 
que las unidades cartogrdficas son compiejos de dos fase" je pendientes de 
gradiente similar, pero de diferentes series. Las fases de fragmentos rocosos 
usadas sin el t~rniino de textura de la capa superficial se denominan de una 
manera similar tal como en "Complejo Coveyton, fase muy pedregosa-Mojra." 
De otra manera el usuario podria presumir que el t~rmino de la fase se aplica 
a ambas series. 

Los Complejos calificados se uan para identificar atributos importantes de 
las delineaciones enteras, para diferenciarlos de los atributos de los 
componentes individuales del complejo. Se usa la p'labra "dreas" (en plural) 
para indicar que el terniino calificativo se aplica a las ireas enteras incluidas 
en la unidad cartogrifica. Por ejemplo, el nombre "Complejo Lima-Kendaia, 
tdreas suavemente onduladas," implica que las delineaciones enteras 
son suavemente onduladas. La descripci6n del complejo diria que los suelos 



36
 

Lima ocupan pendientes convexas de 5 a 10% en areas intimamente 
entremezcladas con los suelos Kendaia que tienen 2 a 5% de pendientes
c6ncavas. La nomenclatura calificativa de los complejos se usa para
identificar atributos importantes de las delineaciones enteras la cual 
no constituye un criterio apropiado de fase de cada uno de los taxa 
denominados. El atributo puede ser uno que se expresa desigualmente en los 
taxa componentes, o puede ser uno que no constituye tin criterio de fase. 

Los ejemplos siguientes ilustran las convenciones citadas: 

Complejo Sharkey-Alligator: un complejo de dos series de suelos; las 
fases no estan especifcadas. 

Complejo Sharkey-Alligator, fases arcillosas: un complejo de fases de 
igual textura de la capa superficial de dos series. 

Complejo Lirna-Kendaia,fases gravosas: un complejo de fases iguales 
de fragmentos gruesos de dos series. 

Cornplejo Lima-Kendaia, fases franco gravosas: un complejo de fases 
iguales de textura de la capa superficial y fragmentos gruesos de dos 
series. 

Conplejo Gern-Springerville, fases pendientes 0-5%: un complejo de 
fases iguales de pendiente de dos series. 

Complejo Denton-San Saha, fases arcillosas, pendientes 2-5%: un 
complejo de fases de textura de ]a capa superficial y pendientes iguales 
de las dos series de suelos. 

Complejo Coveilown, fase niuy pedregosa-Alojra: un complejo de dos 
fases distintas de dos series de suelos. 

Complejo Vergennes-Denton, nireas rocosas: un complejo de dos series 
de suelos calificado por un atributo que no es criterio de fase. 

Complejo Transiliania-Aflorarnientorocoso: un complejo de una serie 
de suelos y un irea misceldnea. 
Complejo Skaggs-Duncan-Hughsville: un complejo de tres series de 

suelos. 

4.2.3 Asociaciones de suelos 

Las asociaciones de suelos constituyen conjuntos geogrdficos de unidades 
taxon6micas que se presentan en el paisaje con un patr6n definible. El 
agrupamiento de los componentes taxon6micos se puede hacer a distintos 
niveles; la asociacion es de "tipo prinario" cuando en una primera etapa
combina unidades taxon6micas simples. 

Se usan los nombres mis simples y cortos de manera que conlleven los 
conceptos esenciales de las unidades cartogrdficas y las diferencien de las 
dems. Los nombres de las asociaciones de suelos constan de dos o tres partes: 
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1. El nombre o los nombres de taxa importantes y/o tipos de dreas 
misceldneas usada;.conio trnzinos de referencia; 

2. La palabra 'Asociaci6n" para diferenciar esle lipo de unidad 
cartogreificade t das las denids; 

3. Las fases o designaciones calificativas en caso que sean necesarias. 

Las partes 1 y 2 son esenciales; la parte 3 se usa cuando sea importante 
mostrar que el intervato de un atributo es limitado. La eqtruclttradel nombre 
y las convenciones generales son sinzilares a aquellas defiidas para los 
complejos; la palabra "Asociaci6n" diferenciaa ambos. 

En primer lugar se dan los terminos de referencia, y si se usan dos o mds, se 
separan por un guion. Ejemplos son la "Asociacion Cohoe-Kenai" y la 
"Asociaci6n Ruston-Cuthbert-Shubuta." Se pueden usar los nombres de Ics 
taxa en cualqjier categoria tal como "Asociaci6n Aquepts-Ochrepts" o 
"Asociaci6n Ha,)laquepts-Dystrochrepts." Los nombres de areas miscel-aneas se 
tratan como si fueran nombres de taxa de suelos, tal como "Asociacion Hollis-
Afloramiento rocoso." 

La palabra "Asociacion" se usa en los nombres de todas las asociaciones de 
suelos. Su significado es que, al menos, dos suelos disimiles asociados 
consistentemente son importantes para la comprensibn de las areas delineadas 
y su uso potencial. Ademds distingue entre el patr6n amplio de los 
constituyentes de las asociaciones y el patr6n intrincado de los complejos. 

El uso de un tercer termino de referencia en el nombre de una asociacion de 
suelos es materia de un juicio acerca del significado que tienen las clases de 
suelos en ]a unidad cartogrdfica. Como regla general, se usa un tercer nombre 
s6lo si es necesario diferenciar la unidad cartogrdfica de otra que Ileva los 
mismos primer segundo nombres o si la tercera clase de suelo es muy 
importante para la evaluaci6n del potencial de uso de las areas delineadas. El 
segundo y el tercer trmino de referencia se usan siempre que enfoquen 
la atenci6n sobre un atributo de la asociaci6n que merece enfatizarse; no se 
deben usar los t6rminos corno sustitutos de una definici6n y descripci6n. 

Se pueden usar los criterios de fases como modificadores de los nombres de 
los componentes de las asociaciones de suelos para niostrar que la variaci6n de 
los taxa es limitado en algtn aspecto. Como las fases son subdivisiones de los 
taxa de suelos, los t6rminos de las fases en los nombres de las asociaciones de 
suelos se aplican a los componentes individuales, no a la asociaci6n como un 
todo. De acuerdo con esta convenci6n se denoninan asociaciones de fases de 
suelos, no fases de asociaciones de suelos. Si el criterio de fase se aplica a 
todos los componentes denominados, se agrega al final del nombre de 
la asociaci6n separado por una coma, tal como en "Asociacion Cohoe-Kenai, 
fases escarpadas." El nombre implica que tanto los suelos Cohoe como Kenai 
de ]a asociaci6n son escarpados. Otras clases de suelos incluidos en la 
asociaci6n, aunque no identificados podrian no ser escarpadas. Si uno de 
los suelos denominados es escarpado, y el otro no, los t0rminos de la fase se 
aplican al taxon individual, como en ]a 'Asociaci6n Cohoe, fase escarpada-
Kenai." Estos nombres normalmente no se usan debido a q; - son complicados 
y pueden ser confusos. En su reemplazo se usan t~rminos que caracterizan al 
area en su totalidad. 
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Los ejemplos de nombres de asociaciones de suelos que se indican a 
continuaci6n ilustran las diversas convenciones que se han descrito: 

1. Asociaciones de series de suelos 

Asociaci6n Cohoe-Kenai (una asociaci6n de dos series de suelos) 

Asociaci6n Cohoe-Kenai, fases escarpadas (una asociaci6n de dos fases 
iguales de dos series de suelos). 

Asociaci6n Cohoe, fase escarpada-Kenai (una asociaci6n de una fase 
de una serie de suelos y otra serie de suelos completa). 

Asociaciin Ruston-Cuthbert-Shubuta (una asociaci6n de tres series de 
suelos). 

Asociaci6n Hollis-A floraniento rocoso (una asociaci6n de una serie de 
suelos y una clase de direa miscelinea). 

2. Asociaciones de taxa de categoriassuperiores 

Asociaci6n familias Crete-Butler (una asociaci6n de familias de suelos 
usando nombres comunes de familias). 

Asociaci6n Typic Fragiochrepis-AericFragiaquepts (una asociaci6n de 
subgrupos). 

Asociaci6n Fragiochrepts-Fragiaquepts(una asociaci6n de grande. 
grupos). 

Asociaciuh'CizrL'pts (una asocia'oi6n de sub6rdenes). 

Asociachin Fragiochrepts-Fragiaquepts,fases francosas finas, mixtas, 
ndsicas (tu.)a asociaci6n de fases iguales de grandes grupos usando el 
criterio de familia como designaci6n de fases). 

Asociaci6n Ochrepts-Aquepts, f,, es nut, pedregosas (una asociaci6n de 
fases iguales de subordenes). 

Asociaci6n Ochrepts-Aquepts, fases tdrr!icas (una asociaci6n de fases 
iguales de sub6rdenes usando un trmino cognado para la designaci6n 
de las fases). 

4.2.3.1 Asociaciones c:dlificadas de suclos 

En los mapas generalizados de suclos normalmente es t6til identificar en el 
nombre los atributos relevantes de la unidad cartogrdifica entera. Por ejemplo 
una asociacion consistente de Spodosols ondulados y escarpados como 
primer componente e Histosols en dreas planas deprimidas como segundo 
componente, puede constituir una unidad cartogrdfica uitil para mapas de 
escala pequefia en planicies de depositaci6n glacial. Caracterizando la unidad 
cartogrffica como "planicies ondulados y escarpados de depositaci6n glacial" 
se puede proporcionar una adecuada perspectiva acerca de las relaciones entre 
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los elementos mdis importantes. Estos t6rminos califican a la asociaci6n conlo 
una unidad y no son una designaci6n de fase debido a que describen 
delineaciones completas y no ,ireas de componentes individuales. Los tdrminos 
calificativos se pueden agregar como en una frase preposicional que modifica 
a la palabra "asociacionr." En el ejemplo, el nombre seria 
"Asociaci6n Spodosols-Histosols en planicies ondulados y escarpados de 
depositacion glacial." 0 se podria agregar como un t6rmino modificador con 
la palabra "dreas" tal como en "Asociacion Spodosols-Histosols, rreas 
onduladas y escarpadas." Ambas formas muestran que el termino calificativo 
describe toda el area de la unidad cartografica y que no es una designaci6n de 
fase que describa un atributo comnin de los componentes individuales. 

Las asociaciones calificadas son ms tOtiles para mapas de suelos esquemdticos 
y exploratorios a pequefia escala. Frecuentemente las delineaciones en ese tipo 
de mapas estrn relacionadas con la geomorfologia y formas del paisaje. 
Los t6rminos calificativos normalmente ayudan al usuario a visualizar los 
paisajes edaficos asociados. 

4.2.4 Grupos no diferenciados 

Los nombres de los grupos no diferencisidos siempre contienen tres elementos: 

1. Dos o Ires Irminos de referencia, taxa o dreas miscelhneas, usados 
para idenlificar los componentes del grupo; 

2. Las palahras "Giupo no diferenciado" anteceden a los tcrminos de 
referencia; 

3. La palahra "y"para indicai la combinacion de componentes. La 
palara "Y"deferencia los grupos no diferenciados de los hombres d," 
complejos Y asociaciones. 

La palabra .)distingue los nombres de los grupos no diferenciados de los 
nombres de los complejos, asociaciones y grupos no asociados. Las 
convenciones para denominar a los grupos no diferenciados son mis 
fdicilmente visualizados para fases comparables de dos o mas suelo.. Como 
primer elemento del t~rmino de referencia se coloca el nombre del suelo mrs 
extenso y se conecta con el nombre del suelo menos extenso por la palabra y, 
tal como en "Grupo no diferenciado Mardin y Bath." Si se incluyen tres o niis 
suelos, se usan como t6rrnino de referencia los nombres de los tres suelos 
mds extensos y se ubican en orden decreciente de e-tensi6n, se separan por 
comas y la palabra v entre los dos tltimos terminos, tal corno en "Grupo no 
diferenciado Mardin, Langford, y Marilla." Se puede incluir una fase similar 
de una cuarta serie, pero no se identifica en el nombre. Los siguientes son 
ejemplos de alternativas: 

Grupo no diferenciado Alardin .YBail:, o 

Grupo no diferenciado A!ardin Y Bath, fasey franco limosas. 

Los t~rminos fases y "franco limosas" se usan en plural para indicar que se 
aplican a todas las series nombradas. Si los componentes difieren en textura 
de ia capa superficial y esa propiedad es importante corno para ser designada 
en el nombre, ent3nces se coloca el trmino textural con el nombre de los 
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taxa a los cuales so aplica, como en "Grupo no diferenciado Volusia, fase 
franco limosa y Allis, fase arcillo limosa." Estos nombres tan largos deberian 
ser evitados en lo posible. 

Los siguientes son ejemplos de nombres completos de grupos no 
diferenciados: 

Grupo no diferenciado Mardin y Bath, fases muy escarpadas. 

Grupo no diferenciado Mardin y Bath, fases pendientes 20-35%. 

Grupo no diferenciado Mardin y Bath, fases muy pedregosas, 
escarpadas. 

Una alternativa a los nombres ilustrados anteriormente es usar a los taxa de 
categorias superiores como t6rminos de referencia. Asi, ]as fases de taxa de
categorias superiores a la serie de suelos puede sustituirse por algunos grupos
no diferenciados. Esto es posible para los ejemplos anteriores. Los suelos 
Maidin, Bath y Wellesboro son todos miembros de la familia francosa fina,
mixta, m6sica del subgrupo Typic Fragiochrepts, la familia Bath. Las 
unidades cartogrdficas se pueden denominar corno fases de una familia, tal 
como en "Consociacion familia Bath, fase escarpada" o "Consociacion familia
Bath, fase muy pedregosa, escarpada." Si en una unidad cartogrfica se 
incluyen miembros de dos familias, se puede usar un grupo no diferenciado 
de fases de familias, tal como en "Grupo no diferenciado familias Bath 
y Langford, Cases rnuy pedregosas, escarpadas." 

Las unidades cartogrdficas inuy he.erog~neas se pueden identificar mas 
apropiadamente como grupos no diferenciados. Hay convenciones especiales 
para estos casos. En algunos lugares, las delineaciones factibles para algunas
series de suelos contienen grandes extensiones de inclusiones de suelos 
no clasificados a nivel de serie. Si estos exceden los limites para inclusiones, 
s- podria identificar la unidad con un nombre tal como "Grupo no 
diferenciado Alfa y variantes." En ,reas con distribuci6nuna intrincada de 
suelos, las delineaciones posibles podrian consistir en una serie de suelos 
establecida y una gran drea agregada de varios suelos relacionados, ninguno
de los cuales ocupa una porcion lo suficientemente grande para ser reconocido 
en el nombre. Si estos exceden los limites para las inclusiones la unidad se 
podria denorninar como "Grupo no diferenciado Alfa y suelos relacionados." 
El Servicio de Conservaci6n de Suelos (EE.UU.) no utiliza este tipo de 
nombres, pero ellos podrian ser apropiados para algunas unidades 
cartogrdfficas. 

Los conceptos anteriores se refieren s61o a unidades cartogrificas de clases 
taxondmicas establecidas o potenciales. Las areas sin suelo tambi6n se pueden
cartografiar como partes de grupos no diferenciados. En un grupo no 
diferenciado se pueden combinar dos o mds clases de esas ireas. Ejemplos 
son "Grupo no diferenciado Afloramiento rocoso y flujo de lava." Una clase 
taxon6mica y tipo area suelo se com.un de sin pueden tratar in grupo 
no diferenciado. Un ejemplo es "Grupo no diferenciado Alfa, fase ,ocosa y
Afloramiento rocoso." Las convenciones para denominar grupos no 
diferenciados de misceldneas similares a lasareas son usadas para suelos. Se 
debern emplear algunos artificios para reducir la longitud de los nombres.
Por ejemplo "pozo de mina," "vertedero de mina" y "lavadero de mina" son 
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clases de ,reas miscelneas que se pueden cartografiar como un grupo no 
diferenciado. Se podria usar "Pozos, lavaderos y vertederos de minas," 
evitando ]a repetici6n de la palabra "mina." 

4.2.5 Grupos no asociados 

En el nombre usan las pa!abras de conjunci6n o 6 u antecedidos por la 
paabra "Grupo no asociado." Un ejemplo es "Grupo no asociado Ultic 
Haplorthox o Typic Paleudalfs." 

A los nombres de los grupos no asociados se les pueden aplicar trminos 
calificativos descriptivos para proporcionar ideas nids Otiles de las dreas. El 
nombre "Grupo no asociado Paleudults o Tropaquults en planicies 
aluviales ligeramente onduladas," identifica una unidad cartografica de este 
tipo. La estructura del nombre distingue a los grupos no asociados calificados 
de suelos disimiles, de grupos no diferenciados de suelos similares, los cuales 
se usan raramente en mapas de pequefia escala. Cuando el objetivo es 
proporcionar una perspectiva generalizada de la distribuci6n de los suelos de 
grandes ,reas, en escalas muy pequefias, se pueden usar en forma efectiva las 
unidades cartogrificas identificadas a nivel de orden o suborden. Ain para 
esos mapas, las unidades cartogrficas son denominadas en forma mdis 
apropiada como asociaciones o grupos no asociados de taxa de grardes grupos, 
sub6rdenes u 6rdenes. 

4.3 Convenciones para denominar clases de unidades cartogrfficas 
secundarias 

4.3.1 Grupos no diferenciados de asociaciones 

De la misma manera en que las unidades cartogrdficas potenciales 
denominadas por un solo tax6n pueden ser agrupadas y tratadas como una 
sola, dos o mas asociaciones oe suelos podrian agruparse y tratarse como una 
unidad cartografica simple. Esto se puede hacer cuando la escala del map. no 
permite su delineacion y publicacion corno unidades sep,.radas. 

Los nombres de las asociaciones se unen con la palabra y con los tdrminos 
"Grupo no diferenciado de asociaciones" ai-tecediendo al nombre de la 
primera asociaci6n. Si se agrupan tres o ms asociaciones, los nombres de las 
asociaciones se identifican por los taxa de suelos separadas por comas, con la 
palabra y,entre los dos Oltimos tdrminos. El nombre "Grupo no diferenciado 
de Asociaciones Gloucester-Essex--Afloramiento rocoso y Hermon- Becket-
Afloramlento rocoso" identifica una sola unidad cartogrdifica constituida por 
dos asociaciones individuales. Para los propositos de un mapa que se publica a 
escala 1:250.000, sus diferencias no justifican un tratamiento por separado. 
Grupos no diferenciados de asociaciones como ste constituyen mecanismos 
6tiles para algunos prop6sitos prdicticos. Cada una de las asociaciones 
constitutivas estdi definida en t~rminos de clases, proporciones y patrones de 
los componentes asociados. 
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APENDICE A
 

CRITERIOS DE FASES 1
 

A.1 Fases de textura de la capa superficial 

En la Taxononia de Suelos hay pocas clases que se diferencian 
especificamente en a textura aquella del estabase ]a de parte suelo que
normalmente alterada por la labianza y que comunmente se denomina capa
superficial. Debido a que la capa superficial tiene un significado especial para
el crecimiento de las plantas, el aporte de nutrimentos, las relaciones hidricas,
las labores de labranza, ]a desactivaci6n de pesticidas y otros factores 
importantes para el uso de los suelos por el hombre, comunmente se indica su 
textura en los nombres de las unidades cartogrdificas de inventarios detallados 
del recurso suelo. 

Estas fases identifican a la textura dominante (Figura A.1) de una capa
mineral superficial aproximadamente igual a la que es normalmente mezclada 
por las labores de labranza. La profundidad de la capa removida por estas 
labores varia de una regi6n a otra, de un suelo a otro dentro de viia regi6n y
dependiendo del uso que se le d6 a Lalas mismas clases de suelos. textura se 
establece para una capa mineral superficial mezclada a una profundidad entre 
12 y 25 cm (5 y 10 pulgadas). Si la capa no se ha mezclado, se estima I1 
textura que se produciria al mezclarla en los casos en que el suelo se cultive. 
comunmente o tiene un potencial para el desarrollo de cultivos. Si, despu6s de 
mezclada, la capa califica como material eddfico orgdnico, se usan fases para 
capas superficiales orgtnicas y no fases de textura de capas superficiales. 

A.2 Fases de capas superficiales )rgdnicas 

Los trminos turba, turba descompuesia, lurba semidescompuesta son palabras 
comunes usadas para dar a entender el estado de descomposici6n del material 
que califica corno materiales edificos orgdnicos. Estos trminos son usados 
para nombrar fases de capas superficiales orgdinicas. Turba se usa para indicar 
el material edifico orgJinico en el cual dominan las partes identificables de las 
plantas que constituyen la capa y a su vez determinan las propiedades del 
material; esto es equivalente a los materiales fibricos de Taxonomia de Suelos. 
Un material es llamado turha si virtualniente todos los restos orginicos estfn 
lo suficientemente frescos e intactos que permitan la identificaci6n de las 
formas de las plantas. Turba descompuesta correspondo al material orgnico 
que tiene propiedades dominadas por matcria organica humificada; es 
equivalente a los materiales sipricos de la Taxononia de Suelos. A pesar que
algunas partes de las plantas pueden ser identificadas, la mayor parte del 
material es humus finamente dividido y comunmente de color oscuro. El 
tdrmino turba semidescomnpuesta es usado para identificar aquellos materiales 
en un estado de descomposicion intermedio entre turba y turba descompuesta; 
esto corresponde a los materiales h6micos de Taxonomia de Suelos. 

1 Fuente: U.S. Department of Agriculture, SCS, Soil Survey Staff. 1984 Soil Survey Manual: 430-

V, issue 6. 
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Las convenciones para nombrar fases de capas superficiales orgdnicas son 
similares a aquellas usadas en las fases por textura de la capa superficial. Las 
fases son usadas principalmente en las series de suelos de Histosols. 
Por ejemplo "Rifle, fase turbosa" y "Carlisle, fase turbosa descompuesta." 
Algunos suelos minerales tienen horizontes superficiales orginicos lo 
suficientemente gruesos de manera que la capa afectada normalmente por la 
labranza resulta ser orgdnica despues de mezclada y permite su 
descomposicion y asentamiento. Estas tambidn pueden ser identificadas como 
fases "turbosas," "turbosas descompuestas" o "turbosas semidesconipuestas." 

El tdrmino turbosa descompuesta se introduce en la designaci6n de las fases 
texturales de capas su.perficiales para expresa; que esta capa, aunque es 
material de suelo mineral, tiene tan alto contenido de materia orgdnica que 
sus propi,-dades fisicas son similares a aquellas de la turba descompuesta. Por 
ejemplo "Livingston fase franco limosa turbosa descompuesta." Tales fases 
se usan generalmente para suelos minerales saturados de agua que 
tienen horizontes superficiales con un alto contenido de materia orgdinica. 

A.3 Fases de depositaci6n 

Algunos suelos han recibido dep6sitos de materiales tan gruesos que 
influencian las interpretaciones del suelo, pero no lo suficientemente para 
cambiar la clasificaci6n. Las siguientes fases de depositaci6n de suelo
enterrados pueden ser reconocidas: 

Cubierta e6lica: Un dep6sito reciente de material transportado por el 
viento sobre la superficie de un suelo mds antiguo que puede ser 
identificado consistentemente a traves de toda el direa y es lo bastante 
grueso para influenciar el uso, manejo o comportamiento. 

Monticulo e6lico: Dep6sitos recientes d~jados por transporte eolico del 
suelo en la forma de pequefios monticulos que alteran 
considerablemente los requerimientos de manejo del suelo. El suelo 
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original se identifica a trav~s de casi toda el ,rea, aunque estd cubierto 
en manchones. 

Cubierta aluvial." Material depositado por el agua que contrasta con el 
suelo subyacente y es lo bastante grueso para influenciar 
significativamente los requerimientos de manejo. Generalmente estas 
fases de cubierta aluvial no se usan en suelos aluviales muy j6venes con 
horizontes gendticos d~bilmente expresados. 

Los trminos texturales en los nombres de las unidades cartogrificas describen 
el material actualmente en la superficie. Los trminos que designan la fase 
por depositaci6n van a continuaci~n de los para la claset6rminos textural: 
"Alfa, fase areno francosa, cubierta e6lica, pendientes 2 a 8%." 

Se pueden reconocer fases en suelos cubiertos por una capa delgada de ceniza 
volcfnict, por ojen-i-,Ic: "Alfa, fase franca, cubierta de ceniza volcinica." Tales 
fases ge'ieralmente se usan solo si es necesa:'io distinguirlas de otra fase que 
carece d la cubierta de ceniza. 

A.4 Fase, de fraginentos de roca 

A.4.1 Definici6n de fragmentos de roca 

Los fragmentos de roca son trozos sueltos de roca de 2 mm de diimetro o 
mayores. Los fragmentos de roca influencian el almacenamiento de humedad,
ia infiltracion, el escurrimiento superficial y el de la tierra. Ellos protegenuso 

las particulas finas del arrastre por 
 agua y viento. Ellos disminuyen el 
volumen de material del suelo que las raices pueden penetrar y que provee de 
nutrimentos a las plantas. Los fragmentos de roca no se desagregan luego de 
ser agitados durante toda la noche en una soluci6n d6bil de hexametafosfato 
de sodio. 

Los fragmentos de roca se describen en t~rminos que caracterizan su tamaiio 
y forma y para algunos, el tipo de roca. Existen varios t6rminos: guijas,
guijarros, gravas aplanadas, lajas, piedras y, bloques. Los tdrminos estin 
definidos en ia tabla A.l de acuerdo a su forma y limites de t-,aafio. Si un 
tamafio o intervalo de tamafio predomina, queda establecido: "guijas finas,"
"guijarros de 10 a 15 cm de diimetro," "gravas aplanadas de 25 a 50 mm de 
largo." Los bloques tienen mis de 60 cm y generalnente menos de 3 m de 
didimetro, pero incluyen grandes bloques glaciales errditicos de 10 m o mds de 
largo. 

Gravas es una coleccion de guijas , como en "gravas aluviales." Una sola pieza 
es una piedrezuela. Los terminos "piedrezuela" y "guijarro" generalmente estin 
restringidos para fragmentos redondeados o subredondeados, pero se pueden 
usar para describir fragmentos angulares si no son pianos. 

Palabras tales como pedernal, esquisto y pizarra se refieren a tipos de rocas, 
no a trozos de roca. Si es importante para interpretaci6n o clasificacidn, la 
composici6n de los fragmentos se puede dar como: "guijas de pedernal," "lajas 
de calizas." 
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Tablo A.1 Tdrminos para los fragt.ntos de roca 

Forma* y tamafiio Sustantivo Adjetivo
 

Redondeados, subredondeados,
 
angulares, o irregulares:
 
0,2-7,6 cm de diametro Grava** Gravosa
 
...0,2-0,5 cm de diametro ...Grava fina ...Gravosa fina
 
...0,5-2 cm de dhimetro ...Grava media ...Gravosa media
 
...2-7,6 cm de didmetro ...Grava gruesa ...Gravosa gruesa
 
7,6-25 cm de didmetro Guijarros Guijarrosa
 
25-60 cm de diametro Piedras Pedregosa
 
>60 cm de didmetro Bloques Blocosa
 

Pianos:
 
0,2-15 cm de largo Gravas aplanadas Gravosa aplanada
 
15-38 cm de largo Lajas Lajosa
 
38-60 cm de largo Piedras Piedregosa
 
>60 cm de largo Bloques Blocosa
 

* Si es importarte para la clasificaci6n o interpretaci6n, la forma de los fragmentos es indicada: 
"grava angular," "bloques irregulares." 
** Un fraginento simple es Ilamado "una piedrezuela." 

La mayoria de los limites de las diferentes clases se adaptan a las 
convenciones establecidas. El limite inferior 2 mm de los fragmentos de roca 
es el limite superior de la arena. El limite superior de 76 mm de la grava es 
aproximadamente el tamafio del tamiz de 3 pulgadas (7,6 cm) usado por 
muchos ingenieros como el limite superior en el cual estain basados los 
porcentajes de particulas de diferentes tamafios (distribucion de tamafio de 
particulas). Las divisiones de 5 mm y 20 mm que separa las gravas finas, 
medias y gruesas son aproximadamente los tamafios de abertura en las 
cribas "ntlmero 4" (4,76 mm) y "3/4 pulgada" (19,05 mm) usadas en ingenieria 
para separar fracciones de fragmentos de roca. El limite 250 mm corresponde 
aproximadaiente al limite de 10 pulgadas que se ha usado convencionalmente 
para separar guijarros de piedras. Los limites para fragmentos pianos, 150 mm 
y 380 mm, siguen las convenciones usadas por muchos afios para ajustar las 
relaciones de formas delgadas y planas a volumen, comparado con fragmentos 
aproximadamente esf6ricos, y las diferencias en las limitaciones impuestas 
para el uso por fragmentos de diferentes formas. 

A.4.1.1 Fragmentos de rocas en el suelo 

El volumen de fragmentos de roca se estima en el terreno. La forma adjetiva 
del nombre de una clase de fragmentos de roca (Tabla A.1) se usa como un 
modificador del nombre de la clase textural, por ejemplo: "fase franco 
gravosa." Se usan las siguientes clases: 

Menos de 15% en volumen: NingOn tdrmin6 especial es usado; o al 
escribir se usa "fase no gravosa" para contrastar con suelos que tienen 
mdis de 15% de guijas, guijarros, o lajas. 
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15-35% en volumen: El adjetivo del tipo dominante de fragmento de 
roca se usa como un modificador Jel tdrmino textural: "fase franco 
gravosa," "Cases franco guijarrosas." 

35-60% en volumen: El adjetivo del tipo dominante de fragmcnto de 
roca se usa con la palabra "muy" como un modificador del t6rmino 
textural: "Case franco muy gravosa," "fase franco muy lajosa." 

Al'is de 60% en volumen. Si hay suficiente tierra fina como para 
determinar la clase textural (aproxirnadamente 5% o re:is en volumen) el 
adjetivo del tipo dominante de fragmento de roca se usa junto con la 
palabra "extremadamente" como un modificador del t,rmino textural: 
"fase franco extremadamente gravosa." Si existe muy poca canticlad de 
tierra fina para determinar la clase textural (menos del de 5% 
aproximadamente en volumen) los t6rminos "fase gravosa," "Cast 
guijarrosa," "fase pedregosa" y "fase blocosa" se usan en lugar de la 
textura de la tierra fina. 

Los limites de las clises se aplican al volurnen de la caps ocupada por todos 
los fragmentovs de roca eids grandes de 2 ram, pero menores de 25 mm, si son 
redondeados, o 38 mm (to largo, si son aplanados. Se estima el volumen total 
de los fragmentos de roca en cada capa y la clase de tamafio que conslituye el 
mayor volumen se usa coma modificador. Gerieralmente el suelo tambin 
contiene fragmentos mis pequeflos o mins grandes que aquellos idcntificados 
en el trmino. Po ejemplo, una fase franco guijarrosa generalmente contiene 
guijas, sin embargo el trmino"gravosa" no estci mencionado en el nombre. 

Para algunos propsitos se necesitan estimaciones nris precisas de las 
cantidades dc fragmentos de roca guesos que los propoicionados por las 
clases definidas. Si se requiere informaci6n imis precisa, Ia estirnaci6n de los 
porcentajes de cada clase de tamafio una combinaci6n do clases de tamaio 
se incluyen en la descripcion: 'Tase franca rnuy guijarrosa; 30% guijarros 
y 15% gravas" o 'Tranco limosa; alrededor de 10% de gravas." 

Si trozos sueltos de roca son importantes en el uso y manejo de un suelo, ellas 
son bases para la distinci6n de fases entre unidades cartogrdficas. Un lecho 
rocoso expuesto no es suelo y se identifica separadamente en el mapa. 

El volumen ocupado por pedazos individuales de roca se pueden observar y 
su porcentaje del volumen acumulado se puede calcular. Para algunos
prop6sitos, porcentaje en base a volumen debe ser transformado en porcentaje 
en base a peso. 

A.4.1.2 Piedras y bloques en la superficie 

Fragmentos de roca en la superficie de un suelo, incluyendo aquellos que 
yacen en )a superficie y aquellos que estan parcialmente dentro del suelo, 
pero que sobresalen por encima de Ia superficie2 , tienen efectos importantes
sobre el uso y manejo del suelo. Las limitaciones impuestas por ellos estin 
relacionadas a su numero, tamaflo y espaciamiento en la superficie. 

2 Estos ttUrminos estan definidos eu la Tabla A.2. 
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Los limites de las clases que siguen se dan en t6rminos do cantidades 
aproximadas de piedras y bloques en la superficie. 

Clase ]. Algunas piedras o bloques cubren menos de 0,1% de 
]a superficie. Piedras de menor tamafio estdn separadas por lo menos 8 
m; los bloques de menor tamafio estin separados al menos 20 m. 

Clase 2: Piedras o bloques cubren entre 0,1 y 3% de la superficie. Las 
piedras de menor tamafio estdn separadas no menos de I m; los bloques 
de menor tamafio est'n separados no menos de 3 m. 

Clase 3: Piedras o bloques cubren entre 3 y 15% de la superficie. Las 
piedras de menor tamafio estdtn separadas tan poco como 0,5 m; los 
bloques de menor tamaflo estfn separadcs tarn poco como I m. 

Clase 4. Piedras o bloques cubren entre 15 a 50% de la superficie y
estin tan cerca una de la otra que en ]a rnayori.-, de los lugares es 
posible dar un paso de una piedra a otra o saltar de bloque en bloque
sin tocar el suelo. Piedras de menor tamafio estdn separadas tan poco 
como 0,3 m; los bloques de menor tamafio estdn sepirados tan poco 
como 0,5 m. 

Clase 5." Piedras o bloques aparecen en forma casi continua y cubren 
entre 50 y 90% de la superficie. La distancia entre piedras o bloques se 
mide en centimetros o decimetros en la mayoria de los lugares. Las 
piedras de menor tamafio estdn separadas tan poco como 0,01 m; los 
bloques de menor tamafio estdn separados tan poco como 0,03 m. El 
suelo entre los fragmentos de roca es clasificable y las plantas pueden 
desarrollarse si la humedad y nutrimentos estdn disponibles. 

Clase 6: Piedras o bloques cubren m~is del 90% de la superficie, y el 
material terroso es tan escaso entre las piedras o bloques que pocas
plantas fuera de los liquenes pueden crecer ain cuando otros factores 
son favorables. Los dep6sitos no son clasificables como soelo y se 
cartografian como ",ireas miscelineas." 

Estos limites estin propuestos s6lo como guias para indicar restricciones 
criticas en los principales usos de ]a tierra. Las clases se usan por escrito en 
relaci6n a suelos y en conversaciones para transmitir conceptos de la 
condici6n superficial de ,reas de suelo. La Tabla A.2 es un resumen de 
las clases y una guia de la cantidad do piedras y bloques en cada clase. 

A.4.2 Descripci6n de fase de fragmentos de roca 

Fragmentos de roca en la superficie y en la capa superficial se usan 
generalmente como distinciones de fase. En la Tabla A.] estdin definidos las 
clases de fragmentos de roca por su forma y tamafio. Las clases son 6tiles en 
la descripci6n de fases de suelos, pero los limites de las fases se establecen 
para hacer distinciones que son importantes en el levantamiento, correspondan 
o no, los limites de las fases con los limites normales de las clases. 

La discusi6n que sigue se aplica a suelos arables. Para otros usos, (forestal, 
pastizal o recreacional), los tamafios, Pormas, cantidades y mezclas de 
fragmentos de rocas tienen significados distintos. Por ejemplo, las gravas, los 
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Tabla A.2. Clases de pedregosidad y blocosidad en relaci6n a la superficie cubierta y el 
espaciamiento entre fragmentos. 

Porcentaje Distancia entre piedras o bloques 
de superficie si su diametro es: 

Clase cubierta 25 cm 60 cm 120 cm 

metros metros metros 
I <0, 1 >8 >20 >37 
2 0,1-3 1-8 3-20 6-37 
3 3-15 0,5-1 1-3 2-6 
4 15-50 0,3-0,5 0,5-1 1-2 
5 50-90 0,01-0,3 0,03-0,5 0,07-1 
6 >90 

guijarros y las piedras influencian ]a mucho menos a ]a forestaci6n que a los 
cultivos, aunque ellos podrian afectar el acceso y la reforestaci6n. 

Los limites flexibles de clases dan algunas alternativas para ajustar los limites 
de las fases dentro de las definiciones de las clases, pero los limites de las 
fases se establecen para designar las diferencias que son importantes para el 
levantamiento, correspondan o no con los limites de clases. Por ejemplo, el 
efecto de 20% dc grava fina en el uso del suelo es bastante diferente del 
efecto de 20% de lajas. 

Las definiciones de los fragmentos de roca mis pequefios que siguen,
acomodan las distinciones de fases mds detalladas que comunmente pueden ser 
hechas con exactitud por mdtodos de campo. El tdrmino "gravoso" se usa en 
los ejemplos de rombres que siguen, pero los nombres de cada uno de las 
otras clases de fragmentos de rocas se pueden sustituir cuando sea apropiado.
Por ejemplo, otro tipo de fragmentos de rocas menores que las piedras, tales 
como guijarroso o gravoso aplanado, se sustituyen cuando sea apropiado 3. Los 
limites de fases pueden diferir a causa de fragmentos mayores. 

Ligerantwe graosa: La capa superficial contiene suficientes guijas 
para afectar usos especiales que toleran pocos o ningOn fragmento de 
roca, pero las guijas no interfieren significativamente con la labranza de 
cultivos, tales como en la del maiz. El volumen es generalmente menos 
de 15%. Una fase ligeramente gravosa puede reconocerse para suelos 
que se usan para propositos especiales, tales como crecmiiento de 
cesped.
 

Gravosa." La capa superficial contiene suficientes guijas como para
interferir con la labranza de los cultivos comunes, pero la mayor parte
de la labranza es realizada del mismo mode y con el mismo equipo 
como en suelos libres de fragmetos. Las guijas son un estorbo y causan 
algunas averias en los equipos, pero pocos retrasos en las operaciones de 
campo. El volumen de guijas esti generalmente entre 15 y 35%, 
pero puede ser menor si los fragmentos son mds grandes o mayor si 
ellos son nxis pequefios. 

3 Modificadores tales como "ceniciento" o "muy ceniciento" usar dondese puede sea necesario. 
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guijas puede ser tan importante para algunos prop~sitos como para indificarlo 
en el nombre. 

http:debcamo.as
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Las clases de pedregosidad y blocosidad se usan tambi~n para definir fases de 
fragmentos de roca en la superficie. Las clase se dan siguiendo la descripci6n 
de fases. 

Las siguientes fases de fragmentos de roca mas grandes representan
aproximadamente el mdiximo detalle que puede ser artografiado
consistentemcnte en ]a mayoria de los levantamientos de sesuelos. "Blocoso" 

substituye por "pedregoso" segfin sea apropiado.
 

Pedregoso." Las ,reas tienen suficientes piedras en o cerca de la 
superficie para ser un continuo estorbo durante la operaciones que
mezclan la capa superficial, sin embargo, la mayoria de las operaciones
de estos tipos no son impracticables. Los vehiculos convencionales de 
ruedas pueden moverse con razonable libertad en el area. Las piedras
pueden dafiar los equipos clue mezclan el suelo y los vehiculos que se 
muever en la superficie. Generalmente estas areas pertenecen a las 
clases 2 o 3 de pedregosidad. Si es necesario en los levantamientos muy
detallados la clase 2 puede ser designada como "ligeramente pedregosa" 
y la clase 3 como "moderadamentc pedregosa." 

Muy' pedregoso: Las areas tienen tal cantidad de piedras en o cei.a de 
]a superficie que las operaciones que mezclan la capa superficial,
requieren equipos pesados o uso de im;)lementos que pueden operar 
entre las piedras mas grandes. La labranza con equipos agricolas de 
fuerza convencional es impracticable. Los tractores de ruedas y los 
vehiculos con despeje alto pueden operar sobre rutas cuidadosamente 
escogidas y alrededor de las piedras. Comunmente estas ,reas 
pertenecen a la clase 4 de pedregosidad. 

Extrernadamentepedregoso: Las ,reas tienen tal cantidad de piedras en 
o cerca de la superficie que los equipos con ruedas, con excepci6n de 
algunos tipos especiales, s6lo pueden operar en las rutas seleccionadas. 
Se pueden usar vehiculos de traccion en la mayor parte de los lugares, 
no obstante algunas rutas tienen que ser despejadas. Generalmente estas 
areas tienen clase 5 de pedregosidad. 

Ripioso: Las areas tienen tal cantidad de piedras en o cerca de la 
superficie clue, en la mayoria de los lugares, los vehiculos de tracci6n 
no se pueden usar. Generalmente estas 5reas pertenecen a ia clase 6 de 
pedregosidad. 

A.5 Rocosidad 

Donde los afloramientos rocosos cubren 10% menos de laso delineaciones 
puede ser necesario una fase rocosa. Donde el ,rea tenga ms de 10% de 
afloramientos rocosos, las unidades cartograficas son denominadas como 
complejos o asociaciones de suelos y afloramientos de roca. 

Al reconocer rases el area no es solo un aspecto. Si se necesita una sola fase,
6sta se designa rocosa; por ejemplo: "Alfa, fase franca, rocosa." Si el tamafio, 
el espaciarniento y otros rasgos de la relacion suelo-roca son importantes para
el uso o manejo de la unidad cartografica se pueden usar fases designadas 
como "ligeramente rocosa," "rocosa" y "muy rocosa." 



51
 

A.5.1 Clases usadas para afloramientos rocosos 

Los afloramientos rocosos son exposiciones del lecho rocoso. La mayoria de 
los afloramientos son muy duros para ser disgregados y mezclados por ]a 
labranza. Se supone que las exposiciones son parte de un gran cuerpo de lecho 
rocoso subterraneo; los fragmentos de roca son trozos sueltos de roca y no 
est, n adheridos al sustrato rocoso. 

En algunos lugares, cuerpos de roca de 100 m o m~s en dicmetro estdn 
desprendidos de un gran lecho rocoso continuo y pueden haber sido 
desplazados; sin embargo si estos cuerpos estdin desprendidos o desplazados eso 
no es rfipidamente observable y para muchos propdsitos no es muy
importante. Los cuerpos de roca de este tamafio son tratados como lecho 
rocoso. Para cuerpos de tamafio semejante a un pedoii, tiene mas significado
hacer una d;stincibn entre fragmentos desprendidos y afloramiento 
rocoso expuesto. Generalmente, los cuerpos de roca que tienen algurias grietas 
en las cuales pueden crecer las plantas y que parecen estar ligeramente 
desplazados se tratan como afloramientos rocosos si ellos son tan grandes 
como un ped6n. Sin embargo, cuerpos de hasta 10 m de secci6n que estin 
claramente desprendidos y desplazados, tales como grandes glaciales erriticos, 
son descritos como bloques. 

Los efectos de alforamienLos rocosos sobre el u:o de la tierra depende de la 
parte de ]a superficie ocupada por los at.-.ramientos, del tamafio y
espaciamiento de los afloramientos, de la maneia como los afloramientos 
sobresalen por encima de la superficie del suelo que los rodea, de la clase de 
uso de la tierra, de ]a tecnologia empleada en el uso de la tierra, y de las 
propiedades del suelo entre los afloramientos. El ,irea ocupada por los 
afloramientos en si misma no es el criterio mas 6til del significado de los 
afloramientos. El espaciamiento de los afloramientos determina cu,- a 
menudo se interrumpen las operaciones de los equipos en el drea, la eficiencia 
de las operaciones, la probabilidad de desperfeztos del equipo, y otros 
semejantes. La manera como los afloramientos sobresalen por encima del 
suelo circundante afecta los tipos de equipo que pueden usarse y las rutas de 
movimiento. Estas propiedades, asi como tambi6n las propiedades del 
suelo cihcundante, se describen cuando se reconoce el sitio. 

Las clases de 5rea con afloramientos rocosos, incluyendo suelos que soportan 
poca o ninguna vegetaci6n, son como siguen: 

Clase 1: Menos de 0,1% de la superficie es lecho rocoso expuesto. 

Clase 2: 0,1 a 2% de la superficie es lecho rocoso expuesto. 

Clase 3: 2 a 10% de la superficie es lecho rocoso expuesto. 

Clase 4.: 10 a 25% de la superficie es lecho rocoso expuesto. 

Clase 5: 25 a 50% de la superficie es lecho rocoso expuesto. 

Clase 6: 50 a 90% de la superficie es lecho rocoso expuesto. 

Clase 7: Mis de 90% de la superficie es lecho rocoso expuesto. 
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A.6 Fases de pendiente 

El intervalo de pendiente de.algunos taxa de suelos es estrecho, y en otros lo 
bastante amplio para incluir diferencias que son importantes para el uso y
manejo del suelo. Las fases de perdiente se usan para dividir series de suelos 
u otros taxa cuando sea necesario para los prop6sitos del levantamiento. 

La inclinaci6n de la pendiente, su complejidad, forma, la longitud, y el 
aspecto son todas bases potenciales para distinciones de fases. La que se usa 
mds comunmente es la inclinaci6n. La complejidad tambi6n se usa en inuchos 
levantamientos. Las clases de pendiente son iOtiles para describir fases de 
suelo, pero ellas en si no son las equivalentes de fases. Los limites flexibles de 
las klases permiten ajustar limites de fase dentro de las definiciones de las 
clases, pero los limites de fase son establecidos para hacer las distinciones que 
son importantes para el levantamiento, correspondan o no con los limites de 
clases. La longitud de la pendiente a menudo puede evaluarse directamente 
desde las delineaciones en el mapa, y en muchos casos la importancia de la 
longitud de la pendiente en el uso y el manejo depende del tipo de paisaje en 
el cual ocurre el suelo. La forma raramente se usa corno distinci6n de fase;
diferencias en las propiedades internas que determinan los taxa. El aspecto de 
la pndiente principalmente se usa en latitudes altas. Si el aspecto se usa como 
un crterio de fase, su nombre sigue a cualquier otro t&rnino de pendiente 
que pueda usarse: 25 a 40% de pendiente norto (o pendiente de exposici6n 
norte). 

Las fases definidas en base a la pendiente deberin ajustarse al paisaje 
debiep.do ser tan claras que puedan identificarse y cartografiarse 
consistentemente. Ellas no deben agregaf complejidad al mapa sin mejorar su 
utilidad. Y lo niis importante, ellas deberian separar areas que tienen 
diferencias significativas en aptitud o requerimientos de manejo. 

Un sistema uniforme de clases de clases de pendiente no debe ser usado 
indiscriminadamente como base para diferenciar fases. Fases de pendicnte que
tienen intervalos estrechos en inclinaci6n se pueden necesitar para suelos que
tienen otras propiedades favorables para un uso intensivo. Sin embargo, en 
otras areas estudiadas, estas fases de pendiente con intervalos igualmente
estrechos pueden complicar las leyendas y los mapas sin hacer separaciones
Otiles en aquellos suelos que tienen otra limitacion mayor para su uso. Un 
suelo altamente productivo no pedregoso, puede justificar unidades 
cartogrificas con intervalos estrechos de pendiente para realizar preiicciones 
acerca del manejo del suelo para cultivo, mientras que otro suelo que sea muy
pedregoso para ser cultivado, aunque de otro modo similar, podria s6lo 
justificar intervalos de pendiente muy amplios. Los limites especificos de 
inclinaci6n entre las fases varian entre diferentes tipos de suelos. En cada 
levantamiento de suelos, se hacen ajustes en las fases de pendiente sobre la 
base de datos o experiencias, indicando que un grupo de limites y inte-valos 
hacen distinciones rnis ttiles para los objetivos que otro para cada tipo do 
suelo. Las fases por pendiente se denominan y usan para separar unidades 
cartogr5ficas si el rango de pendiente excede aquel de un s6lo uso y un tipo 
de manejo. 

En cada levantamiento, los limites de las fases de pendiente basan datosse en 
o experiencias que indican que este grupo de limites permite hacer las 
distinciones mdis t6tiles para cada clase de suelos. El intervalo la pendienteen 

http:debiep.do
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de una fase de una serie puede incluir los intervalos de dos o mis fases de 
otra serie. Un solo grupo de clases de pendiente que serviria como distinci6n 
de fases para todos los suelos es imprictico debido a la variada relaci6n de 
las pendientes con los paisajes cartografiables y las muchas y variadas 
relaciones de la pendiente con el uso y manejo de las diferentes clases de 
suelos. 

Las fases de pondiente pueden denorninarse ,a sea por limites nuniricos de 
inclinacion de pendiente, con c sin designaciones de cornplejidad, o por 
tdrnzinos descriptivos. Los t~rminos de pendiente para unidades cartogr~ificas 
de taxa por encima de las series generalmente se dan en terminos descriptivos. 
La palabra "pendientes" se usa si la inclinaci6n se especifica como 
un porcentaje, pero se omite si se usa el t6rmino descriptivo. La designaci6n 
de fase de pendiente sigue al nombre del taxon y los t6rminos para fases 
basados en propiedades internas de suelo: "Beta, fase franco gravosr, 
pendientes 8 a 16%," "Beta, fase franco gravosa, fuertemente inclinada," "Beta, 
fase franco gravosa, solum grueso, pendientes 8 a 16%," "Beta, fase ondulada," 
"Consociacion familia Gamma, fase montafiosa." 

A.7 Fases de profundidad 

Las fases de profundidad de suelos se usan cuando las variaciones en 
profundidad a una capa contrastante es impotante para el uso, manejo, o 
comportamiento del suelo. Los t6rminos para clases de profundidad 
generalmente se usan en la denominaci6n de las fases, pero en algunas ,reas 
es necesario modificarlas. Por ejemplo, la clase "moderadamente profunda," 
variando de 50 a 100 cm, puede ser muy amplia para satisfacer los objetivos 
de algunos levantamientos. Este intervalo puede dividirse, tal vez con 
una clase variando en profundidad de 50 a 75 cm y ]a otra de 75 a 100 cm, si 
las fase mds estrechamente definidas ocurrcn en un patr6n consistente y 
cartografiable dentro del area reconocida. Generalmente a la fase que cubre 
mayor superficie no se le da la designaci6n de profundidad. Si esa es la fase 
ms profunda, se usa "moderadamente superficial" para designar la fase que 
tiene un intervalo de profundidad de 50 a 75 cm. Si la fase mds superficial 
es mdis extensa, se usa "moderadamente profunda" para designar la fase de 75 
a 100 cm. 

En algunos levantamientos, el uso de terminos de las clases establecidas puede 
confundir. Por ejemplo: si una serie que normalmente tiene mis de 150 cm de 
profundidad al lecho rocoso, tiene una fase que es de 100 a 150 cm de 
profundidad, denominando a ]a fase menos extensa "profunda" se podria 
interpretar como que la fase es mas profunda que Io normal. En tales casos, 
los limites de profundidad pueden especifica,se en el nombre de la fase: 
"Alfa, fase franca, 100 a 150 cm de profundidad" o en lugar de esto puede 
usarse la terminologia para las fases de sustrato (Figura A.3). 

A.7.1 Profundidad a capas iinitantes y contrastantes 

La profundidad a capas limitantes o contrastantes es importante porque afecta 
la capacidad de aporte de agua y nutrimentos del suelo, el 
movimiento descendente del agua, la penetracion de raices y otros similares. 
La profundidad y la clase de material puede tener un efecto importante sobre 
el comportamiento de un suelo cuando se usa para varios prop6sitos y en 
repuesto al manejo. El intervalo de profundidad se define para cada suelo. 
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Figura A.3: Las fases de profundidad son relativas al suelo individual. La fase profunda de un suelo 
puede ser mis superficial que la fase superficial de otro suelo. 

Los limites que son importantes difieren dependiendo de las otras 
caracteristicas del suelo. 

En las descripciones de profundidad se especifica ia naturaleza de la capa
limitante o contrastante. Si la naturaleza de la capa contrastante no omitida, se 
entiende que se trata de un lecho rocoso consolidado. 

La profundidad a una capa limitante o contrastante se mide desde la 
superficie del suelo. Para aquellos suelos con un horizonte 0, que nunca han 
estado saturados por periodos proiongados, la superficie del suelo es la parte
superior del horizonte 0 que se ha descompuesto tanto que la mayor parte del 
material original no puede reconocerse a simple vista. En los casos en que el 
horizonte superior es un horizonte 0 que estdi o ha estado saturado por
periodos prolongados, la superficie del suelo es la parte superior de 
ese horizonte. De otro modo, la superficie del suelo es la parte superior del 
suelo mineral. 

De manera que los t~rminos usados para indicar profundidad tengan
aproximadamente el mismo significado en cualquier parte, se sugieren las 
siguientes clases: 

nuy superficial------------ menos de 25 cm 
superficial---------------- 25 a 50 cm 
moderadamente profundo---- 50 a 100 cm 
profundo------------------ 100 a 150 cm 
muy profundo------------- ds de 150 cm 

Los tdrminos "muy superficial," "superficial," etc. empleados oralmente y en 
escritura acerca de la profundidad de suelo no implican necesariamente estas 
definiciones. Los limites superior e inferior dados son pautas. Cualquiera de 
estos t~rminos se puede usar para denominar intervalos de profundidad que
difieren algo de los limites sefialados, pero a menos que se especifiquen 
intervalos diferentes se sobreentienden estas profundidades aproximadas. 
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A.8 Fases de substrato 

Donde el material subyacente contrasta claramente con el material superior y 
las interpretaciones son afectadas, se usan fases de substrato. El tipo de 
material contrastante se indica er el nombre de la unidad cartogrifica. Los 
t6rminos que siguen se han usado para identificar fases de sustrato: substrato 
calcdreo. substrato de tiza, suhstrato arcillovo, substrato gravoso, substrato de 
,eso, substrato lacustrino, subsralo margoso, substrato arenoso, substrato 

lirnoso, substrato esquistoso, suhstrato glacial. Estos t rminos son descriptivos, 
y no son mutuamente excluyentes. Tambien se pueden usar otros t6rminos. El 
tdrmino que identifica al substrato sigue al rombre del taxon y cualquier 
designaci6n de textura superficial y precede cualquier termino de pendiente o 
erosi6n en el nombre de la fase: "Mapocho, fase franco limosa, substrato 
gravoso, pendientes 6 a 20%." 

Cuando sea posible escoger entre usar una fase de profundidad o una fase de 
substrato para identificar una unidad cartogrdifica, generalmente se selecciona 
una fase de profundidad si la capa contrastante es un lecho rocoso. 

A.9 Fases iehumedad del suelo 

Estas fases se usan para distinguir diferencias en el estado de humedad del 
suelo, nivel de la capa freitica, drenaje y similares donde el intervalo de la 
serie en una o m~is de estas propiedades, necesita ser dividida por los 
prop6sitos del levantamiento. Diferencias importantes en estos factores 
comunmente se reflejan en diferencias en la morfologia del suelo y se 
distinguen a nivel de las series. Sin embargo, en algunos suelos, la evidencia 
de saturaci6n de agua corno el color grij o moteados, no reflejan totalmente 
el drenaje natural o la saturaci6n del suelo. Tales suelos no se pueden 
diferenciar al nivel de series con el refinamiento requerido para los prop6sitos 
del levantamiento. 

Las fases comunmente usadas incluyen capa freatica alla, capa freatica 
moderadanente profunda, pobrernente drenado, ligeranente saturado, 
moderadamente saturado, saturado, inundado y drenado. Algunos suelos tienen 
propiedades que reflejan una saturaci6n anterior, pero han sido drenados 
artificialmente; las fases de "drenado" pueden usarse para separar areas 
drenadas de las no drenadas. En otros suelos una capa fredtica fluctt~a debajo 
de la profundidad donde ocurren las propiedades que son criterio para definir 
series; fases de "capa freitica" se pueden usar para identificar tales suelos. 

A.10 Fases de salinidad 

Las fases salinas se usan para distinguir entre grados de salinidad que son 
importantes para el uso del suelo o manejo del suelo. Los valores de 
conductividad el6ctrica y las observaciones del desarroilo de las plantas son 
guias para reconocer fases. 

La designacion de fases de salinidad depende de los usos probables que se le 
va a dar al suelo y el efecto de cantidades excesivas de sales sobre aquellos 
usos. En las areas agricolas deben considerarse los cultivos mis probables para 
ser cultivados. La salinidad inducida por el manejo y que fluctua 
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ampliamente con las prcticas de manejo, generalmente no deberia ser una
 
base para la distinci6n de fases.
 

Tabla A.3: Clases de salinidad 

Conductividad 
Clase electrica (S/m) 

0. No salina ........................................
0,0-0,2
1. M uy ligeramente salina .................
0,2-0,4 
2. Ligeramente salina .........................
0,4-0,8 
3. Moderadamente salina ...................
0,8-1,6 
4. Fuertem ente salina >1,6......................... 


La vegetaci6n, especialmente la cubierta nativa, a menudo muestra ]a

ubicaci6n de los suelos salinos y sus limitLs. 
 Usando la vegetaci6n junto con
 
la forma del terreno y otros rasgos como indicadores, y correlacionando estas
 
observaciones de campo con andlisis de laboratorio o de campo de muestras
 
de suelo, el edaf6logo usualmente puede dibujar limites con precisi6n

razonable. Sin embargo, las plantas varian en su tolerancia a las sales de
 
acuerdo a la especie, variedad y edad, y tal vez otros factores. Algunas

plantas no son buenos indicadores de salinidad porque ellas crecen bien 
 en
 
suelos con altos o bajns contenidos de sales.
 

Tambidn deben corisiderarse otros problemas en la designaci6n de fases de 
salinidad. Diferentes clases de sales y sus combinaciones tienen efectos 
variados en el comportamiento del suelo. En muchos suelos las sales son 
transitorias, en otros son permanentes. Excesivo sodio puede o no estar 
asociado con un exceso de salinidad. 

La conductividad el6ctrica del extracto de saturaci6n es ]a medida estdndar de 
salinidad. La conductividad el6ctrica se relaciona a la cantidad de sales mis 
solubles que el yeso en el suelo, pero puede incluir una pequefia contribuci6n 
de yeso disuelto (hasta 0,22 S/m) 4. 

Si la conductividad eldctrica ha sido medida (en siemens por metro corregida 
a una temperatura de 250 C) se incluye en las descripciones de suelos. Las 
clases de salinidad se usan (Tabla A.3) si la con,ictividad eldctrica no ha sido 
medida, y la salinidad mas bien se ha inferido. 

Las siguientes clases de salinidad (Tabla A.3), las cuales son una guia general 
para denominar fases, se refieren a ]a presencia de sales en cualquier parte en 
el suelo. 

No salina: Los efectos de la salinidad en el desarrollo de las plantas son
 
despreciabl-s. La salinidad corresponde principalmente 
 a la clase 1.El
 
trmino "fase no salina" se omite de los nombres de las unidades
 
cartogrficas a menos que el tax6n del suelo sea tipicamente salino. Una
 
fase muy ligeramente salina puede ser uitil en algunos levantamientos
 
donde se cultivan plantas extremadamente sensibles a las sales o se
 
podrian cultivar.
 

Un siemens (S)= un mho; milimhos/cm = ./m x 0.10 
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Ligeramente salina: El desarrollo de muchas plantas se afecta. Los 
rendimientos de plantas tales como Bromus spp., girasol, maiz y arvejas 
se :ucen seriamente. El trigo occidental, is coles y la cebada son 
poco afectados. La salinidad es principalmente clase 2. 

Moderadamente salina: S6lo las plantas tolerantes a la salinidad tales 
como trigo occidental, remolacha y cebada, crecen bien y los 
rendimientos de 6stos comunmente se reducen. La salinidad es 
principalmente clase 3. 

Fuertemente salina: S61o las plantas hal6fitas mdis tolerantes, tal como el 
pasto salado, crecen bien. La salinidad es principa~mente clase 4. 

Los t6rminos para fases salinas siguen a los t6rminos para textura superficial 
en los nombres de las fases: "Alfa, fase franco limosa, fuertemente solina." 

A.11 Fases de sodicidad 

La relacion de adsorci6n de sodio (RAS) es la medida estdiidar de la sodicidad 
de un suelo. La relaci6n de adsorci6n de sodio se calcula en base a las 
concentraciones (en miliequivalentes por litro) de sodio, calcio y magnesio en 
el extracto de saturaci6n: 

2
RAS = Na+/(Ca +2 + Mg+2/2)1/ 

Anteriormente, la Medida de sodicida fue el porcentaje de sodio 
intercambiable, el cual era igual al sodio intercambiable (meq/100 g suelo) 
dividido por la capacidad de intercambio cati6nico (meq/100 g suelo)
multiplicado por 100. La prueba del porcentaje de sodio intercambiable, sin 
embargo, ha mostrado ser poco confiable en suelos que contienen minerales 
silicatados con sodio soluble o grandes cantidades de cloruro de sodio. 

El sodio es t6xico para algunos cultivos, tales como el aguacate (paltos) 
y otros dirboles frutale,. AOn nis importante, el sodio afecta las propiedades 
fisicas del suelo, principalmente la permeabilidad. Una condici6n s6dica tiene 
escaso efecto sobre la permeabilidad en suelos altamente salinos. Un suelo que 
es al mismo tiempo salino y sodico puede, cuando se drena artificialmente, 
drenar libremente al principio; pero despu6s que algunas sales han 
sido removidas, los lavados posteriores de sales Ilegan a ser dificiles o 
imposibles. La relaci6n de adsorci6n de sodio generalmente disminuye a 
medida que el suelo es lavado, pero la magnitud de cambio depende en parte 
de la composici6n del agua usada para el lavado y, por lo tanto, no se puede 
predecir con certeza. Si la relaci6n de adsorcion de sodio inicial es mayor de 
10 y ia conductividad el~ctrica inicial es mayor de 2 dS/m y se requiere saber 
si el suelo sera sodico despu6s del lavado, la relaci6n de adsorci6n de sodio se 
determina en otra muestra despu6s del lavado con el agua de riego propuesta. 
Para la clasificaci6n de suelos con una conductividad eldctrica mayor de 2 
dS/m se usa la relacion de adsorci6n de sodio determinada despu6s del lavado 
con agua destilada de una conductividad el6ctrica de alrededor de 0,4 dS/m. 
La cantidad de enmiendas tales como el yeso necesario para recuperar un 
suelo s6dico depende en parte de la relaci6n de adsorci6n de sodio y en parte 
de la capacidad de intercambio de cationes del' suelo. Si no se conoce la 
capacidad de intercambio cationico, una prueba de requerimieoto de yeso es
titil. 
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Para algunos suelos, rec,)nocer una "fase s6dica" es 6til. El tdrmino "s6dico" se 
usa como una designaci6n de fase, si se necesita, generalmente sin tdrminos 
para grados de sodicidad: "Alfa, fase franca, s6dica, pendientes 0 a 3%." 

A.12 Fases de fisiografia 

La forma del terreno o posici6n fisiografica pueden usarse como un criterio 
para distinguir fases de un solo taxon. Un suelo en un deposito de loess de 3 
m de espesor en una terraza, por ejemplo, puede ser tan semejante a un suelo 
en un dep6sito similar en una planicie glacial de tal manera que los dos sean 
miembros de ]a misma serie. Para algunos usos, sin embargo, los suelos 
necesitan distinguirse en el mapa. Una fase de fisiografia puede usarse para
identificar el suelo menos extenso. 

Los siguientes tdrm'nos son ejemplos que se han usado para designar fases de 
fisiografia: banco, depresional, abanico, karst, cumbre y lerraza. Los tdrminos 
generalmente se usan para identificar fases que difieren en posici6n de ]a
tipica para el suelo. La fisiografia tipica no se da en el nombre de una fase. 
La designaci6n de fases de fisiografia sigue al tdrmino para textura 
superficial y antecede cualquier tdrmino para pendiente o erosi6n: "Tioga,
fase franco gravosa, abanico, pendientes 0 a 8%." 

A.13 Fases de erosi6n 

A.13.1 Erosi6n acelerada 

La erosi6n acelerada y la erosi6n natural estdin tan intimamente relacionadas 
en algunos paisajes agricolas que es dificil distinguirlas. La erosio;n Ilatural es 
un proceso importante que afecta ]a formaci6n del suelo, y tal como la 
erosi6n inducida por el hombre, puede remover todo o parte de los suelos 
formados en el paisaje natural. 

Los procesos de erosi6n influenciados por el hombre pueden dividirse en dos 
clases; erosi6n hidrica y erosi6n eolica 5, de acuerdo al agente actuante. 

A.13.1.1 Erosi6n hidrica 

La erosi6n hidrica resulta de la alteraci6n de la superficie del suelo por el 
agua que fluye y los materiales que transporta. Una parte del proceso es el 
desprendimiento de las particulas de suelo por el impacto de las gotas de 
Iluvia. Las particulas son suspendidas en el agua de escurrimiento superficial 
y transportadas a otros sitios. Generalmente se reconocen tres tipos
de erosi6n hidrica acelerada: laminar, en surcos y en carcavas. Estas 
se distinguen por la profundidad relativa y la estabilidad de los canales 
labrados por el escurrimiento. 

Erosi6n laminar: La erosion laminar es la remoci6n ms o menos 
uniforme del suelo de un drea sin el desarrollo de cauces visibles. Los 

5 L.t "erosi6n e6lica" a veces se usa para referirse al labrado de las rocas por particulas 
transportadas por el viento. El trmino se usa en estos Criterios, en ciencia del suelo y por muchos 
ge6logos en el sentido del desprendimiento, transporte y depositacion de particulas de suelo por el 
viento. 
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cauces sor.n mintsculos o tortuosos, excesivamente numerosos 
e inestables; elIcs se extienden y enderezan a medida que el volumen e 
escurrimiento superficial aumenta. La erosi6n laminar es menos 
aparente que otros tipos de erosi6n, especialmente en sus primeras 
etapas. Puede ser grave en algunos suelos que tienen un gradiente de 
pendiente de s6lo 1 o 2%. Generalmente es mis grave a rnedida que el 
gradiente de la pendiente aumenta. 

Erosi&n de surco." La erosi6n en arcos se refiere a la remoci~n del 
suelo a trav~s del corte de muchos cauces pequefios visibles donde el 
escurrimiento superficial se concentra. Los cauces son 
bastante superficiales de manera que son f.cilmente borrados por la 
labranza; asi, despu6s que un campo erosionado ha sido cultivado es 
generalmente imposible determinar si las p~rdidas de suelo resultaron de 
la erosion laminar o en surcos. 

Erosin en ccrcavas." La erosi6n de circavas es prominente. Las circavas 
se forman donde el agua se concentra y fluye comn tin arroyo, 
cortando dentro del suelo a lo largo de la linea de flujo. Las circavas se 
forman en los drenajes naturales expuestos, en los surcos de arado, 
en senderos de animales, en huellas de vehiculos, entre hileras 
de plantas de cultivo, y en taludes deteriorados de terrazas hechas por 
el hombre. En contraste con los surcos, las circavas no pueden ser 
borradas por la labranza comin. Las circavas profundas no se pueden 
cruzar con equipos comunes de labranza. 

Las circavas y sus patrones de ocurrencia varian ampliamente en 
distintas clases de suelos y en diferentes formas de terreno. En algunos 
lugares, se forma una sola circava en un campo; en otros lugares, las 
cdircavas estan tan estrechamente espaciadas que entre ellas dejan poca o 
ninguna superficie sin afectar. Las cdrcavas mets comunes son en forma 
de V y cortan el suelo a lo largo de todos sus cursos en forma mdis o 
menos uniforma. Las cdrcavas en V se forman en materiales que tienen 
igual o mayor resistencia a la erosi6n con la profundidad. Las circavas 
con forma de U se forman en materiales que tienen igual, o menor, 
resistencia a la erosi6n con la profundidad, tal como sucede cuando el 
agua corta a travds de un material coherente superficial y un substrato 
suelto no coherente. Como el substrato es removido por el agua, el 
material sobreyacente pierde su soporte y cae dentro de Ia cdrcava para 
luego ser removido. La mayoria de las cfircavas con forma de U Ilegan 
a modificarse hacia formas en V una vez que el canal se estabiliza y las 
orillas comienzan a desprenderse y desplomarse. 

A.13.1.2 Erosi6n e6lica 

El viento generalmente no es una causa importante de erosi6n en las direas 
himedas, excepto en suelos arenosos no protegidos y en ireas de suelos 
orginicos drenados y cultivados. En regiones de baja precipitacion, Ia erosi6n 
e61ica puede estar ampliamente distribuida, especialmente durante los 
periodos de sequia. A diferencia de la erosi6n hidrica, la erosi6n e6lica 
generalmente no esti relacionada con el gradiente de la pendiente. El riesgo 
de erosi6n e6lica se incrementa por la remoci6n o reduccion de la vegetaci6n. 
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Cuando los vientos son fuertes, las particulas mis finas son suspendidas en el 
aire y pueden ser transportadas a grandes distancias. Algunas circundan el 
globo a muy grandes alturas. Las particulas gruesas ruedan o son 
arrastradas en o cerca de la superficie del suelo, golpeando las particulas mnis 
pequefias y empujdindolas al aire y asi se depositan en lugares protegidos del
viento. Cuando Ia erosion edlica es severa las particulas de arena pueden 
desplazarse !ocalnente hacia adelante o hacia atris con los cambios en la 
direccion del viento, mientras el limo y Ia arcilla son transportadas a grandes
distancias. Manchones de barrido, en donde la capa superficial ha 
desaparecido, puede asociarse con lugares de depositaci6n en un patr6n tan 
intrincado que los dos no pueden identificarse separadamente en mapas de 
suelos. 

A.13.1.3 CondiciOn erodada de los suelos 

El grado al cuai Ia erosion acelerada ha modificado al suelo se estima durante 
al exanminar el suelo. Las unidades cartogrdficas se disefian de tal manera que 
se pueda registrar ]a condiciOn del suelo remanente si este difiere 
significativamente en el uso, aptitud o requerimientos de manejo en 
comparacion con suelo erodado. definicion suelo laun no La del en unidad 
cartogrifica y las interpretaciones para dreas cartografiadas deben establecerse 
en base a !as propiedades del suelo que queda; las propiedades del material 
que se ha perdido solo pueden inferirse y no se usa para definir o clasificar a 
los suelos. 

A.13.1.4 Lirmaci6n del grado de erosit., 

Para estimar el grado de erosion acelerada de un suelo especifico, si es 
posible, se determinan prirnero las propiedades del suelo no erosionado en un 
sitio y estado Cie uso comparables a aquellas del suelo erosionado. Luego se 
determinan las propiedades del suclo crosionado. De la comparaciOn de los 
dos grupos dCe propiedades se estima el grado al cual la erosion ha modificado 
al sualo. Comparando las propiedades de ambas situaciones se pueden estimar 
las pdrdidas de partes de horizontes u horizontes enteros, asi como el espesor
de las capas supz:rficiales y las variaciones que ocurren dentro de ireas 
cartografiables asi como otros rasgos similares. La estimaciOn de p~rdidas por
erosion no deberia confundirse con la susceptibilidad a la erosion, Las clases 
de suelos se pueden agrupar de acuerdo a su susceptibilidad a ]a erosion, 
sin embargo, esto es tn aspecto diferente. 

Las clases de crosion hidrica y elica basadas en estimaciones de prdidas
de suelo son fitiles para algunos propOsitos tales como evaluar ]a magnitud de 
la degradacidn del recurso sulo o la caracterizacion de dreas de suelos en 
tdrminos de los efectos de la erosion en la morfologia del suelo. En las aotas 
de campo se registra si Ia erosion fue causada por agua o viento. 

A.13.1.5 Clases de erosion acelerada 

Clase I. Esta clase esva formada por suelos que han perdido algo del 
horizonte A y/o E original, pero en promedio menos del 25% 
del horizonte A y/o E original o de los 20 cm superficiales si el A 
y/o E original tenia menos de 20 cm de espesor. A travs de la 
mayor parte del direa el espesor de la capa superficial estd dentro 
del intervalo norlnal de variabilidad del suelo no erosionado. Los 
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manchones esparcidos sumando men -s de 20% del drea pueden estar 
modificados apreciablemente. 

Las evidencias para la clase 1 de erosi6n incluye (1) unos pocos surcos, 
(2) acumulaci6n de sedimentos en Ia base de las pendientes o en 
depresiones, (3) manchones esparcidos en donde la capa arable contiene 
material subyacente a la capa arable original, y (4) evidencias de 
formacia de surcos profundos muy distanciados o caircavas poco
profundas, sin reducci6n medible consistentemente en el espesor u otros 
cambios en propiedades en las direas entre los surcos o las cdrcavas. 

Clase 2: Esta clase estd formada por suelos que han perdido 
en promedio 25 a 75% del horizonte A y/o E original o de los 20 
cm superiores si el horizonte A y/o E origihal tenia menos de 20 cm de 
espesor. A trav~s de la mayor parte de direas cultivadas de clase 2 de 
erosi6n, ]a capa superficial consiste en una mezcla del horizonte A y/o 
E original y material subyacente. Algunas dreas pueden tener 
patrones intrincados variando de manchones no erosionados a 
manchones donde todo el horizonte A y/o E original fue removido. En 
aquellos lugares donde el horizonte A original era muy grueso pudo
haberse producido escasa o nula mezcla del material subyacente con el 
horizonte A y/o E original. 

Clase 3: Esta clase esti formada por suelos que han perdido 
en promedio 75% o mas del horizonte A y/o E original o los 20 
cm superiores si el horizonte A y/o E original tenia menos de 20 cm de 
espesor. En ]a mayoria de las ,ireas cultivadlas de clase 3 de erosi6n 
el material subyacente del horizonte A y/o E original estd expuesto 
en la superficie. La capa arable consiste completamente o en gran parte
de material que estaba subyacente al horizonte A y/o E original. Aii 
cuando el horizonte A y/o E original era muy grueso, se ha producido 
al menos alguna mezcla de material subyacente con el horizonte A y/o 
E original. 

Clase 4: Esta clase esti formada por suelos que han perdido todo el 
horizonte A y/o E o los 20 cm superiores si el horizonte A y/o E 
original tenia mds de 20 cm de espesor mas algunos o todos los 
horizontes ns profundos en la mayor parte del .. -a. El suelo original 
s6lo se puede identificar en manchones. Aigunas ,.keas son uniformes, 
pero la mayoria tienen un intrincado patr6n de c~ircavas. 

A.13.2 Descripci6n de rases de erosi6n 

Diferencias importantes en el potencial de uso de un suelo, en sus 
requerimientos de manejo, o en su comportamiento pueden ser 
ocasionadas por la erosion acelerada. Tales diferencias son las bases para 
reconocer fases siempre que la unidad taxon6mica no haya cambiado debido a 
la erosi6n acelerada. Las fases de suelo erosionado se identifican en base a las 
propiedades del suelo que queda, aunque la cantidad de suelo perdido se 
estima y anota. 

Las propiedades relacionadas a la erosi6n natural son una parte de la 
definici6n de un tax6n y no son las bases para las fases de erosi6n. 
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Erodabilidad, tambi~n es una cualidad inherente a un suelo y no conBtituye en 
si misma un criterio para fases de erosi6n. 

Las fases erosionadas se definen de modo que los limites en los mapas de 
suelos separan ,reas de suelo de aptitudes diferentes y dreas de suelos de 
respiestas y requerimientos de manejo diferentes. Si una fase tentativa tiene 
apr(,ximadamente las mismas limitaciones, requerimientos de manejo y 
resduestas al manejo como otra fase del mismo suelo, las dos se combinan. 
El t~rmino que designa la fase de suelo erosionado es el ?iltimo t~rmino en el 
nombre de la fase: "Alfa, fase franca, pendientes 8 a 10%, erosionada." 

Las pautas para denominar las fases de erosion hidrica son como siguen: 

Ligeramente erosionada: La erosion ha cambiado el suelo lo suficiente 
para requerir s0lo leves modificaciones de manejo en comparaciOn con 
el suelo no erosionado, el potencial de uso y manejo permanecen 
generalmente igual. La mayoria de los suelos ligeramente erosionados 
tienen clase I de erosion. En la mayoria de los levantamientos no 
se distinguen las direas ligeramente erosionadas de aquellas no 
erosionadas. 

Moderadanente erosionada: La erosion ha cambiado el suelo a tal 
extremo que el manejo requerido o la respuesta al manejo difiere er. 
aspectos importantes al de un suelo no erosionado. Las aptitudes para
us')s principales, tales como cultivos de granos, de hortalizas, praderas, 
uso forestal y los nids importanmtes usos de ingenieria, son los mismos. 
La distinci~n se hace comparando la aptitud y el manejo del suelo 
erosionado con aquellas del suelo no erosionado. En la mayoria de los 
suelos moderadamente erosionados los implementos de labranza comfin 
pasan a tiav~s del horizonte A remanente, o bien debajo de la 
profundidad de ]a capa arada original si el horizonte A tenia 
originalmente menos de 20 cm de espesor (clase 2 de erosion). 
Generalmente ]a capa arable consiste de una mezcla del horizonte A 
original y horizontes subyacentes. Gran parte de las direas cartografiadas 
de suelos moderadamente erosionados tienen manchones donde la capa 
arable consiste totalmente del horizonte A original y otras en las cualhs 
estd formada totalmente de los horizonte subyacentes. Pueden existir 
cArcavas poco profundas. Se omite la palabra "moderadamente" del 
nombre a menos que sea necesaria para diferenciar entre esta fase y 
otras rases erosionadas del mismo suelo. 

Severnmente erosionada."La erosion ha cambiado tanto el suelo que (1) 
el suelo erosion:do es apto sOlo para usos significativamente menos 
intensivos que el suclo no erosionado, tal como e, uso para praderas en 
vez de cultivos, (2) el suelo erosionado requiere un manejo intensivo de 
inmediato o por periodos largos para ser apto para los mismos usos que 
el suelo no erosionado, (3) la productividad se reduce 
significativamente, o (4) las limitaciones para algunas interpretaciones 
importantes de ingenieria son mayores que en un suelo no erosionado. 
Las fases severamente erosionadas comunmente se han erosionado a tal 
extremo que la capa arable consiste esencialmentf de material de 
horizontes subyacentes (c!ase 3 de erosion), aunque dentro de las 
delineaciones pueden presentarse manchones en los cuales la capa arable 
es una mezcla del horizonte A original con horizortes subyacentes. En 
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algunos lugares son comunes las cdrcavas superficiales o algunas
profundas. 

Si un suelo ha sido tan erosionado que los horizontes diagn6<zicos del suelo 
han sido removidos a travds en gran parte del area (clase 4 de erosi6n), esta 
situaci6n no se reconoce como una fase erosionada del tax6n del suelo 
original. El suelo original ya no es identificable excepto en lugares aislados; el 
suelo actual se coloca en una clase taxon6mica basado en los horizontes y 
propiedades que ai~n perrnanecen. La unidad no se designa como una fase 
del suelo erosionado, ni del nuevo tax6n ni de cualquier tax6n que se 
supone representa el suelo antes de la erosi6n. El suelo se clasifica en el nivel 
mas bajo en el cual pueda colocarse en el sistema taxon6mico. En forma 
similar, si un suelo ha sido erosionado lo suficiente para cambiar su 
clasificaci6n, de Molisol a un Alfisol o un Inceptisol, atin si la erosi6n est, 
s6lo dentro del intervalo de la clase 1, se le da el nombre de un nuevo tax6n 
y no es una fase erosionada. 

Las pautas para designar fases de suelos erosionados por el viento so como 
sigue: 

Erosionada (por viento). El viento ha removido tanto suelo que el 
manejo requerido difiere significativamente de aquel del suelo no 
erosionado, pero las aptitudes para uso permanecen iguales. 
Se sobreentiende el tdrmino "moderadamente." 

Severamente erosionada (por vienlo): El viento ha removido tanto 
material o lo ha transportado de un lugar a otro dentro del ,rea a tal 
extremo que la aptitud para uso es diferente de aquelin ie un suelo no 
erosionado. 0 bien, el suelo del area debe retrabajarse extensivamente y 
se debe manejar en forina diferente que el suelo no erosionado para que 
el suelo sea apto para los mismos usos. 

Muchas areas identificadas con eros,6n e6lica moderada y severa son, en 
efecto, mezclas de pequefias areas no erosionadas y suelo erosionado en varios 
grados. La magnitud de la erosion a trav~s de una delineaci6n s6lo nuede 
describirse ea t~rminos generales. 

Si un suelo ha sido tan erosionado por el viento que los horizontes gendticos 
han sido removidos en la mayor parte del area, dste no se identifica como una 
fase de suelo erosionado; mas bien se clasifica en otro tax6n. 

A.14 Fases de espesor 

El solum y varios horizontes en el suelo tienen intervalos caracteristicos que 
varian en espesor para cada tax6n. Las fases de espesor se usan para dividir el 
intervalo de espesor del solum o de los horizontes superiores si las areas 
cartografiables de una fase tal difieren consistentemente de areas con otra 
fase y, por lo tanto, requieren interpretaciones diferentes para los prop6sitos 
del levantamiento. Las fases no se usan para diferenciar el espesor del 
subsuelo o del substrato. Se usan cuatro fases de espesor: 

1. Superficie profunda: El espesor del horizonte A o de los horizontes 
A y E combinados esta dentro de la mitad mds profunda del intervalo 
del taxon. 



64
 

2. Superficie delgada: El espesor del horizonte A o de los horizontes A 
y E combinados est, dentro de la mitad mds delgada del intervalo del 
tax6n. 

3. Solum profundo: El espesor del solum estd dentro de la mitad mds 
profunda del intervalo del tax6n. 

4. Solum delgado.: El espesor del solum estd dentro de la mitad mis 
delgada del intervalo del tax6n. 

Se usa uno de los tdrminos para la menos extensa de dos rases de espesor. Por 
ejemplo, ]a mayor parte de las delineaciones de un suelo dado puede tener un 
horizonte A que tiene principalmente entre 25 y 35 cm de espesor (aunque el 
horizonte A de algunos pedones en estas delineaciones tengan 40 cm de 
espesor). Si el horizonte A tiene principalmente 35 a 40 cm de espesor en 
otras delineaciones del rnismo suelo y la diferencia es significativa para los 
prop6sitos del levantamiento, se puede reconocer una fase de superficie
profunda. La fase en 112cual el horizonte A tiene dominantemente 25 a 35 cm 

"Brownfield, fase 

de espesor es la norma; el espesor del horizonte A se describe para esta fase, 
pero ao se identifica en el nombre. 

El tdrmino de espesor sigue a cualquier t~rmino referido a la textura 
superficial y antecede a todos los tdrminos de pendiente o erosi6n: 

arenosa fina, superficie profunda, pendientes 0 a 3%." 

A.15 Fases de ihna 

El clima se puede usar para distinciones de Cases o para distinciones de direas. 

En algunos lugares, especialmente en ,reas montafiosas o de colinas, la 
precipitaci6n o la temperatura del aire pueden diferir mucho dentro de 
distancias cortas, atin cuando estas diferencias pueden no reflejarse en 
propiedades internas del suelo. El drenaje del aire puede diferir ho suficiente 
de un lugar a otro para producir una diferencia en las fechas de la filtima 
helada letal de la primavera o la primera del otofio, o un area puede estar 
libre de heladas. Cuando las diferencias de este tipo son significativas para los 
prop6sitos del levantamiento, y se pueden identificar y cartografiar
consistentemente, se usan las Cases climiticas o dreas climdticas. 

S61o dos condiciones climditicas se reconocen para un tax6n dado: (1) el clima 
comi~n, que es el clima que influencia ]a mayor extensi6n del tax6n, del cual 
la designaci6n de clima se onite, y (2) una desviaci6n del clima comfin, para 
el cual se usa una designaci6n climditica. La desviaci6n puede ser en 
cualquiera de dos direcciones desde la norma: caliente o frio; alta 
precipitaci6n o baja precipilaci6n. Cada trmino es connotativo s6lo 
en referencia al clima normal del taxon y debe describirse especificamente 
para cada fase a la cual se aplica. El t6rmino apropiado sigue a la textura: 
Alfa, fase franco arenosa. fria. 

Las ases climinticas s6lo se usan donde la temperatura o precipitaci6n difiere 
marcadamente entre lugares de un area reconocida. 
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APENDICE B 

CLASES DE AREAS MISCELANEAS 

Los siguientes prrafos son discusiones de clases reconocidas de areas 
n;scelineas. 

Tierras malas son tierras est6riles moderadamente inclinadas a muy 
inclinadas, disectadas por muchos cauces de drenaje intermitentes. Las areas 
generalmente no son pedregosas. Las tierras malas son mds comunes en 
regiones dridas y semiridas donde las corrientes cortan dentro del material 
geol6gico blando. El relieve local gereralmente varia entre 10 y 200 metros. 
El escurrimiento superficial potencial es muy alto y la erosi6n es activa. 
Pequefias inclusiones de suelos identificables pueden soportar vegetaci6n de 
valor muy limitado para pastoreo. 

Playas costeras son costas arenosas, gravosas o guijarrosas lavadas y relavadas 
por olas. Las areas pueden parcialmente cubrirse con agua durante mareas 
altas o tormentas. 

Tierras de deflaci6n consisten en areas desde las cuales todo o gran parte del 
material ha sido removido por erosi6n e6lica extrema. La tierra es 
esencialmente estdril. Las areas generalmente son depresiones poco profundas 
que tienen pisos pianos o irregulares. En algunos lugares el piso es una capa 
de material que es mds resistente al viento que el material removido o es una 
capa de guijas o guijarros o el piso puede haberse formado por afloramientos 
del nivel freitico. Las areas cubiertas por agua la mayor parte del afio son 
cartografiadas como "agua." Algunas areas tienen unos pocos monticulos o 
pequefias dunas. Pocas areas de tierras de deflaci6n son Io suficientemente 
grandes como para ser delineadas; pequefias areas pueden mostrarse por 
simbolos de puntos. 

Tierras de cenizas se ccmponen de cenizas sueltas y otras eyecciones 
magmdticas escoriaceas. La capacidad de retenci6n de agua es muy baja y IL 
traficabilidad es deficiente. 

Vaciaderos son areas de acumulaciones regulares de desecho general o 
desiguales o pilas de rocas de desecho. Vaciaderos de minas consisten de areas 
de roca de desecho de minas, canteras y fundiciones. Algunos vaciaderos con 
fosos estrechamente asociados se cartografian como "Complejo Vaciadt'o -
Fosos." 

Tierras de dunas consisten de lomas de arena y canales intermedios que se 
mueven con el viento. Las dunas de arena que han sido estabilizadas por la 
vegetaci6n se denominan como una clase de suelos mas que como "Tierras de 
dunas." 

Glaciares son grandes masas de hielo formado, al menos en parte, sobre la 
tierra por la compactaci6n y recristalizaci6n de la nieve que se mueve 
lentamente por reptaci6n pendiente abajo o hacia afuera en todas direcciones 
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debido a la tension de su propio peso, y que sobrevive de afio a afio. Un poco
de material cerroso puede estar sobre o en el hielo. 

Tierras de cdrcavas consisten en dreas donde la erosion ha cortado una red de 
cauces con forma de U o V. Las areas semejan tierrasmalas en miniatura. Se 
pueden mostrar pequefias t'reas por simbolos puntuales. Las fases que indican 
el tipo de material remanente podrian ser fitiles en varios luE~ares. 

Tierras yesosas consisten en afloramientos de yeso blando casi puro. La 
superficie es generalmente muy inestable y se crosiona fdcilmente. La 
traficabilidad es muy deficiente. Las ,reas de yeso duro, son cartografiadas 
como "Afloramientos Rocoso,.." 

Flujos de lava son 6ireas cubiertas con lava. En la mayor parte de las regiones
hi~medas, los flujos son del Holoceno, pero en regiones muy frias y dridas 
pueden ser mis antiguas. La mayoria de los flujos tienen superficies afiladas 
y dentadas, hendiduras y bloques angulares caracteristicos de lava. Otros son 
relativamente sua'es y tienen una superficie viscosa vidriosa. Un poco de 
material terroso puede ocurrir en unas pocas grietas y bolsones protegidos, 
pero los flujos est~in virtualmente desprovistos de plantas diferentes a los 
liquenes. 

Tierras de deshechos petroliferos consisten en dreas donde se han acumulado 
desperdicios liquidos aceitosos, principalmente agua salada y aceite. Incluye 
pozos de cieno y direas afectadas por desperdicios liquidos. La tierra es estdril, 
sin embargo, alguna puede ser habilitada a alto costo. 

Fosos son excavaciones abiertas en las cuales el suelo y comunmente material 
subyacente ha sido removido, exponiendo roca u otro material. Los tipos
incluyen fosos de mina, fosos de grava, fosos de cantera. Los fosos 
comunmente estdn asociados con vaciaderos. 

Playas son planicies estriles en cuencas cerradas en regiones aridas. Muchas 
"reas estan sujetas a erosi6n e6lica y muchas son salinas, s6dica o ambas. El 
nivel freditico algunas veces puede estar cerca de la superficie. 

Canteras(ver fosos) 

Dep6sitos de cauce son sedimentos arenosos, limosos, arcillosos o gravosos no 
estabilizados que son inundados, lavados y retrabajados frecuentemente por 
rios. 

Afloranientos rocosos consisten en exposiciones de lechos rocosos desnudos 
distintos de flujos de lava y fosos con roca expuesta. Si es necesario, las 
unidades cartogrdficas se pueden denominar de acuerdo al tipo de roca: 
Afloramiento de marga, Afloranienm de caliza, Afloramiento de yeso. La 
mayoria de los afloramientos rocosos son muy pequefios para delinearse como 
dreas en mapas de suelos, pero pueden mostrarse por simbolos puntuales.
Algunas dreas son grandes, interrumpidas s6lo por pequefias manchas de 
suelo. Muchos afloramientos rocosos son roca dura, pero algunos son blandos. 

Tierras de ripio consisten en dreas de piedras y bloques. Las tierras de ripio 
se encuent'a comunmente en la base de montafias, pero algunas dreas son 
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dep6sitos de guijas, piedras y bloques d(jados en las laderas de las montafias 
por glaciaci6n o por procesos periglacialcs. 

Saladares son planicies sin drenaje que tienen dep6sitos superficiales de sal 
cristalina sobreyaciendo a un sedimento estratificado muy fuertemente salino. 
Estas ,reas son cuencas cerr'das en regiones diridas. El nivel freitico se 
encuentra a veces cerca de la superficie. 

Tierras de escoria consisten en -ireas de concreciones escoridceas, esquistos 
quemados y areniscas de grano fino que quedan despu~s de la quema de 
estratos de carbon. (La tierra de escoria no se debe coni'undir con la escoria 
volcnica). 

Tierras de relave son acumulaciones de material de textura fina, tales como 
aquel separado en operaciones de lavado y triturado. Las tierras de relave 
provenientes de triturado de yacimientos consisten principalmente en roca 
fresca de basamento que comunmente ha sufrido tratarniento quimico durante 
el proceso de molienda. Las tierras de relave estin corrientemente confinadas 
a cuencas construidas especialmente. 

Peladeros o Calvas son ,reas que tienen una superficie enlodada o con una 
costra muy lisa y casi impermeable. El material subyacente es denso y masivo. 
El material varia desde extremadamente dicido a muy fuertemente alcalino y 
de arena a arcilla. 

Tierras urbanas son tierras cubiertas principalmente por calles, 
estacionamientos, edificios y otras estructuras de direas urbanas. 

Cuerpos de agua incluyen corrientes, lagos, estanques y estuarios que en la 
mayoria de los afios estin cubiertos con agua al menos durante un periodo 
suficientemente cdlido para el crecimiento de las plantas; muchas ,ireas estn 
cubiertas a traves de todo el afio. Fosos, cubetas y playas que contienen agua 
gran parte d'il tiempo son cartografiadas como Agua. 


