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EL CATTE es una institución de caräcter cientifico y educacional, cuyo propósito 
fundamental es la investigación y la enseiianza de posgrado en el campo de las ciencias 
agropecuarias y de los recursos naturales renovables aplicados al trópico americano, 
particularmente en los paises de America Central y el Caribe. 

El Programa Zona Altläntica (CATBE-UAW-MAG) es el resultado de un convenio de 
cooperación técnica entre el CATJLb, la Universidad Agricola Wageningen (UAW) 
Holanda y el Ministerio de Agriculture y Ganaderia (MAG) de Costa Rica. El Programa, 
cuya ejecución se inició en abril de 1986, tiene como objectivo a largo plazo la inves
tigación multidisciplinaria dirigida a un uso racional de los recursos naturales, con énfasis 
en el productor pequeno de la Zona Atläntica de Costa Rica. 

C 1993, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Ensenanza, Turrialba, 
Costa Riesa. 
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+ map. - (Atlantic zone programme report; no. 22) 
With ref . 
ISBN 90-6754-278-4 
Subject headings: soil survey ; Costa Rica. 

ABSTRACT 

SIESTA is an information system for the soil and land resources of the North Eastern 
Atlantic Zone of Costa Rica. The survey, collection and analysis of data took place from 
1986 until 1990 in the context of a Programme of Cooperation between CA'l'lü and MAG 
in Costa Rica and the Agricultural University of Wageningen the Netherlands. 
The system, together with this report, permits the presentation of legends and maps on 
soils and soil characteristics, taxonomie groups, physiography and landscape characteris
tics, fertility, landcapability, land capability constraints and landsuitability, at different 
scales, of different areas and with different degree of detail according to the needs of a 
potential user. Map scale is reconnaissance, but terrain units are as detailed as phases of 
soil series. 
The report (in Spanish) describes the information, how it was collected and processed, 
what type of products can be produced and how. Appendices give full detail of the 
information; a separate black and white map of the mapping units at a scale of 1 : 150.000 
is included. 
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PRÓLOGO 

Contrario a lo que significa el término SIESTA, el presente trabajo es el resultado 
de muchos anos de investigación laboriosa de la Universidad Agricola de Wageningen y 
sus contrapartes costarricenses, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Ensenanza (CATIE) y el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG). Este informe 
soporta nuestro labor principal, la cual es el sistema de información geogräfica SIESTA, 
sistema dentro del mismo estän almacenadas grandes cantidades de datos sobre los suelos 
y tierras del noreste de la Zona Atläntica de Costa Rica. Sin embargo antes de iniciar el 
presente proyecto en 1986 la Zona Atläntica fue una de las regiones menos conocidas del 
pais en lo que se refiere a suelos, ahora podemos decir, con un poco de orgullo, que es la 
zona mejor estudiada. El sistema SIESTA, en conjunto con el presente informe, permite 
producir mapas de suelo taxonómicos, fisiogräficos, de fertilidad ó de limitantes prin-
cipales para la producción, de cualquier region dentro de la zona abarcada, a cualquier 
escala, y demanda del usuario. Como tal, SIESTA a nuestro parecer constituye un gran 
avance para la planeación del uso de la tierra de la Zona Atläntica, cuya importancia aün 
trascende a niveles nacionales, puesto que ya se estän dictando los primeros cursos a 
usuarios costarricenses con el fin de extender el sistema en todo el pais. 

Es mäs, SIESTA servirä de base para un sistema mäs sofisticado que estä en desarrollo 
actualmente, llamado USTED (Uso Sostenible de la Tierra en Desarrollo). Este nuevo 
sistema pretende presentar escenarios alternativos para el uso sostenible de la tierra en 
términos ecológicos y económicos, incluyendo no solo datos de suelo, sino también 
modelos de simulación de crecimiento de diferentes cultivos relevantes, al igual que 
limitantes económicos, con base en encuestas detalladas de fincas representativas en la 
zona. 

Quizäs la mayor parte del trabajo no ha sido la elaboración del sistema como tal, sino 
mäs bien la recoleción de datos en el campo. Los primeros en agradecer, son por lo tanto, 
los agricultores costarricenses, que permitieron a los investigadores de excavar calicatas y 
hacer perforaciones con barreno en sus campos, y que siempre estaban dispuestos de 
compartir sus propios conocimientos con los edafólogos. Esperamos que este trabajo les 
sirva. En segundo lugar, a nuestros contrapartes costarricenses CATEE, MAG, al igual que 
a CORBANA, JAPDEVA, UNA, UICN y otras entidades por toda su colaboración y 
asistencia en lo cientifico y lo präctico. Queremos agradecer especialmente al Dr. José 
Carrillo, nuestro anfitrión en la Estación Experimental Los Diamantes del MAG, al 
personal local en nuestra sede en Guäpiles, especialmente Fernando Cambronero, Olga 
Carvajal, Luis-Guillermo Valverde, Luis Quirós y Celia Alfaro, y al personal del 
Laboratório de Suelos del MAG en Guadalupe, que ejecutó muchos anälisis de suelos para 
el proyecto. 

Los datos de campo fueron recogidos en su mayorfa por decenas de estudiantes holan
deses de la UAW y la participación esporädica de otras universidades. Debemos muchos a 
sus esfuerzos continuos. El apoyo del equipo cientifico holandés, y especialmente de los 
coordinadores de campo Jan Wienk, Hans Bronkhorst y Robert Sevenhuysen, fue 
imprescindible. A todos los cientfficos holandeses que participaron quisiéramos agradecer 
igualmente, sin poder nombrarlos a todos. Solo cabe destacar el liderazgo incontestable del 
primer editor de este volumen, Willem Wielemaker, quien guió desde el inicio toda la 
investigación edafologica en su estilo particular. Ademäs vale mencionar el aporte de Piet 
Oosterom y Wicher Krabbe quienes dieron el primer paso a la elaboración del sistema 
SIESTA, trabajando literalmente dia y noche, y el de Adriaan Vogel en el trabajo editorial. 
La elaboración de SIESTA fue hecho con el programa ARC/INFO en las instalaciones del 
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CGI (Centra para el Procesamiento de Información Geogräfica) de la Universidad de 
Wageningen. La valiosa cooperación con el personal de CGI, ademäs de John Stuiver del 
Departamento de Geodesia y Teledetección fue de gran valor para la finalización del 
sistema. Cabe mencionar también el apoyo incondicional de Teresa Machin de Onoro en la 
corrección de los textos espanoles y de Mimi van Beveren y Henny van den Berg en el 
procesamiento del texto. 

Quisiéramos dedicar este trabajo a todos los habitantes de la Zona Atläntica de Costa 
Rica, y esperamos poder contribuir con el a su bienestar. 

Salomon Kroonenberg, 
Coordinador del Grupo de Trabajo Costa Rica, Universidad Agrfcola de Wageningen. 
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1. INTRODUCTION 

Este informe presenta y describe la información de SIESTA (Sistema de Información 
para la Evaluación de los Suelos y Tierras de la Zona Atläntica), un sistema de información 
geogräfica para los paisajes y suelos de la Zona Atläntica de Costa Rica, que abarca el norte 
de la provincia de Limón y el cantón de Sarapiqui (Anexo 1). 

Los estudios fueron ejecutados entre 1986 y 1990, en el marco del Programa Zona 
Atläntica (Anon., 1987), un programa de investigation multidisciplinaria desarrollado 
mediante un convenio entre el Centro Agronómico Tropical de Investigation y Ensenanza 
(CATIE), la Universidad Agricola de Wageningen, Holanda (UAW) y el Ministerio de 
Agricultura y Ganaderia de Costa Rica (MAG). 

El objetivo del Programa fue desarrollar escenarios de uso sostenible de la tierra para 
la Zona Atläntica del pais, que se caracteriza por sufrir cambios muy räpidos. Desde hace 
50 anos, el area ha sido deforestada y colonizada en gran escala. La fertilidad de sus suelos 
aluviales atrajo no solo a las grandes companias bananeras, sino a otras empresas de 
production agricola y a cientos de campesinos en busca de tierra (Brooijmans y van Sluys, 
en Wielemaker ed., 1990). Actualmente, las tierras aptas para agricultura ya estän siendo 
utilizadas, en tanto que las no aptas para el uso agricola estan amenazadas por la defores
tation (Wielemaker ed., 1990; Veldkamp et al., 1992). Al mismo tiempo, hay grandes 
extensiones de tierra subutilizada (Huising y Wielemaker, 1993). 

Toda la zona tiene una ecologia fragil, debida en parte a la alta precipitation (3000 
a 6000 mm/ano), pero sobre todo, a la erosion y a la destruction del bosque natural en las 
laderas de las cordilleras Central y de Talamanca, y en las areas pantanosas de la zona costera 
(Fig. 1.1). 

Por esta razón, el gobierno se ha propuesto planificar el desarrollo de la zona, a fin 
de controlar el uso del suelo, para prevenir un uso desequilibrado, con la consiguiente 
destruction de los recursos naturales. Sin embargo, para planificar adecuadamente este 
desarrollo se necesitan: 

1. Mapas de suelos detallados y confiables, que puedan servir de base para evaluar su 
aptitud bajo diferentes usos. 

2. Amplio conocimiento y información sobre formas de production ecológica, social y 
económicamente sostenibles. 

Los mapas y la información disponibles (Nuhn y Perez, 1967; Cornell-Costa Rica, 
1973 y Vazquez, 1979), aunque valiosos, son poco detallados. En el caso de las zonas ya 
colonizadas, hay information mäs detallada sobre los suelos de algunas tineas (Duisberg y 
Newton, 1978); sin embargo, esta information es muy fragmentaria y solo cubre algunos 
paisajes. Se han realizado otros estudios, pero no hay un archivo de datos. 

Para cumplir con los objetivos del PZA, fue necesario recabar la information 
mencionada en los puntos 1 y 2. Para ello se hizo un estudio de suelos y paisajes y se decidió 
procesar la information obtenida mediante un sistema de information geogräfica (ver Capitulo 
2). La flexibilidad que ofrece el sistema SIESTA en cuanto al manejo y la presentation de 
los datos implica una gran ventaja para este tipo de estudio, que requiere extraer e interpretar 
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datos para diferentes escenarios de uso, en escalas diferentes y para diferentes areas. 

Por esta misma razón no se optó por un producta final y solo se confeccionó un mapa 
en blanco y negro. Esto, para reducir los costos y aprovechar la flexibilidad de SIESTA, que 
permite actualizar la informacion y adaptarse a la demanda en cuanto al numero de copias y 
al tipo y forma de presentación deseada. El sistema puede producir copias de mapas en color 
de los suelos, los paisajes y el potencial agricola en escala de 1:150.000; actualmente hay 
copias de estos mapas en la sede del PZA en Guapiles, en el CATTE y en SENACSA (Costa 
Rica). 

En la segunda fase del Programa Zona Atläntica se piensa aprovechar estas 
posibilidades del sistema para desarrollar diferentes escenarios de uso, enriqueciendo el 
sistema SIESTA con informacion agronómica y socioeconómica. 

Este informe describe, en el Capitulo 2, la metodologia y las fases del trabajo; en el 
Capitulo 3, los suelos y las leyendas fisiogräficas y taxonómicas; en el Capitulo 4, los 
sistemas para interpretar y evaluar la aptitud de los suelos y el potencial de la tierra; en el 
Capitulo 5, la estructura de SIESTA y la informacion que contiene. Por ultimo, en el Capitulo 
6, se ofrecen algunos ejemplos de la informacion que se puede recuperar y presentar con este 
sistema. En los Anexos se incluyen todos los archivos con la informacion de SIESTA. 

Cabe destacar que este informe no es un manual acerca de cómo obtener los productos 
u operar el sistema ARC-INFO; para este tipo de informacion, se recomienda consultar el 
trabajo de Krabbe (1993) sobre SIESTA. 

20 km 

MAR CARIBE 

IR AZU 

ferrocarril timite del area 

Figura 1.1 Localización de los sitios mencionados en este informe 
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2. METODOLOGIA 

2.1 Fases del trabajo 

2.1.1 Primera fase: estudio exploratorio 

El trabajo comenzó en marzo de 1986 con una recopilación de la literatura, los mapas 
y las fotografïas disponibles. Luego se interpretó un juego de fotografïas infrarrojas (en escala 
1:80.000) con estereoscopio de espejo. Esta interpretación - con la leyenda preliminar de los 
paisajes principales - sirvió de base para un estudio exploratorio de la Zona Atläntica que se 
hizo en forma multidisciplinaria durante el mes de junio (van Sluys et al., 1987). 

2.1.2 Segunda fase: inventario de suelos y paisajes 

Con base en los resultados de la primera fase, se selec-cionaron tres areas 
representativas para el estudio de los paisajes y suelos, el uso de la tierra y los procesos de 
deforestación y colonización. Los resultados de estos estudios, de caräcter multidisciplinario, 
se presentan en Onoro (1990), Waaijenberg (1990) y Wielemaker (1990). 

Para el estudio de los paisajes y suelos, se subdividió el area y varios grupos de 
estudiantes ejecutaron estudios semi-detallados en escala 1:50.000. Trabajaron con fotografïas 
aéreas en blanco y negro (escala 1:35.000) tomadas en 1981 y 1984. Primero se cartografie 
el ärea de Guäcimo y Guäpiles (van Leeuwen et al., 1988) y la Hacienda Bremen (Janssen 
y Meuffels, 1986); luego Neguev (Beks y van Olst, 1986 y Bruin de, 1988), PJo Jiménez 
(Dam, 1987), Cocon (Nieuwenhuyse y de Jong van Lier, 1988) y el ärea del rio Sucio y el 
Indio (Hootsmans y Römkens, 1989). 

Después, con base en las fotografïas infrarrojas, se reconoció la Cordillera Central 
(Verhagen y Bijsterbosch, 1990), el Bajo Pacuare (Bijsterbosch, 1990), la Zona Atläntica 
Noreste ( Schout y van Dooremolen, 1989), y el ärea de Talamanca al sur del rio Reventazón 
(Bemmelen van, 1988 y Luijckx y Zunnenberg, 1991). 

En 1989 se tomaron fotografïas aéreas en escala 1:10.000 del ärea de Neguev, Rio 
Jiménez y de la finca Los Diamantes. Los resultados de los estudios basados en estas 
fotografïas se encuentran en Bruin de (1991), Jansen y Zuring (1990) y Valverde (1991). 

También se hicieron algunos estudios especiales para caracterizar suelos especfficos 
en las barras costeras (Nieuwenhuyse, 1990), en una cronosecuencia de suelos desanollados 
en corrientes de lodo (Dooremolen et al., 1990) y en una selección de Andisols (Stoorvogel, 
1990). 

Fuera del ärea delimitada para este trabajo, se desarrollaron estudios en el macizo del 
Chirripó (Uffelen van, 1991) y en el sur de Cahuita (Bok y Veldkamp, 1988). 

2.1.3 Tercera fase: procesamiento de datos 

En 1989 se empezó a trabajar en la recopilación y correlación de los datos para 
elaborar un sistema de información geogräfica de los paisajes y suelos de la zona. Se utilize 
el sistema ARC-INFO que opera mediante un micro-vax en la Universidad Agricola de 
Wageningen. Los resultados preliminares se presentaron en la Primera Conferencia Europea 
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sobre Sistemas de Información Geogräfica (Oosterom et al., 1990), y en el Taller de Suelos 
realizado en Guäpiles en octubre de 1990 (Wielemaker y Kroonenberg eds., 1992). En 1993, 
Krabbe publica un manual para el uso de SIESTA en micro-vax. Una version de SIESTA 
para PC se utiliza actualmente en la sede del Programa Zona Atläntica en Guäpiles. 

En el Cuadro 2.1 se aprecia que el procesamiento de los datos tomó relativamente 
poco tiempo, en relación con el resto del trabajo. 

Cuadro 2.1 Consumo de tiempo para el inventario de paisajes y suelos de la Zona 
Atläntica Noreste. 

ACnVIDAD 

ADQUISICION DE DATOS - estudio exploratorio 
- estudios semi-detallados 
- reconocimiento de suelos 
- correlación final 
- preparation datos temäticos 

TIEMPO (MES/PERSONA) 

6 
38 
64 

3 
2 

CAPTURA DE DATOS digitación 

CONVERSION DE DATOS - computation para ajuste de bloques 
y restitution numérica; 
digitación de curvas de nivel 3 

COMPILACION DE MAPA - transferencia de datos, control y 
correction 3 

SALVAR DATOS - preparation de mapoteca 

total 

1 

122 

2.2 Métodos de campo v de laboratório 

2.2.1 Métodos de campo 

Las observaciones de rutina se ejecutaron con la barrena de Edelman y se describieron 
de acuerdo con la pauta de FAO (1977); se usó una profundidad de 1.20 m y, en caso de 
suelos profundos, de 3 a 4 m. Las posiciones de las barrenadas se senalan en el mapa que 
acompana los respectivos informes (2.1.2). Los sitios para la description de los perfiles 
representativos se escogieron con base en la fotointerpretación y en los anälisis de rutina. Los 
perfiles se caracterizaron mediante una calicata; en ella se describen las caracteristicas 
morfológicas de cada horizonte, la situation del drenaje, la vegetación, el uso de la tierra y 
la fauna del suelo; en total se describieron 300 perfiles. Ademäs, se recolectaron muestras de 
suelo para cada horizonte de las calicatas mäs representativas, para que fueran analizadas en 
el laboratório de suelos del MAG. En sitios representativos se midió la conductividad 
hidräulica saturada y no saturada segun el método modificado de Bouma et al. (1983) descrito 
en Spaans et al.(1990). Los datos sirvieron de base para la caracterización de suelos que se 
presenta en el Anexo 8. Para las descripciones de los perfiles se refiere a los informes men-
cionados en las secciones 2.1.2 y 2.1.3 y a los archivos del Programa en Guäpiles. 
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2.2.2 Métodos de laboratório 

Se describen someramente los métodos empleados en el Laboratório de la Unidad de 
Suelos del Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) de Costa Rica, donde se hizo la 
mayor parte de los anälisis. 

ANALISIS FISICO 

Textura: el porcentaje de arcilla, limo y arena (y por lo tanto la clase textural) se determinó 
segun el método de la pipeta, después de destruir la materia orgänica con H202 y una 
dispersion en una solución de pirofosfato de sodio al 4% y carbonato de sodio al 1%. 

Densidad aparente: consistió en el secado y pesado de un cilindro de 100 cc con suelo 
indisturbado. 

Retención de humedad: los valores de pF de 0,1.7 y 2.0 se determinaron colocando cilindros 
de 100 cc con suelo no disturbado sobre una caja de arena; para valores de 2.3 y 2.7, los 
cilindros se pusieron sobre una caja de caolinita. Los valores de pF de 3.0, 3.7 y 4.2 se 
determinaron en muestras disturbadas en una olla de presión. 

ANALISIS QUIMICO 

Carbon orgänico: se midió segun el método de Walkley-Black. El porcentaje de materia 
orgänica se estimó suponiendo que la materia orgänica contiene un 58% de carbono. 

pH (H20): se midió el pH (H20) del suelo en agua destilada (usando una relación suelo-
Kquido de 1: 2.5) con un potenciómetro. 

pH (KCl): se midió el pH (KCl) del suelo en IM KCl (usando una relación suelo-Kquido de 
1: 2.5) con un potenciómetro. 

pH (NaF): se midió el pH (NaF) del suelo en IM NaF (usando una relación suelo-Kquido de 
1: 50) con un potenciómetro, estimando asi la presencia de "aluminio activo". 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): se determinó la cantidad de bases intercambiables 
(Na, K, Ca y Mg), percolando la muestra con acetato de amonio y midiendo las diferentes 
bases en el filtrado (véase determinación de BTI). La muestra con un exceso del catión 
saturante se lavó con etanol; el desplazamiento se hizo mediante varios lavados con KCl 
acidulado. La micro-destilación, seguida por una titulación con äcido sulfürico 0.0IN, dio la 
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). 

Bases Intercambiables (Na, K, Ca y Mg) y Bases Totales Intercambiables (BIT): las bases 
presentes en el filtrado se determinaron por medio de espectrofotometrfa de absorción atómica 
(Na, K, Ca y Mg), la suma de las bases da las BTI. 

Acidez intercambiable: la acidez intercambiable para los iones AT""" y H+, se extrajo fïltrando 
el suelo con una solución de IM KCl. Luego se adicionaron gotas de fenolftaleina a una parte 
del filtrado y se tituló con NaOH 0.025 M. 

Retención de fósforo: se determinó tratando la muestra con un NaAc-HAc pH4.6 buffer que 
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contenia 1000 mg/l de P; después de cierto tiempo se separó la solución y se midió la con-
centración de fosfato con un colorimetro (Reeuwijk van, 1992). 

Compuestos amorfos de Fe, Al y Si: se determinaron en un extracto de äcido de amonio 
oxalato-oxälico 0.2M con un espectrofotómetro de absorción atómica (Reeuwijk van, 1992). 

Fe y Al complejados con materia orgänica: se determinaron en un extracto de Na-pirofosfato 
0.1M con un espectrofotómetro de absorción atómica. 

P, Cu, Fe, Zn, Mn y K: se determinaron en un extracto de la solu-ción Olsen. 

Fósforo: se determine con extracto de Olsen modificado (diluido) por medio del método del 
azul de iriolibdeno; la concentration de P se leyó en un colorimetro a 660 nanómetros. 

Cobre, Hierro, Zinc, Manganeso: se determinaron directamente en el filtrado Olsen 
modificado por medio de un espectrofotómetro de absorción atómica. 

Potasio: se determinó en el extracto de Olsen diluido en agua destilada, por medio de un 
espectrofotómetro de absorción atómica. 

Calcio y Magnesio: se determinaron en el extracto hecho con una solución de KCl IN, por 
medio de un espectrofotómetro de absorción atómica. 

S y B: se determinaron en una solución extractora de fosfato monobäsico de calcio. 

Azufre: se determinó en el extracto de Ca(H2P04)2, diluido con una solución äcida (HN03 y 
äcido acético glacial) y una solución de reactivo-turbidimétrico (Polyvinylpyroline y 
BaCl2.2H20); el porcentaje de transmitancia se leyó en un colorimetro a 420 nanómetros. 

Boro: se determinó en el extracto de Ca(H2P04)2, diluido con una solución de curcumina en 
äcido acético, H2S04 concentrado y metanol; el porcentaje de transmitencia se leyó en un 
colorimetro a 555 nanómetros. 

Mineralogia de arcillas: se estudió mediante una difracción con rayos X. 

2.3 Métodos fotogramétricos v procesamiento de datos 

2.3.1 Introducción 

El uso de fotografias aéreas en inventarios de suelos y paisajes requiere transferir los 
datos del mapeo para compilar los mapas en un sistema de cuadriculas. Normalmente, esta 
compilation se realizada en forma manual, con ayuda de instrumentos fotogramétricos. 

Recientemente, el departamento de "Land Surveying and Remote Sensing" de la 
Universidad Agricola de Wageningen, desarrolló un procedimiento que permite compilar los 
mapas en forma directa, a partir de las fotografias aéreas. Los instrumentos fotogramétricos 
han sido reemplazados por un equipo sencillo de computación que realiza el proceso de 
digitalización. Para calcular las conversiones de las coordenadas se han desarroUado 
programas de computadora a partir de la fotogrametrfa analftica moderna. 
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Al mapeo de los suelos y paisajes de la zona de estudio se aplicó una compilación 
digital del mapa en combinación con el programa "ARC/INFO". El resultado fue un sistema 
de información que tiene una exactitud geométrica muy alta y permite incorporar datos o 
actualizar la información a partir de las fotografias aéreas disponibles. El producta analitico 
del sistema se puede presentar en diferentes escalas o superponer a fotografias aéreas. 

2.3.2 La adquisición de los datos 

Los mapeos de reconocimiento de suelos y paisajes en la zona de estudio se hicieron 
con la ayuda de fotografias infrarrojas (escala 1: 80.000; 1984). Para mapeos detallados en 
las areas piloto se utilizaron fotografias en blanco y negro con una escala de 1: 35.000 (1981) 
y 1: 10.000 (1989). 

Tanto las unidades de terreno como las unidades cartogräficas fueron defïnidas 
mediante un proceso interactivo de interpretación de fotografias aéreas y trabajo de campo. 
Esto requiere una estructura de datos abierta y fäcil de corregir, pues las definiciones y 
descripciones de los atributos del sistema pueden modificarse. Por eso, se utilizó el paquete 
DBASE m+ para el manejo de los datos. 

2.3.3 La captura de los datos 

Cuando los datos geométricos se capturan (mediante la digitalización de las 
fotografias), los valores de las coordenadas que corresponden a los objetos medidos deben 
expresarse mediante otro sistema de coordenadas en la superficie plana de la imagen captada 
por la cämara. Este sistema de coordenadas se define por medio de la posición de los puntos 
de referenda fiduciarios de cada fotografia, los que son calibrados por el fabricante. 

Para poder compilar los mapas es necesario convertir las coordenadas de las 
fotografias medidas en coordenadas de terreno. 

2.3.4 La conversion de los datos 

La verdadera posición de los objetos digitalizados se obtiene a partir de una medición 
de los puntos de referenda con valores de X, Y, (altura) del sistema nacional de coordenadas. 
Cuando se digitalizan los mapas, normalmente se usan los puntos de intersection de las 
cuadriculas, pero en las fotografias aéreas no se pueden detectar estos puntos. Por lo tanto, 
es preciso determinar en cada fotografia puntos identificables para los cuales se conocen los 
valores de X, Y, (altura) como coordenadas de terreno en el sistema nacional de cuadriculas. 
El cälculo requerido para adquirir estos puntos de referenda se conoce como el ajuste de 
bloque de fotografias aéreas. 

Para el ajuste de bloque se necesitan dos tipos de puntos de referenda: puntos de 
control de tierra y puntos de conexión (Slama, 1980). Los puntos de control de tierra para la 
zona de estudio se obtuvieron de los mapas topogräficos 1: 50.000. 

Para poder ejecutar el cälculo en una computadora personal, se convirtió el programa 
B AWIM ("Block Adjustment With Independant Models"), desarrollado para una computadora 
digital VAX por el UC en Enschede, Holanda. El ajuste de bloques da como resultado un 
conjunto de puntos de referenda confiables y exactos, el cual se usa para un segundo cälculo, 
que determina la restitution numérica de una sola fotografia. 
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La restitution numérica (orientation exterior) de una fotografia aérea se calcula para 
deflnir la position X,Y,A de la cämara durante el vuelo y su inclination. El resultado de este 
cälculo es una serie de datos que permiten trasladar cada punto en la superficie plana de la 
imagen captada por la cämara al terreno (Molenaar et al, 1987). 

El programa que sirve para calcular la restitution numérica se llama NUMRES; trabaja 
a partir de los puntos de referenda, la distancia principal de la cämara usada y la altura 
estimada del terreno. El juego de parämetros que resulta se almacena en forma digital, para 
poder usarlo en cualquier caso en que se necesite una conversion de datos. 

La desventaja de este segundo cälculo es que implica conocer la altura estimada del 
terreno para cada punto medido. La altura promedio de los puntos de referenda se puede usar 
para todos los otros puntos, si el relieve local del area cubierta por las fotografias es inferior 
al 1 a 2% de la altura de vuelo. Si las diferencias en el relieve local son mayores, es 
necesario contar con una estimation de la altura del terreno para cada punto medido; para 
ello, se usa un modelo digital de terreno (DTM, "Digital Terrain Model"). 

La creation de un modelo digital del terreno requiere infor-mación sobre la altura de 
ciertos sitios, las curvas de nivel, los sitios donde hay fallas en el terreno y/o perfiles. Una 
vez elaborado, el modelo se puede usar para mäs de un mapeo, siempre y cuando la 
información sobre la altura cumpla con la exactitud exigida para X e Y y las diferentes alturas 
no hayan variado. El programa VECDTM ha sido desarrollado para calcular un modelo digital 
de terreno para la zona de estudio con una computadora personal. La information sobre la 
altura se consiguió mediante una digitalización de las curvas de nivel de los mapas 
topogräficos a escala 1: 50,000. 

Cuando el juego de parämetros de la restitution numérica estä listo, se pueden 
transferir las coordenadas de los objetos digitalizados de las fotografias al terreno. El 
programa que permite hacer esta conversion geométrica se llama CAMTER. El programa 
TERCAM calcula una conversion opuesta para poner toda la information producida con el 
sistema de information geogräfica (SIG) sobre las fotografias aéreas. 

2.3.5 La compilation del mapa 

Para compilar un mapa que abarque toda la zona de estudio, tienen que unirse los 
archivos con las coordenadas calculadas para el terreno de cada una de las fotografias. En este 
caso, se utilizaron 35 archivos de datos sobre caracteristicas de los suelos y paisajes para la 
compilation de un mapa fisiogräfico, y otros 35 archivos con las coordenadas de carreteras, 
rios y asentamientos, para compilar un mapa topogräfico de base. La compilation de ambos 
mapas se hizo mediante el sistema ARC/INFO usando una Micro-Vax. 

La correction de las lïneas, que no coincidian exactamente, tomó mucho tiempo. A 
cada poligono del mapa se Ie asignó un identificador ünico para cada unidad cartogräfica. Los 
archivos de datos de las unidades cartogräficas y las unidades de terreno se transfirieron de 
DBASE m+ a ARC/INFO. 

Para corregir los errores de las liheas e identificadores se hicieron verificaciones 
utilizando el sistema ARC/INFO. La exactitud de los nümeros de los identificadores se 
verificó manualmente. Los errores relacionados con la asignación de identificadores fueron 
de aproximadamente un 5%. 
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3. LA INFORMACION DE SUELOS Y PAISAJES 

3.1 La definición de los componentes del mapa de suelos v paisaies 

En un mapa, los lfmites entre diferentes unidades se indican por medio de liheas, que 
separan las areas o superficies segün como fueron reconocidas en el campo (Anexo 1); cada 
una de las areas delimitadas se llama "polfgono". Todos los poligonos de un mapa, iden-
tificados por un mismo numero o código, forman una unidad cartogräfica (Figura 3.1). El 
nümero representa, entonces, la information del contenido de cada unidad cartogräfica. 

MAPA 

UNIDADES CARTOGRAFICAS 
(MU's) 

MU1 

MU2 

MU3 

MU4 

I 1 I MU1 

MU2 

MU3 

MU4 

MU1 

MU2 

MU3 

MU4 

I 2 | 

MU1 

MU2 

MU3 

MU4 

I 3 | 

MU1 

MU2 

MU3 

MU4 \,.L{ 

MU1 

MU2 

MU3 

MU4 

DELIMITACION/POLIGONO 

HORIZONTE A 

B JSUELO 

UNIDAD DE TERRENO Y FASE 

TU1: fase suavemente inclinada"[ dei suelo 

TU2: fase inclinada J 

TU3: fase suavemente inclinada 
del suelo destierro 

Milano 

Figura 3.1 Componentes del mapa de suelos y paisajes. 

La unidad cartogräfica consta de una o mäs fases de suelos o unidades de terreno 
(Wambeke van, y Forbes, 1986). El tipo de suelo se definió en el campo, estudiando 
bäsicamente las relaciones entre la geomorfologia, la geologia y la posición del suelo. Cada 
suelo varia poco en cuanto al tipo de horizontes, profundidad, textura, material parental y 
drenaje, por lo tanto, el nivel de detalle es semejante al de la "serie" del "Soil Taxonomy" 
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(Soil Survey Staff, 1975). Sin embargo, en este estudio se estableció una gradación de carac
tensticas de acuerdo con la apariencia del suelo en el campo, y no con la definida para la 
serie del "Soil Taxonomy". A cada suelo se Ie asignó el nombre de un pueblo o lugar, tfpico 
para describir el area donde se manifiesta en forma mäs representativa. 

La fase del suelo representa caractensticas importantes que no se reflejan en la clase 
taxonómica. Segun el nivel de detalle de la descripción taxonómica, varian las caractensticas 
a considerar al nivel de la fase del suelo. En este estudio, la fase del suelo representa la 
variation en el grado de pendiente, la pedregosidad y la position fisiogräfica, y es idéntica 
a la unidad del terreno (Krabbe, 1993), que representa los elementos del paisaje tal como se 
ilustra en la Figura 3.1. La unidad de terreno es, entonces, el nivel mäs detallado de 
information. La unidad de suelo reune una o mäs unidades de terreno que solo difieren en 
ciertas caractensticas al nivel de la fase del suelo. (Para mäs information, consultar Soil 
Survey Staff, 1951, 1975 y 1990 y Wambeke van y Forbes, 1986). 

Si los suelos ocupan un area demasiado pequena para ser identificada debido a la 
escala del mapa, se usa una asociación de unidades de terreno, o sea, una asociación de fases 
de suelo, para caracterizar la unidad cartogräfica. El uso de este concepto indica al usuario 
que hay dos o mäs fases de suelo(s) dentro de la unidad cartogräfica. Estas fases se asocian 
en un patron tfpico para la unidad cartogräfica, en el cual se define la proportion que cada 
fase ocupa dentro de la unidad. 

3.2 Las caractensticas de suelos v paisaies v su ambiente de formation 

3.2.1 Introduction 

En la zona del estudio se definieron 73 suelos distintos (Anexo 8). Los factores 
ambientales se conjuegan en forma diferente para cada suelo, lo que hace que sus 
caractensticas vanen. Ademäs, hay relaciones entre los factores, tal como se aprecia en el 
Cuadro 3.1. Los factores que intervienen en la definition de las caractensticas del suelo son 
los siguientes: 

1. Material parental y position geomorfológica 

El material parental es el material a partir del cual se forma el suelo. Esto tiene que 
ver con la composition quunica y mineralógica de la roca, pero también con su 
textura y permeabilidad, porque determina en gran medida las condiciones de 
meteorización y transformation de estos materiales. En la zona del estudio hay, por 
ejemplo, conientes de lodo (lahar) y materiales aluviales con una composition quunica 
y mineralógica similar. Sin embargo, el material del lahar se cementó al depositarse 
y en consecuencia es poco permeable; en cambio, el material fluvial no se cementó, 
por lo que es permeable. 

El material parental y la position geomorfológica estän muy relacionados. Por 
ejemplo, en un paisaje aluvial, los rios depositan material relativamente grueso en los 
diques naturales, en cambio, en las depresiones laterales un poco mäs alejadas del no, 
los depósitos son mäs finos. Al mismo tiempo, la position geomorfológica implica que 
en el dique natural, el drenaje sea bueno y en la depresión lateral, el drenaje sea 
impedido. 
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2. Clima y edad pedológica 

En gran medida, el grado de meteorización y lixiviación experimentado por el suelo 
estä deterrninado por el clima, y condicionado por el material parental y por otros 
factores. La edad pedológica o la fase de desarrollo del suelo corresponde a su estado 
de meteorización. Esta edad no coincide con la edad real, ya que la velocidad de los 
procesos de meteorización y lixiviación varia segun el caräcter de los otros factores 
que contribuyen a la formación del suelo. 

3. Drenaje 

El clima, la permeabilidad del suelo y de su sustrato y su posición, determinan cuänta 
agua pasa a través de él y cuänto tiempo quedarä saturado. El drenaje condiciona la 
lixiviación y/o acumulación de los productos de la meteorización e influye en el tipo 
de vegetation que se establece. 

4. Flora, fauna del suelo y uso de la tierra 

Muchas de las caracteristicas del suelo se deben a la influencia continua de la flora 
y la fauna, algunos de cuyos efectos son: 
- La formación de depósitos de turba por la continua acumulación de materia 
orgänica en condiciones pantanosas. 
- La formación de poros y de la estructura del suelo, el reciclaje de la materia 
orgänica y de los nutrimentos. 
- La formación de horizontes oscuros, a veces muy profundus. 
Es importante conocer el papel de la flora y la fauna del suelo, para poder predecir 
lo que ocurrirä si se disturban. Hay varios estudios acerca del efecto de la tala del 
bosque y el cambio de uso sobre los aspectos fïsicos del suelo (Spaans et al., 1989; 
Spaans et al., 1990; Wielemaker y Lansu, 1991). La compactación y la pérdida de 
porosidad son süitomas de degradation de la estructura; en gran medida estän deter-
minadas por la fertilidad del suelo (o su edad pedológica) y por su uso, los que 
regulan el dinamismo de la flora y la fauna y permiten recuperar o proteger esas 
caracteristicas. 

En los pärrafos siguientes se describe el clima, la geologia y la geomorfologia de la 
zona de estudio. Estos factores configuran el ambiente en el que se formaron los suelos. 
Entre ellos, el mäs importante es el tiempo; por eso, los suelos se describen segun una serie 
de cuatro cronosecuencias, cada una con un ambiente geológico y geomorfológico diferente. 

3.2.2 El clima, la geologia y la fïsiografia 

El clima 

El clima de la Zona Atläntica se caracteriza por temperaturas altas y precipitaciones 
abundantes durante todo el ano. En la parte plana, desde el pie de la Cordillera Central hasta 
la costa, la precipitation anual promedio fluctua entre los 3500 mm cerca de Limón y los 
5500 mm en el noreste. La temperatura promedia es de unos 26 °C, con un mäximo absoluto 
de 35 °C y un nünimo absoluto de 13 °C. Durante todo el ano, la precipitation es mayor que 
la evapotranspiración potencial (Fig. 3.2); en los meses mäs secos, la evapotranspiración 
mensual puede alcanzar los 120 mm. 
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Figura 3.2 Precipitación mensual (promedio) en Guäpiles. 

Al ascender la Cordillera Central, aumenta la precipitación y baja la temperatura. A 
los 1000 msnm, la precipitación promedio anual es de unos 7000 mm. Las tres zonas de vida 
que se muestran en la Figura 3.3 reflejan las caractensticas del clima en la Zona Atlantica. 

La geologia y la fisiografia 

La Zona Atlantica de Costa Rica comprende la transición entre las Cordilleras del pais, 
la frontera con Nicaragua y el litoral del Caribe. En esta zona, es posible reconocer las 
siguientes unidades fisiogräficas (Fig. 3.4): 

1. La Cordillera de Talamanca y la Peninsula de Limón (montanas de rocas plegadas 
terciarias). 

2. Las Lomas de Sierpe y otros cerros volcänicos alcalino-basälticos plio-pleistocénicos 
(Cerros de Tortuguero, de Coronel y otros). 

3. La Cordillera Central, compuesta de volcanes andesiticos cuaternarios (Irazii, 
Turrialba). 

4. La Cuenca de Limón, con depósitos aluviales pleistocénicos y holocénicos y depósitos 
litorales y turberas holocénicas. 
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Figura 3.3 Zonas de vida del area estudiada: bosque muy hümedo tropical (Bmh-T), 
bosque hümedo tropical (Bh-T) y bosque pluvial premontano (Bp-T). 

1. La Cordillera de Talamanca y la Penïnsula de Limón 

En el lirnite sureste de la zona estudiada se encuentran las estribaciones de la 
Cordillera de Talamanca, que constituye la espina dorsal del istmo centroamericano en el sur 
de Costa Rica. Estas montanas estän formadas por los sedimentos marinos terciarios plegados 
del Oligoceno, Mioceno y Plioceno, que Coates et al. (1992) denominan Limón Group, y por 
rocas volcaniclästicas pliocénicas de la Formación Suretka (Fig. 3.5). 

Las formaciones del Grupo Limón que afloran en la zona son las siguientes (Sprechmann, 
1984; Seyfried et al., 1987; Campos Bejarano, 1987; Coates et al., 1992): 
a) la Formación Senosri, de edad Oligoceno - Mioceno inferior, constituida por grauvacas 

siliciclästicas y carbonatadas, deposi-tadas en el ambiente marino profundo; 
b) la Formación Uscari, de edad Oligoceno superior a Mioceno superior (Cassell et al, 

1989a), constituida por lutitas hemipelägicas y de plataforma; 

13 



Figura 3.4 Distribución de las principales unidades fisiogräficas de la Zona 
Atläntica Noreste. 

c) la Formación Rio Banano, de edad Mioceno medio a Plioceno inferior (Cassell et al, 
1989b), constituida por areniscas de aguas someras y costeras y calizas coralinas. 

d) la Formación Moin, de edad Plioceno superior, constituida basicamente por arcillas 
azules con intercalaciones de calizas arrecifales. 

Cabe sefialar que hay considerables diferencias de opinion en cuanto a la subdivision 
mäs adecuada para estas formaciones. 

La Formación Suretka, de supuesta edad pliocénica, es una secuencia süiciclastica 
moläsica de ambiente parcialmente marino, parcialmente continental, constituida por 
conglomerados volcaniclästicos, areniscas y flujos de lodo volcänico. Esta secuencia, que 
cubre las formaciones anteriores en forma discordante, representa el levantamiento de la 
Cordillera de Talamanca después del cierre del istmo de Panama y el incremento 
contemporäneo de la actividad volcänica. 

La Peninsula de Limón estä formada basicamente por rocas de las Formaciones Rio 
Banano y Moin, en parte cubiertas - aunque en forma discordante - por arrecifes coralinos 
pleistocénicos levan-tados. 
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Figura 3.5 Distribution de las principales unidades geológicas de la Zona Atläntica Noreste. 
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La morfologia de esta parte de la Cordillera de Talamanca refleja la resistencia 
variable de la litologfa a la erosion: las grauvacas y lutitas forman relieves de pendientes 
suaves, propensos a los deslizamientos, mientras que los escarpes y las pendientes de 
buzamiento estän formados por areniscas y conglomerados. Las zonas deprimidas siguen el 
rumbo general (E-W) de los ejes de plegamiento. En la peninsula de Limón, las calizas dan 
lugar a un relieve cärstico tropical. 

2. Las Lomas de Sierpe y otros volcanes alcalino-basälticos 

AI noreste de la Zona Atläntica hay unos pequenos cuerpos volcänicos profundamente 
meteorizados y disectados, tales como las Lomas de Cocori, las Lomas de Sierpe y el Cerro 
de Tortuguero. Parecen ser productos de erupciones fisurales y estän constituidos por basaltos 
olivinicos (Sprechmann et al., 1984). Bellon y Tournon (1978), mediante el método K-Ar, 
dataron una lava del Cerro Coronel entre 1.2 ± 0.4 millones de anos, por lo tanto, la edad de 
estos cuerpos debe corresponder al Plio-Pleistoceno. Los volcanes consisten principalmente 
en flujos de lava, entre los que se intercalan algunas capas de lapili y lahares. 

El anälisis quimico de las muestras de roca de estos cuerpos volcänicos y de los 
volcanes de la Cordillera Central muestra claramente las diferencias entre ambos tipos de 
volcanismo, sobre todo, por los bajos contenidos de süice y aluminio y los altos contenidos 
de hierro, magnesio, calcio y titanio en los cerros atlänticos. 

Cuadro 3.1 Composition quimica de algunas rocas de los cerros volcänicos de las llanuras 
de Tortuguero y de los volcanes de la Cordillera Central. 

n.a.= no analizado 
(1) = Nieuwenhuyse (sin publicar) 
(2) = de Robin y Tournon (1978) 
(3) = de Tournon (1983) 

Lomas de Lomas de Cerro de Volcän Volcän 
Cocori1 

43.01 

Coronel2 Tortugue-ro2 Irazü3 Turrialba3 

Si02 

Cocori1 

43.01 43.26 46.78 56.07 55.66 
A1203 12.87 14.43 17.07 17.47 17.52 
Fe203 10.63 4.76 2.09 3.48 3.72 
FeO n.a. 5.74 7.57 3.61 3.17 
MnO 0.18 0.12 0.08 0.12 n.a. 
MgO 11.90 10.28 11.69 3.71 5.51 
CaO 11.77 13.06 7.80 6.84 8.09 
Nap 2.78 2.31 2.76 2.69 3.40 
K20 1.09 0.60 1.10 2.40 1.58 
Ti02 2.22 2.27 1.36 1.07 0.81 
P 2 O 3 1.08 0.15 0.00 0.53 n.a. 
BaO 0.06 n.a. n.a. n.a. n.a. 
H20 0.83 3.37 1.39 1.66 0.84 
SUMA 98.44 100.35 99.69 99.65 100.30 
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En el mapa geológico de Costa Rica (Sandoval et al., 1982) aparecen, al noroeste del ärea de 
estudio, grandes extensiones de "lahares cuaternarios sin diferenciar". Aunque es posible que 
las pequenas lomas que sobresalen en la llanura de sedimentos holocénicos estén parcialmente 
compuestas por estos materiales, se pudo comprobar que hay extensas superficies en donde 
las lomas estan compuestas por sedimentos aluviales pleistocénicos (Nieuwenhuyse y Jong 
van Lier de, 1988). 

Los conos volcänicos antiguos tienen entre 20 y 310 msnm. La mayorfa estan fuertemente 
disectados y se caracterizan por pendientes escarpadas. Tanto las cimas como las pendientes 
estan cubiertas por suelos arcillosos y rojizos, que se formaron a partir de basaltos; en los 
valles hay material coluvial originado en los mismos cuerpos. Las numerosas quebradas 
favorecen un räpido desagüe. En los sitios donde los sedimentos holocénicos bloquearon las 
quebradas, hay lagunas cerradas. 

3. La Cordillera Central: los volcanes Turrialba e Lrazü 

El lirnite suroccidental de la zona comprende las laderas orientales de los volcanes lrazü y 
Turrialba, ambos activos en el pasado. El lrazü tuvo sus ultimas erupciones entre 1963 y 1965 
(Krushenky y Escalante, 1967); el Turrialba, en el 1866 (Reagan, 1987). Las laderas estan 
cubiertas con ceniza, flujos de lava y lahares; las lavas son bäsicamente andesiticas (Pichler 
y Weyl, 1973; Paniagua, 1985; Alavarado, 1985). Las lavas mäs antiguas del volcän Turrialba 
que afloran en la zona (rio Costa Rica) fueron datadas a 450,000 ± 100,000 anos BP con el 
método de K-Ar (Verdurmen, com. pers.). Otros estudios no publicados indican flujos a 
18,000 BP (se dataron con 14C maderas carbonizadas bajo el flujo rio Parismina); los mäs 
modernos son de <2000 anos BP segün Reagan (1987). 

Gran parte de la ceniza procedente de las erupciones ha sido transportada hacia el oeste por 
la influencia predominante de los vientos alisios. Sin embargo, en ocasiones ha llegado a la 
Zona Atläntica (Barquero, 1964), donde algunas veces se han detectado capas de ceniza 
volcänica en los depósitos aluviales. 

Los flujos heterométricos de lodo volcänico no-clasificados ocurren sobre todo en la 
Cuenca de Limón, y serän descritos en el capitulo correspondiente. 

Los volcanes estan profundamente disectados por los rios Reventazón, Parismina, Toro 
Amarillo y Sucio, que nacen en esta parte de la Cordillera Central o mäs allä de ella y 
canalizan grandes cantidades de sedimento hacia la Cuenca de Limón. 

4. La Cuenca de Limón 

Esta cuenca forma parte de una amplia cuenca de subsidencia, la depresión de 
Nicaragua, que se extiende desde el Golfo de Fonseca, en el literal pacifico de Honduras, El 
Salvador y Nicaragua, hasta el literal atläntico de Costa Rica (Weyl, 1980). Esta depresión 
tectónica se formó a partir del Terciario temprano como consecuencia de la subducción de 
la placa de Coco bajo la del Caribe, y forma una fosa de antepais deträs de las cordilleras 
centrales de la region. Burke et al. (1984) y Audrey et al. (1988), con base en la observation 
de los niveles de la marea en Puerto Limón, consideran que, como consecuencia de la 
subducción continua, la cuenca sigue profundizändose. La profundidad de los sedimentos 
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cuatemarios en el noreste de la zona de estudio, es de unos 400 a 500 m (Recope, com. 
pers.), lo que indica una subsidencia promedio de 0.2 - 0.25 mm/ano durante este periodo. 

La cuenca se ha rellenado con varios miles de metros de rocas sedimentarias del Terciario 
y Cuaternario (Weyl, 1980). La mayor parte de los sedimentos son de origen marino, con 
formaciones que deben corresponder, en parte, a las que se encuentran en la Cordillera de 
Talamanca. Sin embargo, la mayor parte de la superficie estä cubierta por sedimentos 
continentales cuatemarios (Fig. 3.5). La mayoria de los sedimentos que se depositan 
actualmente al norte del Rio Reventazón provienen de los volcanes de la Cordillera Central. 
La unica excepción es el Rio San Juan, que recibe sedimentos de otras unidades geológicas. 
Pero contribuye poco a los depósitos de la Zona Aüäntica, porque la mayoria de sus 
sedimentos se depositan en los grandes lagos nicaragüenses. Por lo tanto, casi la totalidad de 
los sedimentos de esta parte de la Zona Aüäntica consisten en material volcänico andesitico 
fresco. Al sur del Rio Reventazón, los sedimentos fluviales provienen de la Cordillera de 
Talamanca, por lo que presentan composiciones mäs variadas e incluso un cierto contenido 
de carbonatos. En la Cuenca de Limón es posible distinguir cuatro sub-unidades: 

El piedemonte 

En la transición de los relieves fuertes hacia la llanura, los rios principales (el Toro 
Amarillo/Sucio/Chirripó, el Reventazón y el Chirripó Aüäntico/Matina) depositaron grandes 
abanicos fluviales con un patrón de drenaje trenzado. El mäs conspicuo es el del Toro 
Amarillo/Sucio/Chirripó, que baja desde los 300 m hasta unos 110 msnm. Consta de 
sedimentos fluviales torrenciales y lahäricos muy gruesos, con cantos rodados métricos, 
depositados en un sinnümero de cauces abandonados y activos. Este sistema ha estado activo 
por lo menos durante los Ultimos 10,000 anos (Kesel y Lowe, 1987), por lo que parte de los 
sedimentos han sido afectados por movimientos neotectónicos. 

En el piedemonte, donde los rfos mäs pequenos fluyen desde la Cordillera Central 
volcänica, predominan flujos lahäricos heterométricos con clastos angulares de andesita. Los 
flujos lahäricos pueden llegar hasta muy adentro en la llanura fluvial. 

Las terrazas pleistocénicas disectadas 

En extensas areas de la Cuenca de Limón hay pequefias lomas disectadas, con suelos 
rojizos, que sobresalen entre 2 y 15 m con respecto a la llanura circundante. Estas lomas son 
terrazas pleistocénicas, formadas por depósitos fluviales y fluvio-volcänicos. En algunas partes 
presentan secuencias fluviales "fining upwards", ahora profundamente meteorizados, con 
frecuentes desarrollos de nódulos de gibsita. Abundan las intercalaciones de arcillas orgänicas, 
turberas antiguas y troncos de ärboles, todas con edades "infinitas" segun la prueba del 14C 
(>50,000 anos BP, La Lucha, San Pedro-El Indio). Con base en su altura, se supone que 
fueron depositadas en épocas interglaciales (posiblemente Sangamon), cuando el nivel del mar 
era mäs alto. Durante la ultima época glacial (Wisconsin), fueron disectadas debido al 
descenso en el nivel del mar. 

Durante el Holoceno, los valles erosionados entre las lomas fueron rellenados con 
sedimentos fluviales. Por lo general, estos valles tienen un mal drenaje. En los valles 
protegidos de la influencia de los rios se pudieron formar lagunas; y bajo estas condiciones 
se formaron turbas. La edad mäs antigua del relleno turboso de estas lagunas es 4100 BP (La 
Lucha). 
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La llanura fluvial holocénica 

Amplias llanuras fluviales atraviesan el area de estudio en dirección norte o noreste. 
El drenaje y la textura de los sedimentos es muy variable. Como el ärea norte y noreste estän 
en una baja position, las llanuras se vuelven mäs pantanosas. Las pendientes son inferiores 
al 1% y en muchos sitios predominan los sedimentos arcillosos poco consolidados. 

Hay tres tipos de sedimentation fluvial: 

(1) Sistema meändrico (por ej., Rio Parismina). La position del cauce cambia 
continuamente, lo que hace que el area afectada por los depósitos arenosos sea bastante 
extensa. Se producen secuencias tipo "fining upwards" por la agradación lateral. 

(2) Sistema anastomosado (por ej., Rio Colorado, Rio Penitencia). Cuando el desnivel 
de un rfo es muümo, su cauce es bastante estable. Los sedimentos arenosos se depositan sobre 
todo en las orillas, que son poco anchas, y los sedimentos mäs finos, en las extensas llanuras 
de inundación. Por lo regular, las inundaciones provocan el deposito de delgadas capas de 
arena (llamadas "crevasse splay") en las llanuras de inundación. 

(3) Sistema "sheet floods". El exceso de lluvia en las cabeceras (Vahrson et al., 1990) 
provoca graves inundaciones, sobre todo cuando hay grandes cantidades de sedimento en 
posiciones labiles, como laderas inestables de cenizas procedentes de erupciones volcänicas 
recientes o deslizamientos desencadenados por fuertes sismos. Durante estos eventos, grandes 
cantidades de arena se depositan en muy poco tiempo (pocos dias o meses) y rellenan el 
cauce del rfo, que debe buscar otro curso. Estos bruscos cambios afectan tanto los rios 
meändricos como los anastomosados. Dado que estos sedimentos predominan en areas muy 
extensas, es probable que este proceso sea el que transporte la mayor cantidad de sedimentos 
en la Zona Atlantica. 

Un gran evento de ese tipo - probablemente una fuerte eruption del volcän Turrialba -
que tuvo lugar hace 2000 BP, deposito extensos mantos de arena volcänica en la parte baja 

del rfo Tortuguero. Otro ejemplo mäs reciente se produjo en 1970, cuando se desvió el curso 
del rfo Chirripó-Sucio hacia el rfo Sarapiqui. 

La llanura costera 

En la llanura costera pueden reconocerse dos subunidades: las barras costeras arenosas 
y los pantanos deträs de las barras. 

Las barras costeras son depósitos de arena de composition andesitica que - segun 
varias dataciones con 14C - fueron depositadas durante los Ultimos 5000 anos. Hay por lo 
menos nueve barras, colocadas lado a lado, en una franja paralela a la costa de entre 500 m 
y 3 km de ancho. La altura de las barras no sobrepasa los 4 m y disminuye tierra adentro. 
Hay hasta un metro de diferencia entre la altura de las partes mäs altas y mäs bajas de las 
franjas. La composition quimica y mineralógica de las barras sugiere que se formaron debido 
al aporte episódico de sedimentos fluviovolcänicos después de grandes erupciones en la 
Cordillera Central (Nieuwenhuyse y Kroonenberg, 1992). 

Entre las barras costeras hay dos tipos de lagunas: 
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(1) Lagunas mucho mäs largas que anchas: estän situadas paralelas a la costa; su 
formación se debe al hecho de que los rios que atraviesan la llanura aluvial no tienen fuerza 
suficiente para romper las barras costeras y deben correr paralelos a ellas hasta encontrar una 
zona débü o acrecentar su empuje al unirse con otro rio. Ejemplo: las lagunas de Tortuguero 
y las lagunas localizadas al norte de Barra del Colorado. 

(2) Lagunas pequenas, de diversas formas: se han formado a partir de una incursion 
del mar en las barras costeras. Ejemplo: las lagunas localizadas entre la Laguna de Samay y 
el Cerro de Tortuguero. 

Debido al hundimiento gradual de la zona y a la elevation consiguiente del nivel del 
mar, se han formado pantanos profundus deträs de las barras costeras. Tierra adentro, estas 
se cubren con turba o con sedimentos aluviales. A cierta distancia de la costa, todavia se 
aprecian, en la superficie, las partes mäs altas de las barras, mientras que las partes bajas han 
sido rellenadas con turba. Mäs lejos de la costa, solo se encuentran barras enterradas. La 
turbera mäs profunda se encontró al este de las Lomas de Coronel y tiene unos 10 m de 
profundidad. La edad de su base es de 6285 ±45 anos BP; se deteirninó por medio del método 
del 14C (Nieuwenhuyse y Kroonenberg, 1992). Cohen et al. (1986) han obtenido dataciones 
de entre 2330 y 3370 anos. 

3.2.3 Las cronosecuencias de suelos 

El ambiente fisico en el cual se formaron los paisajes y suelos ha sido siempre muy 
dinämico. Los procesos de deposito y erosión, inducidos en gran parte por el volcanismo y 
el tectonismo activo, han contribuido a la formación de paisajes y suelos que tienen desde 
menos de 30 hasta cerca de un millón de anos. Esto significa que el factor tiempo ha tenido 
un gran impacto sobre el desarrollo de los suelos y paisajes actuales, pues equivale al periodo 
durante el cual la meteorización y la lixiviación han estado provocando cambios en el material 
de origen del suelo y en su formación. Ademäs, con el tiempo, los procesos de erosión 
convirtieron los paisajes planos en paisajes disectados. Hay otros factores que también 
influyen en el desarrollo de las caracteristicas del suelo, como el material parental, el clima 
y la position geomorfológica. En el Cuadro 3.1 se tienen en cuenta todos estos factores. 

A continuation se presenta el desarrollo de las propiedades de los suelos segun una serie 
de cuatro cronosecuencias, que se establecieron tomando en cuenta el material a partir del 
cual se formaron los suelos. En el Anexo 8 se presenta una description detallada de las 
caracteristicas morfológicas y quimicas y de la position de todos los suelos. 

* Cronosecuencia 1 
Suelos desarrollados a partir de materiales piroclästicos (columnas 1 a 4 en el Cuadro 
3.1) 

* Cronosecuencia 2 
Suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales finos en condiciones de drenaje 
moderado a impedido (columna 5 en el Cuadro 3.1) 

* Cronosecuencia 3 
Suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales no volcänicos, bien drenados 
(columna 6 en el Cuadro 3.1) 

* Cronosecuencia 4 
Suelos desarrollados a partir de depósitos finos y de turba en condiciones de mal 
drenaje a muy mal drenaje (columnas 7 y 8 en el Cuadro 3.1). 
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Cuadro 3.1 Los suelos en relación con la fase de desarrollo y el ambiente fisico. 
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Las ocho fases de desarrollo o las ocho edades pedológicas, se establecieron 
comparando el estado de meteorización de los depósitos, el grado de desarrollo de los 
horizontes del suelo y del suelo mismo y la profundidad. Cabe mencionar que la edad 
pedológica es una edad relativa, que puede variar respecto a la edad absoluta segun las 
condiciones. La morfologia del paisaje cambia a medida que su edad aumenta; por ejemplo, 
los paisajes planos cuando jóvenes, se disectan con el paso del tiempo. 

En una misma cronosecuencia es fäcil establecer las fases de desarrollo, ya que estas 
son idénticas para esos suelos. En cambio, comparar las fases de desarrollo de diferentes 
cronosecuencias es mäs diffcil. Sin embargo, muchas veces, suelos pertenecientes a diferentes 
cronosecuencias, ocupan posiciones en un mismo paisaje y por consiguiente, deben de tener 
una edad comparativa. Por ejemplo, en el caso de los suelos Montelimar y Bosque (columnas 
4 y 5 del Cuadro 3.1), el primero ocupa los diques naturales y el segundo las depresiones 
laterales dentro del mismo paisaje. La Figura 3.6 muestra la distribución de las diferentes 
fases de desarrollo en el ärea de estudio. 

A continuation se presentan las caracterfsticas de los paisajes por cronosecuencia. 

Suelos desarrollados a partir de materielles piroclasticos (*conosecuencia 1) 

LAS CARACTERIST1CAS DE LOS PAISAJES 

Lava v ceniza (columna 1 y 2 del cuadro 3.1) 

Para entender el comportamiento de los suelos formados en coladas de lava es 
importante reconocer que la lava puede diferir mucho en estructura. Las diferencias se 
producen de una colada a otra pero también dentro de una misma colada donde la lava del 
interior puede ser mucho mas sólida que la lava del exterior de la colada. Segun su estructura 
se pueden distinguir tres tipos de lava: (1) lava relativamente sólida, (2) lava muy pedregosa 
y a veces de tipo escoriäcea y (3) lava brechada y cementada. 

La lava del pie y el exterior de la colada tiende a verse como la del tipo 2, en tanto 
que la del interior puede parecerse mäs a la tipo 1. Al sur de Guäpiles y Jiménez (7 km de 
Guäpiles) hay dos lenguas de coladas del tipo 2; son rocosas y muy pedregosas por su escasa 
meteorización. Esta colada salió por una fisura en la caldera del volcän Turrialba y se deslizó 
por una depresión de la falda. Su edad es inferior a los 2000 anos (Reagan, 1987). El suelo 
que se desarrollo sobre esta lava se llama Rio Roca. El suelo Las Delicias, cerca de Iroquois, 
se encuentra sobre una lava del mismo tipo (Fig. 3.7), pero mäs antiguo por lo que el suelo 
es mäs profundo. 

La lava del tercer tipo puede producirse por el efecto combinado de un flujo de lava 
y una corriente de lodo. Puede resultar en coladas con una estructura muy variada y que en 
parte son cementadas como una brecha. Ademäs, hay la teoria de que por la action de las 
lluvias y los torrentes, la grava y arena que se forma por la friction entre las piedras, se 
asienta en las rocas, que se cementan con el transcurso del tiempo, formando un tipo de 
brecha poco permeable. La estructura de esta brecha es muy semejante a la de la roca de una 
corriente de lodo. Un buen ejemplo de esto es la colada que se encuentra cerca de Iroquois, 
sobre la cual se formó un suelo con el mismo nombre. 
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DESARROLLO DEL SUELO 

SIN O CON MUY POCO DESARROLLO 

CON POCO DESARROLLO 

MODERADAMENTE DESARROLLADO 

BIEN DESARROLLADO 

| BIEN DESARROLLADO, 
[MEttffiffi POCO LIXIVIADO 

l l l l l l l l BIEN DESARROLLADO, 
l l l ö i MODERADAMENTE LIXIVIADO 

l l j l ^ i l MUY DESARROLLADO, 
J LIXIVIADO 

MUY DESARROLLADO, 
FUERTEMENTE LIXIVIADO 

10 20 30 km 

Figura 3.6 Distribución geogräfica de las fases de desarrollo de los suelos en la Zona Atläntica Noreste. 
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Figura 3.7a 
Superficie ondulada de 
una colada de lava 
pedregosa del tipo 2 
cerca de Iroquois. 

Figura 3.7b 
Suelo Las Delicias, 
bien desarrollado (fase 
4), entre piedras del 
mismo tipo de lava. 
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La mayoria de las coladas presenta una cresta relativamente plana, con escalones que 
representan las fases de avance. A veces, sus vertientes son muy empinadas. Cuanto mäs 
antigua es la colada, mäs suaves son sus formas; ademäs, la pedregosidad y la rocosidad 
disminuyen (Fig. 3.8). Estos cambios se deben, por un lado, a la meteorización y a los 
procesos de transporte del suelo y por otro, a la acumulación de ceniza sobre la colada, que 
con el tiempo puede alcanzar varios metros de espesor, especialmente pendiente arriba del 
volcän. La Figura 3.9 refleja la distribución geogräfica de las coladas de lava en relación con 
la edad relativa de los suelos. 

Figura 3.8 Las coladas de lava antiguas (fase 7 a 8) presentan formas suaves. 

Fluvio-lahares (columna 3 del cuadro 3.1) 

Encajonados en valles dentro de coladas de lava, los rios son muy caudalosos y llevan 
una gran carga de sedimentos, especialmente en época de erupciones. Al salir de los valles, 
al pie de los volcanes, descargan sus materiales (Fig. 3.10) y los depositan en forma de 
abanico (Fig. 3.11). Es probable que cuando se deposita sübitamente mucho material de 
origen lahärico o de coladas de lava, el material se convierta en una brecha. Antes de 
cementarse, los rios retransportan parte de esos materiales, remodelando la superficie en forma 
de abanico. Este proceso de remodelación y aplanamiento de la superficie sigue después de 
la cementación de la brecha, por riachuelos y escorrentia. Por esta razón, la capa superior de 
los suelos tiende a tener caräcter aluvial. 

Al igual que los abanicos aluviales, los abanicos de caräcter lahärico presentan una 
gradación en el espesor del material depositado: desde material con pedregones aguas arriba 
hasta materiales gravosos y arenosos aguas abajo. En contraste con los abanicos aluviales, el 
material grueso angular "flota" dentro de una matriz de material fino (Fig. 3.12). 
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Figura 3.9 Distribution geogräfica de las coladas de lava en la Zona Atläntica 
Noreste, en relation con la fase de desarrollo de los suelos. 

Cuando los abanicos son mäs antiguos, los rios disectan la superficie. Luego, con el 
avance de la meteorización (fases de desarrollo 7 y 8) y el transporte de materiales del suelo, 
los interfluvios pierden el caräcter plano y se convierten en colinas separadas por valles de 
5 hasta 20 m de profundidad. 

Al sur de la carretera Jimenez-Guäpiles hay un buen ejemplo de abanico lahärico. Las 
paredes exteriores de los valles del rio son rectas, en contraste con los abanicos aluviales, 
donde las paredes no son siempre rectas. En el asentamiento Neguev, a lo largo del rio 
Destierro, hay un abanico lahärico arenoso (fase 6 y 7 de desarrollo), y en el sector Las 
Guineas de la estación experimental Los Diamantes (fase 2 a 3), un abanico reciente 
(Valverde, 1992). 
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Figura 3.10 El rfo Toro Amarillo forma abanicos al salir de la Cordillera Central, al sur de 
Guäpiles. 

Figura 3.11 Distribución geografica de los abanicos de la Zona Atläntica Noreste, en 
relación con la fase de desarrollo del suelo. 
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Figura 3.12a Figura 3.12b 
El material grueso angular de un lahar En un sedimento aluvial las piedras no 
"flota" dentro de una matriz mäs fina. "flotan".En los Andisols, a medida que la 

edad del suelo aumenta, la periodica 
sedimentación de material fresco causa 
un horizonte A profundo y oscuro. 

Aluvial-volcänico (columna 4 del cuadro 3.1) 

Abanico aluvial 

Al pie de las coladas de lava también hay abanicos aluviales. Pero en estos, los 
depósitos no se cementan y tienen un caräcter fluvial; es decir, que el material estä mejor 
distribuido y las piedras no "flotan" dentro de una matriz de material fino. En los abanicos 
de edad 3 a 4, la sedimentación periodica de material fresco ha provocado el desarrollo de 
suelos con un horizonte A de mucha profundidad (Fig. 3.12). La gradación del grosor de los 
materiales depositados hace que las partes superiores de los abanicos sean muy pedregosas, 
en tanto que aguas abajo son de gravosas a arenosas. 

En Guäpiles hay un buen ejemplo de abanico aluvial de fase 3 a 4, que incluye parte 
de la estación experimental Los Diamantes. Probablemente fue formado por un abanico del 
no Toro Amarillo (Fig. 3.10), que después de haber sido tapado por una colada de lava, 
desvió su cauce hacia el oeste formando un abanico mäs reciente. Mäs al norte, cerca de 
Cariari (Fig. 1.1), hay grandes superficies aluviales con una textura arenosa y casi la misma 
fase de desarrollo. Es impresionante la cantidad de material de textura relativamente 
homogénea que ha sido depositado en esta region. 
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Explayamientos de abertura y cauces abandonados 

La figura 3.13 muestra la presencia de grandes extensiones de explayamientos de 
abertura y cauces abandonados con suelos arenosos (Fig. 3.14) y de poco desarrollo (el cauce 
abandonado del rio Chirripó representa la fase 1, el area del no Tortuguero, la fase 2). Como 
explicado en el pärrafo 3.2.2 esto significa que estos fenómenos son de gran magnitud y alta 
frecuencia. También significa que hay un gran dinamismo en la formación y el 
rejuvenecimiento de los paisajes y suelos, con riesgo de inundación y sedimentación en las 
areas relativamente bajas. Sin embargo, la renovación de los suelos mantiene el potencial 
agricola de la zona, pues los suelos relativamente recientes son los mäs fértiles. 

Figura 3.13 Distribución geograTica de los explayamientos de abertura en relación con el 
desarrollo del suelo y la textura de los depósitos en la Zona Atläntica Noreste. 
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Figura 3.14a 
Un explayamiento de abertura 
proximo a la pista de aterrizaje de 
la finca Santa Maria: paso por el 
dique natural del rio Parismina y 
creó una lorna baja y extensa de 
arena gruesa. 

Figura 3.14b 
El suelo Montelimar (fase 2) tiene 
una profundidad de 45 cm sobre la 
arena. 
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Diques naturales 

Los depósitos arenosos no solo se encuentran en los paisajes mencionados, sino 
también a lo largo de los rios. Cuando los rios muy caudalosos se desbordan, depositan la 
carga mäs gruesa en las orillas, formando diques naturales. Los sedimentos mäs finos se 
depositan mäs lejos, en las depresiones laterales. Pendiente abajo, los sedimentos de los 
diques naturales se vuelven mäs finos (Cuadro 3.1, columna 5). 

Crestas de playa 

Como se explicó en pärrafo 3.2.2, a veces los rios arrastran grandes cantidades de ceniza 
hacia las partes planas y las depositan en su desembocadura. El mar transporta estos 
sedimentos arenosos a lo largo de la costa y ellos son la fuente de material para la formation 
de las crestas de playa. Se encuentran sobre todo al sur de la desembocadura de los grandes 
rios, donde siempre se deposita mucha arena. Costa adentro se encuentran una serie de crestas 
que reflejan diferentes fases de desarrollo, desde la fase 1 cerca la playa, hasta la fase 3 mäs 
adentro (Nieuwenhuyse, 1990). Las crestas estän separadas por corredores o pantanos con 
turba o sedimentos arenosos mal drenados. 

LAS CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

Cuadro 3.2 Las caracteristicas de los suelos que tienen las fases de desarrollo de la 
cronosecuencia 1 en comün. 

Fase de 
desanoUo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Profim-
didad 
(cms) 

0-20 20-60 50-80 80-120 80-120 90-150 150-200 >200 

Textura arena francc-
aienoso 

franco-
arenoso a 

limoso 

franco 
limoso a 
franco ar-

cillo limoso 

franco ar-
cillo limoso 

franco arcil-
loso 

arcilloso arcilloso 

pH-HjO 6 6 6 5-6 5 5 4-5 4-4.5 

P-reten-
ción 

0 50-80 80-95 >85 >85 >85 ±80 ±80 

Acidez 
(Ah-H) 

0-1 1-2 2-3 2-4 

Clasifi-
cación 

Entisols Andisols IocepüsoU 

Primera fase de desarrollo 

Esta fase presenta suelos formados a partir de depósitos arenosos recientes (no hay 
lava y depósitos fluvio-lahäricos de esta edad), como por ejemplo, la arena depositada por el 
rfo Chirripó hace 20 anos (Suelo San Rafael) o las arenas depositadas a lo largo de la costa. 
Puede apreciarse que durante estos anos se acumuló un poco de materia orgänica en los 
primeros 5 cm y se formó una pequena cantidad de arcilla. Segün la posición, los suelos son 
bien o mal drenados; a veces, los mal drenados tienen una capa de turba sobre la arena (Suelo 
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Gavilän). Los suelos de la primera fase se clasifican como Psamments, Psammaquents y 
Fluvents. 

Segunda a cuartafase de desarrollo 

AI aumentar la edad del suelo, aumentan también la profundidad y el porcentaje de 
arcilla, asi como el espesor del horizonte A oscuro y el porcentaje de materia orgänica (desde 
Suelo Montelimar o Suelo Sardinas, fase de desarrollo 2, con un A oscuro de menos de 30 
cm, hasta Suelo Cartagena, fase 4, con un A de mäs de 60 cm). 

A partir de los productos de meteorización de la arena se foxman arcillas amorfas. 
Estas arcillas (en especial los componentes de aluminio y hierro, extraibles con oxalate) 
tienden a fijar el fósforo y la materia orgänica; por lo tanto, con la edad, los suelos se vuelven 
mäs oscuros. El conjunto de caracteristicas producidas por las arcillas amorfas se conoce 
como "caracteristicas ändicas". A estas caracteristicas se adscribe una baja densidad aparente 
(menos de 0.9 g/cc) que coincide con una alta porosidad del suelo y una alta retención de 
fósforo de mäs del 85%. 

En la segunda fase, el porcentaje de arcilla amorfa no es suficiente para que las 
caracteristicas ändicas se desarrollen plenamente: la retención de fósforo no alcanza al 85% 
y el porcentaje de aluminio y hierro extraible con äcido de amonio oxalato-oxälico no llega 
al 2% (Soil Survey Staff, 1990). Si estos suelos contienen suficiente vidrio vólcanico se 
clasifican como Vitrudands o Vitric Hapludands. Sin embargo, en los depósitos de arena de 
origen volcänico, el contenido de vidrio es muy dificil a detectar. En las secciones delgadas, 
la matriz de las rocas se asemeja al vidrio volcänico, pero el diagnóstico es dificil; ademäs, 
no se puede determinar el porcentaje de vidrio en las rocas. Por lo tanto, el contenido de 
vidrio volcänico no es una caracteristica suficientemente representativa para la clasificación 
(com. pers. de Nieuwenhuyse). Tampoco seria adecuado clasificarlos como Inceptisols, porque 
el material de partida no impide el desarrollo de Andisoles. Sin embargo, para clasificarlos 
como Andisoles, se introdujo el criterio "Pseudovitric", el cual indica que el suelo tiene un 
alto porcentaje de arena piroclästica fäcilmente meteorizable que favorece la formation de 
arcillas amorfas. 

En la tercera fase los suelos ya se clasifican como Andisoles, pero todavfa tienen un 
alto porcentaje de arena fäcilmente meteorizable. El horizonte A oscuro varia de 20 a 50 cm. 
En un sitio de deposition, como un abanico aluvial, el horizonte A puede tener mäs de 30 cm, 
probablemente por efecto de la acumulación. 

En la cuarta fase las caracteristicas ändicas alcanzan su mäximo desarrollo. Los suelos 
presentan un horizonte A muy oscuro y muy profundo, a veces de mäs de un metro; las tex-
turas son mäs Unas que en la tercera fase y la profundidad del suelo es siempre superior a los 
80 cm. 

En esta fase los suelos que se formaron en areas de alta pluviosidad se diferencian de 
los que se formaron en areas menos lluviosas. En esta situacion el contenido de Al y Fe 
extraible con äcido de amonio oxalato-oxälico es muy alto (hasta un 6 a 8%), lo mismo que 
el porcentaje de retention de P, que alcanza casi el 100%. La densidad aparente es inferior 
a 0.5 g/cm3, y el contenido de agua al punto de marchitez sobrepasa el 100%. Debido a sus 
caracteristicas, estos suelos son muy susceptibles a la degradation cuando se pisotean o se 
trabajan con maquinaria pesada, y pueden convertirse en lodo. Esto no quiere decir que sean 
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mal drenados. En toda el area hay solo un suelo (Suelo Guayabo) que tiene el drenaje 
impedido porque el substrato es muy compacto. 

Quinta a octavafase de desarrollo 

A partir de la fase 5 las arcillas amorfas tienden a disminuir, pues su fuente de 
formación (la fracción de arena fäcilmente meteorizable) se agota. Primero se desarrollan 
arcillas cristalinas del tipo haloisita y gibsita, que luego, en las fases 7 y 8, se convierten en 
caolinita con gibsita. El cambio en el tipo de arcüla se refleja en la capacidad para retener 
cationes (CIC), que baja desde la fase 5 hasta la 8. En la fase 8, la CIC estä por debajo del 
nivel critico de 24 cmol/kg de arcüla, tipico para el subgrupo óxico. Como las arcülas cris
talinas no se ligan con la materia orgänica, el horizonte A se hace menos oscuro a partir de 
la fase 4 (Dooremolen et al., 1990). Este tipo de desarroüo se nota en la disminución de las 
caracterfsticas ändicas. La fase 5 es un Andisol, pero las fases 6 y 7 solo tienen caractensticas 
ändicas a nivel del subgrupo de los Inceptisols. 

A partir de la fase 6, la acidez aumenta hasta alcanzar niveles crïticos de mäs de 2 
cmol/kg de suelo en las fases 7 y 8. Los suelos de la columna 1 (formados en areas de alta 
pluviosidad) tienen un desarroüo algo diferente. Hay una tasa de acidez mäs alta que en areas 
menos üuviosas, aunque el pH en agua es regular, sobre todo en los suelos sobre Limolitas 
del area de Talamanca. Estos también tienen un porcentaje de retención de P superior al 85%, 
asi que cumplen con los criterios de los Andisoles. 

INFLUENCIA DEL TIPO DE MATERIAL PARENTAL Y DE LA POSICION 
GEOMORFOLOGICA 

El tipo de material parental no influye sobre las caractensticas descritas anteriormente, 
pero si sobre las que se describen a continuación. 

Aluvial vólcanico: son suelos bien drenados sobre depósitos permeables. Solo el Suelo La 
Lucha se encuentra en un paisaje donde la capa fréatica es relativamente alta. 
Fluvio-lahärico: la corriente de lodo (lahar) se cementa después de depositarse. El suelo 
mismo es poroso, pero el agua se estanca sobre el substrato cementado del suelo, por lo que 
hay escasez de oxigeno para las plantas en épocas de alta pluviosidad. Ademäs, hay una alta 
incidencia de plagas que provocan pudrición en las rafces. 
Lava/ceniza: en la mayoria de los casos, la lava es brechada y de alta permeabilidad; son 
suelos muy gravosos y rocosos. Cuando la brecha de lava se cementa, se producen los mismos 
fenómenos de estancamiento de agua y pudrición de rafces que en el caso anterior. El Suelo 
Iroquois (Fig. 3.15) constituye un ejemplo de esto. 

El tiempo requerido para formar un suelo de cierta edad pedológica, por ejemplo 3, 
difiere segiin el tipo de deposito. Los depósitos finos (columna 4, Cuadro 3.1) y las cenizas 
necesitan de menos tiempo. El estudio de Nieuwenhuyse (1990), quien comparó el desarroüo 
de suelos en barras costeras arenosas de edad ascendente, muestra que un Andisol de fase 3 
se forma en no mäs de 2000 anos. 

Por el avance de la meteorización, la pedregosidad ya no es un problema. Todos los 
suelos tienen un buen drenaje, salvo los de fase 5 y 6 sobre corrientes de lodo. El Suelo 
Cimarrón de fase 7 es una excepción, porque estä en una posición baja con capa freätica alta. 
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Figura 3.15 Superficie de una colada de lava del tipo 3 (cementada); las raices de la 
macadamia se pudren por efecto del estancamiento del agua sobre el subsuelo 
cementado. 

El estado nutricional del suelo es bueno hasta la fase 4; por lo tanto, estos suelos son 
muy aptos para toda clase de cultivos, con excepción del fase 1, que es muy delgado. A paflir 
de la fase 4, la arena fäcilmente meteorizable, que es la fuente de nutrientes, se agota cada 
vez mäs; por lo tanto, el pH desciende y la acidez aumenta hasta alcanzar niveles tóxicos en 
las fases 7 y 8. Por eso, los Ultimos suelos solo son aptos para cultivos que toleran la acidez 
y no son muy exigentes en cuanto a nutrimentos (Fig. 3.16). 
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Figura 3.16 Streliches (Strelichium) (a), 
pina (Ananas comosus) y palmito 
(Bactris gasipaes)(b) y ciertos tipos de 
pasto (c) toleran la acidez del suelo; por 
lo tanto, el uso de los paisajes con suelos 
lixiviados y äcidos se restringe a este 
tipo de cultivos. En suelos fértiles se 
encuentran, ademäs de estos, cultivos 
exigentes en cuanto a fertilidad, como 
banano (Musa AAA) y maiz (Zea mays) 
(d) y name (Dioscorea alata) (e). 



Suelos desarrollados a partir de depó sit os aluviales finos generalmente en condiciones de 
drenaje moderado a impedido (cronosecuencia 2) 

FORMACION Y CARACTERISTICAS DE LOS PAISAJES 

Estos sedimentos, como los de la primera cronosecuencia, también son de origen 
volcanic o. Sin embargo, el porcentaje de arena fäcümente meteorizable es menor. Esta 
reselección de materiales se puede explicar por las siguientes razones: 

(1) Los rios nacen al pie de la Cordillera Central y arrastran sedimentos que ya 
pasaron por una fase de meteorización. Estos sedimentos se pueden encontrar en los fondos 
de los valles entre grandes extensiones de abanicos aluviales o depósitos fluvio-lahäricos. Un 
ejemplo de esto son los valles de los rios Williamsburg y Germania, en el asentamiento 
Neguev. Mas hacia la costa, donde el caudal de estos rios es menor, forman diques naturales 
con sedimentos estratificados de arena fina y limo. Lo mismo sucede con los rios que nacen 
en la Cordillera Central, pero ya han botado la carga gruesa y solo depositan estratas de arena 
fina y de limo en un dique natural, en areas muy alejadas de la Cordillera. 

(2) El ambiente de depositación se encuentra mäs lejos de los rios o la fuente de los 
depósitos, en depresiones laterales dentro de abanicos aluviales, explayamientos de abertura 
y llanuras de inundación. 

CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

Cuando los suelos estän sobre diques naturales el drenaje es bueno (Suelo Parismina), 
pero en la mayoria de los casos se desarrollaron en areas como las descritas en el punto 2. 
Este es un ambiente de drenaje impedido, salvo cuando a consecuencia de la edad, los 
paisajes se disectan, lo que mejora el drenaje (fases 4 y 8, Cuadro 3.1). 

Primera fase de desarrollo 

No se encontraron suelos de esta fase. 

Segunda fase de desarrollo 

En esta fase todavia se aprecia una laminación en el horizonte B, pero esta no 
interfiere demasiado en su arraigamiento. El drenaje y la textura del suelo dependen de la 
posición geomorfológica: el Suelo Parismina, sobre un dique natural, es bien drenado y de 
textura media. Los suelos Sardina y Bosque difieren en la textura de los depósitos y en el 
drenaje: el Suelo Sardina es de textura media con el drenaje un poco impedido; el Suelo 
Bosque es de textura fina, porque se encuentra en depresiones laterales, donde el drenaje es 
malo. La profundidad es de 50 a 80 cm. Estos suelos son Andic Eutropepts o Andic 
Tropaquepts. 

Tercera y cuarta fase de desarrollo 

Los suelos de las fases 3 y 4 son un poco mäs desarrollados, lo que se refleja en la 
falta de laminación en el primer metro y en una mayor profundidad. 

El suelo Ligia (fase 4) estä sobre antiguas depresiones laterales que, por la disectación, 
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tienen un mejor drenaje. El horizonte B es mäs profundo y mäs desarrollado que en los suelos 
de las fases 2 y 3 (Suelo Sardina y Suelo Santa Clara), lo que se refleja en la textura fina. 
Todos los suelos de estas fases se clasifican como Inceptisols del subgrupo Andic o Aquic 
Andic. 

Quinta a octavafase de desarrollo 

El suelo Silencio (fase 8), como el suelo Ligia, estä sobre una antigua depresión 
lateral, pero en este caso, los procesos de disectación y erosion formaron colinas. En cortes 
hechos a mas de un metro de profundidad, se percibe que los depósitos son finos y altamente 
meteorizados, de color gris, amarillo y rojizo. Son suelos bien drenados, arcillosos, muy 
äcidos, que se clasifican como oxic Dystropepts (Fig. 3.16c). 

Suelos desarrollados a partir de depósitos aluviales no volcanicos, bien drenados 
(cronosecuencia 3) 

Los depósitos para los suelos de las fases 1 a 3 provienen de la Cordillera de 
Talamanca donde el componente vólcanico es mucho menos importante que en la Cordillera 
Central. Como algunas de las rocas son calcfferas, el contenido de calcio en los depósitos es 
alto. La textura de los depósitos aluviales es arenosa y a veces pedregosa, ya que se en-
cuentran al pie de la Cordillera en lechos de rios, diques naturales, abanicos aluviales y 
explayamientos de abertura. Con excepción de las colinas sobre rocas coralinas y areniscas 
calacäreas, la formación de los paisajes en los que se encuentran estos suelos es idéntica a 
la descrita para la primera cronosecuencia. 

Primera fase de desarrollo 

Los suelos Flores y San Rafael son iguales a los descritos para la primera fase de la 
cronosecuencia 1. Solo difïeren en el material parental, que en este caso es menos vólcanico. 
En estos suelos, la meteorización no tuvo tiempo de efectuar cambios en el material parental, 
asi que son (muy) poco profundos, arenosos y permeables; se clasifican como Psamments y 
Fluvents. 

El suelo Cahuita se desarrollo sobre un coral erosionado por el mar, que deposito algo 
de arena sobre él. Estos suelos se clasifican como Umbric Tropopsamments porque en ellos 
se ha acumulado un poco de materia orgänica. 

Segunda fase de desarrollo 

Los suelos Perla y Zent son moderadamente profundos, de textura media a gruesa, con 
un buen drenaje. Ambos tienen estratos de arena o limo en el horizonte B, pero el suelo Zent 
es mäs grueso porque se ha formado en fondos de valle, mientras que el suelo Perla se formó 
en diques naturales. El estado nutricional de ambos suelos es muy bueno porque se 
desarrollaron a partir de arena fäcilmente meteorizable y calcïfera, lo que también se refleja 
en su clasificación: Eutropepts. 

Tercera fase de desarrollo 

El suelo Matas de Costa Rica se ha formado sobre material aluvial pedregoso 
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depositado en un abanico. Una parte de este material es calcifero y muy meteorizable; esto 
contribuyó a la formación de un horizonte A y B con una saturación de bases superior al 
50%. El horizonte B cämbico tiene una profundidad de 50 a 80 cm. 

El suelo Portete rejuveneció por la erosión de los corales, que se han levantado desde 
su formación en el Terciario o el Cuaternario temprano. La erosión continua (o el transporte 
de los materiales del suelo por la pendiente) resultó en un suelo moderadamente profundo, 
con una saturación de bases superior al 50%. Es un suelo arcilloso, con una mineralogia 
montmorillonitica a caolinitica y por lo tanto, se agrieta fäcilmente en los perfodos secos. 
Cuando el suelo vuelve a mojarse, se dan condiciones favorables para la iluviación de arcilla 
y la formación de un horizonte B argüico. 

Tanto el suelo Portete como el suelo Matas de Costa Rica tienen un horizonte A 
oscuro, con una saturación de bases de mäs del 50% que llena los requisites para considerarlo 
un horizonte A mólico. 

Séptima fase de desarrollo 

El suelo Limón se formó sobre areniscas calcäreas. La meteorización prolongada ha 
producido un suelo muy profundo, muy arcilloso, con una mineralogia caolinitica que se 
refleja en un CIC de menos de 24 cmol/kg de suelo. Con mäs de 2 cmol/kg de suelo de 
acidez, es un suelo muy äcido. Todas estas caracteristicas llevan a una clasificación de Oxic 
Dystropepts, muy parecido a la del suelo Silencio. La diferencia entre ambos es la retención 
de fósforo, que en el caso del suelo Silencio es mayor, porque este suelo todavia tiene 
caracteristicas ändicas. 

Suelos desarrollados a partir de depósitos finos y de turba en condiciones de mal a muy 
mal drenaje (cronosecuencia 4, fig. 3.17) 

El material parental de los suelos es arcilla depositada en condiciones pantanosas, lejos 
de la sedimentación activa de los rios, y material vegetal. Estas condiciones se dan en los 
pantanos costeros, las depresiones laterales y los fondos de valle. Los fondos de valle 
pantanosos muchas veces estän asociados con colinas, que son los restos de depósitos antiguos 
(Fig. 3.18). 

Primera fase de desarrollo 

En los pantanos dentro de la influencia de los rios, se deposita material fino que segün 
las condiciones de drenaje forma suelos sin ninguna capacidad de soporte (inmadura), como 
es el caso del suelo Liquido y el suelo Barro, en donde los sujetos se hunden. En los lugares 
donde el pantano se seca algunas veces, las arcillas son un poco mäs sólidas y soportan mäs 
el peso (suelo Agua Fria). 

En los pantanos que estän lejos de la sedimentación activa de los rios, por ejemplo 
deträs de las Lomas de Coronel, se forma una turba que puede tener hasta 10 metros de 
profundidad (Nieuwenhuyse, comunicación personal). En los sitios en que los rios refrescan 
el agua con nutrimentos, la turba es eutrófica, por ejemplo, al margen de los pantanos de 
turbera (suelo Cano Bravo). En sitios mäs alejados de los rios, la turba es distrófica, o sea, 
pobre en nutrientes, con un pH en agua de 4 a 5 (suelo Cano Negro). El agua es negra por 
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Figura 3.17 Distribución geogräfica de los pantanos en la Zona Aüäntica Noreste. 

* : ^ L 

Figura 3.18 Un fondo de valle pantanoso, asociado con colinas que son restos de planicies 
disectadas. El suelo desarrollado a partir de ellas se llama Silencio. 
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las sustancias hümicas. En ambos casos la turba estä poco descompuesta y las fibras 
originales son bien visibles. 

En los pantanos eutróficos que a veces se secan, la turba es mäs descompuesta, y las 
fibras de las plantas no se reconocen (suelo Cano Moreno). 

Ter eera fase de desarrollo 

En las depresiones laterales que se secan de vez en cuando, las arcillas se consolidan 
mäs y mäs. Durante este proceso, el suelo se profundiza y forma estruetura. AI mismo tiempo, 
el drenaje mejora un poco asi que los suelos son pobremente drenados (suelo Cope Malanga). 
Es posible que el subsuelo, a mäs de 60 cm de profundidad, esté poco consolidado todavia. 

3.3. Las levendas fisiogräficas v taxonómicas v su relación 

3.3.1 Introducción 

Las leyendas sirven para estrueturar y explicar la información presentada en los mapas. 
Por lo general, las leyendas de los mapas fisiogräficos o de suelos presentan la información 
en forma jerärquica: cada subdivision de la leyenda anade mäs detalle. Asi sucede, por 
ejemplo, con las leyendas taxonómicas, que tienen una estruetura fija; los diferentes niveles 
de la leyenda reflejan un orden jerärquico, y dentro de cada nivel o categoria, el tipo de 
información no es homogéneo. 

Las leyendas de los mapas de suelos tienen dos tipos de información: (1) la que 
describe las propiedades intrinsicas del suelo y (2) la que refiere a las caractensticas del 
paisaje (geologfa, geomorfologia y position). 

Las leyendas referidas a las caractensticas pedológicas (punto 1) subordenan la 
Information fisiogräfica (punto 2), y las referidas a la fisiografia, subordenan la information 
pedológica. O sea, que ambos tipos de leyendas presentan la misma información con enfoque 
diferente, lo que se refleja en el patron de colores y en los códigos de los mapas. 

Uno de los objetivos de este trabajo fue presentar la information en forma flexible, 
sin un enfoque particular y sin una organization jerärquica fija. 

En las Figuras 3.19 y 3.20 se ilustra la forma en que se presenta la information. En 
la Figura 3.19, el mapa tiene un enfoque pedológico; el acceso a la information de la 
leyenda es a través del código taxonómico (pärrafo 3.3.2 y Anexo 5). En la Figura 3.20, el 
mapa tiene un enfoque fisiogräfico: Ambos tipos de información se relacionan por medio de 
la unidad de terreno y la unidad cartogräfica (Capitulo 5). En los dos mapas se presenta 
ünicamente la information que concierne al area considerada, y de las seis posibles categorias 
de information fisiogräfica solo se presentan tres. Esto demuestra que el sistema SIESTA es 
capaz de adaptar la leyenda al area representada y de modificar la jerarquia, la estruetura y/o 
la complejidad de la leyenda. Por medio de SIESTA se hizo un nümero limitado de copias 
del mapa de suelos para la Zona Atläntica Noreste en escala 1:150.000, acompanado de una 
leyenda jerärquica completa (Anexo 5). 
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Fig. 3.19 MAPA CON LEYENDA TAXONOMICA 
DE LOS SUELOS DEL AREA DE NEGUEV 

LEYENDA 

A211 -CANO MORENO 

P311 -SAN RAFAEL 

M111 -RIOMOLINO 

M12111 -CORINTO 

M12113-CARTAGENA 

M12114-LASDELICIAS 

M12211 - LOS DI AM ANTES 

M12323-ALEGRIA 

M12325- IROQUOIS 

M13311 -SAN VALENTIN 

M13312-SANISIDRO 

M21111 -DOSNOVILLOS 

M21211 -MONTELIMAR 

M31111 -BOSQUE 

M32111 -DESTIERRO 

M32121 -SARDINA 

M32122- RIO PARISMINA 

M41111 -COPEMALANGA 

M4212-LIGIA 

M4213-PERLA 

F1111 -LAGUNILLAS 

F1121 - LOMAS DE SIERPE 

F1122-MILANO 

F1131 -COCORI 

F1132-NEGUEV 

F1135-BARBILLA 

F1142-PRECIPICIO 

F1211 -RIOCAMARON 

PREPARACION: CENTRO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE INFORMACION GEOGRAFICA 

UNIVERSIDAD AGRICOLA, WAGENINGEN. HOLANDA 



Fig. 3.20 MAPA CON LEYENDA FISIOGRAFICA Y JERARQUICA DE 

LA GEOLOGIA, LA FORMA DEL TERRENO MAYOR Y LA 

FORMA DEL TERRENO MENOR DEL AREA DE NEGUEV 

LEYENDA 

DEPOSITOS DE TURBA 
PANTANOS 

I PANTANOS DE DEPRESION 
^ ^ * LATERAL 

I PANTANOS DE VALLE 

DEPOSITOS FLUVIALES 
PLATAFORMAS DE EROSION 

• PLATAFORMAS DE TERRAZA 

ABANICOS 

• FONDOS DE VALLE 

• PLATAFORMAS DE 
^ ^ * INTERFLUVIO 

| CAUCESABANDONADOS 

LLANURAS DE INUNDACION 

• FONDOS DE VALLE 

I EXPLAYAMIENTOS DE 
^ ^ ^ ABERTURA 

• DEPRESIONES LATERALES 

^ • B DIQUES NATURALES 

DEPOSITOS FLUVIO-LAHARICOS 
ABANICOS 

VERTIENTES DE INTERFLUVIO 
O VALLE 

PLATAFORMAS DE INTERFLUVIO 

ROCAS ANDESITICAS VOLCANICAS 
CONOS COMPUESTOS 

• VERTIENTES DE INTERFLUVIO 
^ ^ ^ O VALLE 

LAHARES Y COLADAS DE UVA 

• VERTIENTES DE INTERFLUVIO 
^ ^ ^ O VALLE 

ROCAS BASALTICAS VOLCANICAS 
ESQUELETOS VOLCANICOS 

• VERTIENTES DE INTERFLUVIO 
^ ^ ^ O VALLE 

LAHARES Y COLADAS DE LAVA 

• VERTIENTES DE INTERFLUVIO 
* O VALLE 

CONGLOMERADOS 
CUESTAS 

VERTIENTES DE INTERFLUVIO 
O VALLE 

PREPARACION: CENTRO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE INFORMACION GEOGRAFICA 

UNIVERSIDAD AGRICOLA, WAGENINGEN, HOLANDA 



El manual para el manejo de SIESTA (Krabbe, 1993) explica cómo hacer estos 
cambios, cómo generar una leyenda jerarquica y también cómo producir un mapa con una 
leyenda jerarquica con cinco niveles de información fisiogräfica (Krabbe, 1992). 

3.3.2 La leyenda de suelos 

La leyenda de suelos (Anexo 5) Consta de cuatro a seis categorias; cada categona 
incorpora mäs información, hasta llegar a la ultima, que contiene la información mäs 
detallada, que es "el suelo". En cuanto al nivel de detalle taxonómico, "el suelo" equivale a 
la serie tal como se define en el "Soil Taxonomy" (Soil Survey Staff, 1975); sin embargo, la 
gradación de las caracteristicas se estableció de acuerdo con la apariencia en el campo y no 
con la gradación de caracteristicas definida para la serie en el "Soil Taxonomy". En esta 
forma, los suelos representan segmentos o elementos naturales dentro del paisaje. 

Para definir las categorias de la leyenda se usaron criterios similares a los del "Soil 
Taxonomy", pero adaptados a las circunstancias locales, y de tipo descriptivo. Cada suelo se 
clasificó también segun el Soil Survey Staff (1990) hasta el nivel del subgrupo; en los casos 
en que la gradación de caracteristicas del suelo no calzaba con los Kmites de las unidades de 
suelo establecidas en el Soil Taxonomy, se representó por medio del nombre de mäs de un 
subgrupo. 

A continuación se exponen los criterios utilizados en la definición de cada categorfa: 

Primera categona: separación entre suelos orgänicos y suelos minerales. 
Segunda categoria: grado de descomposición de los suelos orgänicos y grado de 
meteorización o lixiviación de los suelos minerales. 
Tercera a sexta categoria: diferentes criterios, segun el tipo de suelo. En el caso de los 
suelos moderadamente desarrollados, se consideró el grado de desarrollo de las caracteristicas 
ändicas, la profundidad del horizonte A, el drenaje, la textura y el grado de acidez. 

La información al nivel de la fase del suelo no se incluye en la leyenda, pero aparece 
en SIESTA como "propiedades de la unidad de terreno" (Anexo 4). Se establecieron fases por 
pedregosidad, pendiente y posición fisiogräfica. Las caracteristicas de las fases son uniformes 
para todos los suelos. 

Las caracteristicas de los suelos (SPI - SP13 en Anexo 4) se defïnieron con 
independencia de la clasificación taxonómica; esto para que el usuario se informe de las 
caracteristicas especificas de los suelos y de su distribution geogräfica, ya que la información 
de la leyenda para cada categoria no es homogénea. 

3.3.3 La leyenda fisiogräfica 

Esta leyenda Consta de seis categorias de información, que corresponden a las 
propiedades del terreno TPl a TP6 (Anexo 4). A diferencia de la leyenda taxonómica, las 
categorias de información son independientes; o sea, que se puede modificar el orden de las 
categorias en la leyenda, y al mismo tiempo, usar las categorias como propiedades simples 
de información, que se pueden representar geogräficamente y en forma individual. La Figura 
3.20 es un ejemplo de leyenda fisiogräfica estrucrurada, y la Figura 3.4, un ejemplo de 
categona de información o propiedad simple. 
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4 LA CAPACEDAD DE USO Y LA APTUUD DE LOS SUELOS 

4.1 Introduction 

Como ya se ha mencionado, es importante planificar el uso de los recursos suelo y 
tierra en la Zona Atläntica de Costa Rica, a fin de prevenir la destruction de los recursos 
naturales y un desarrollo socioeconomic© desequilibrado. De ahi el interés en evaluar el 
potential agncola de la zona y promover un uso adecuado. 

SIESTA-I almacena los datos fisicos que pueden ser utiles para esta evaluation, 
pero no maneja la information que permite evaluar la factibilidad socioeconómica de los 
sistemas de uso propuestos, information que sera incorporada a la próxima version del 
programa (SLESTA-Ó). 

Para la evaluation del potential agncola se tiene en cuenta 1) la capacidad de uso 
de la tierra y 2) la aptitud para un uso especifico. 

1). Evaluation de Ia capacidad de uso de la tierra. 
Los suelos se clasifican de acuerdo con un juego limitado de parametros que 
influyen directamente en el potential de uso. El numero de clase, representado en 
un mapa, permite reconocer a simple vista las areas de mayor o menor potential 
agncola (es decir, con pocos o muchos limitantes para el uso agri-cola). Esto 
mismo se refleja en el numero de alternativas de uso, que va disminuyendo de la 
Clase 1 hasta la 5. Sin embargo este sistema no indica la aptitud para un uso 
especifico; para determinar esta aptitud especüica hay que aplicar la metodologia 
descrita bajo 2. 

2). Aptitud de Ia tierra para un uso especifico. 
Evaluar la aptitud implica relacionar el suelo con tipos especiïicos de uso de la 
tiena (FAO, 1976). Cada tipo de uso tiene sus propias exigencias, las cuales se 
comparan con las calidades de cada tipo de tiena, para determinar la clase de 
aptitud. 

SIESTA-I no prescribe ninguna metodologia. En este momento los datos pueden 
ser interpretados en tres formas diferentes, las que se explican a continuation. 

4.2 Clasificación de la capacidad de uso de la tiena 

Para clasificar la capacidad de uso de la tiena se utilizan dos sistemas: el Sistema 
1, que se aplica solamente en esta zona y para este estudio, y el Sistema 2, que ha sido 
desanollado para Costa Rica (CCT, 1985). 

El Sistema 1 reconoce 5 clases de uso de la tierra. Los factores utilizados para 
establecer estas clases fueron: estado de nutrientos, profundidad, drenaje, pendiente y 
pedregosidad. Las primeras tres clases son aptas para uso agncola, las clases 4 y 5 no lo 
son (Fig. 4.1 y la primera categona en el Cuadro 4.1). Se seleccionó la edad pedológica 
como el criterio de mäs peso para establecer la aptitud agncola de las primeras tres clases. 
La edad pedológica estä muy relacionada con el grado de lixiviación y meteorización del 
suelo y por lo tanto, es un criterio relevante para evaluar su fertilidad. 
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A 

CLASIFICACION DE LA APTITUD PARA 
TIPOS MAYORES DE USO DE LA TIERRA 

APTO PARA CULTIVOS EXIGENTES EN 
CUANTO A FERTILIDAD 
(224,850 HA; 41.4% DEL TOTAL) 

APTO PARA CULTIVOS MODERADAMENTE 
EXIGENTES EN CUANTO A FERTILIDAD 
(21,865 HA; 4.0% DEL TOTAL) 

APTO PARA CULTIVOS POCO EXIGENTES 
EN CUANTO A FERTILIDAD 
(63,028 HA; 11.6% DEL TOTAL) 

USO AGRICOLA MUY RESTRINGIDO POR 
PROFUNDIDAD 
(12,241 HA; 2.3% DEL TOTAL) 

NINGUN USO AGRICOLA (PROTECCION) 

(217,808 HA; 40.1% DEL TOTAL) 

10 20 30 km 

Figura 4.1 Mapa de aptitud para tipos mayores de uso de la tierra en la Zona Atlantica Noreste. 
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La subdivision de las primeras tres clases (Cuadro 4.1) se hizo en esta forma: 

suelos sin limitaciones (subclases 1.1, 2.1 y 3.1) 
suelos con drenaje moderado a pobre, que requieren drenaje artificial (subclases 
1.2, 2.3 y 3.2) 
suelos pedregosos y con pendiente de 0 a 8% (subclases 1.3, 2.3 y 3.3) 
suelos con pendientes de 8 a 30% (subclases 1.4, 2.4 y 3.4). 

La clase 4 se subdividió en suelos de menos de 30 cm (4.1) y menos de 10 cm de 
profundidad (4.2); la clase 5, en suelos con mas del 30% de pendiente (5.1), pobremente 
drenados a pantanosos (5.2) y extremadamente pedregosos (5.3). 

Cuadro 4.1 La aptitud de los suelos para tipos de uso mayores en la Zona Atläntica de 
Costa Rica. 

1. Aptos para cultivos exigentes en cuanto a fertilidad: no äcidos, moderadamente 
profundos a profundos, franco arenosos a franco arcillosos. 
1.1 Sin limitaciones: bien drenados, con pendientes de 0-8%, poco a no pedregosos. 
1.2 Como 1.1 pero con drenaje impedido. 
1.3 Como 1.1 pero moderadamente pedregosos. 
1.4 Como 1.1 pero con riesgo de erosion por pendientes del 8 al 30%. 

2. Aptos para cultivos moderadamente exigentes en cuanto a ferti-lidad: moderadamente 
äcidos, moderadamente profundos a muy profundos, franco arcillosos a arcillosos. 
2.1 Bien drenados, con 0-8% de pendiente, poco a no pedregosos. 
2.2 Como 2.1 pero con drenaje impedido. 
2.3 Como 2.1 pero moderadamente a muy pedregosos. 
2.4 Como 2.1 pero con riesgo de erosion por pendientes del 8 al 30%. 

3. Aptos para cultivos muy poco exigentes en cuanto a fertilidad y tolerantes a la acidez: 
äcidos, arcillosos, moderadamente profundos a muy profundos. 
3.1 Bien drenados, con 0-8% de pendiente, poco a no pedregosos. 
3.2 Como 3.1 pero con drenaje impedido. 
3.3 Como 3.1 pero pedregosos a muy pedregosos. 
3.4 Como 3.1 pero con riesgo de erosion por pendientes del 8 al 30%. 

4. Con uso agricola muy restringido: los suelos son muy poco profundos, arenosos y a 
veces pedregosos. 
4.1 Bien drenados, con menos de 30 cm, franco arenosos sobre arena y piedras. 
4.2 Bien drenados, con menos de 10 cm, areno francosos sobre arena y piedras. 

5. Areas a proteger 
5.1 Con mäs de un 30% de pendiente. 
5.2 Areas pantanosas y muy pobremente drenadas y pantanos. 
5.3 Areas excesivamente pedregosas. 

En un estudio de Huising y Wielemaker (1993) se superpuso esta interpretación 
del potencial de uso con un mapa del uso actual de la tierra, a fin de analizar la 
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sobreutilización y la subutilización de la tierra en la zona. (Por sobreutilización se entiende 
que el uso actual es inapropiado y conduce a la degrada-ción de los recursos; por 
subutilización, que no se aprovecha el potencial agricola de la tieira). La conclusion del 
estudio es que un 17% del ärea estä sobreutilizada, pero que un 50% es subutilizada. 

El Sistema 2 se basa en el Manual para la determinación de la capacidad de uso de 
la tierra en Costa Rica (CCT, 1985). Este manual, hecho con base en Klingebiel and 
Montgomery (1966), constituye el primer intento de establecer un sistema completo y 
objetivo capaz de determinar, a nivel national, la capacidad de uso de la tierra, de acuerdo 
con las condiciones y necesidades del pais. Al momento de escribir este informe, se 
introdujo el sistema de SENACSA (1991), que ya se ha incorporado a la nueva version de 
SIESTA. 

Breve description del sistema 

Se define como clase de uso un grupo de tierras que presentan condiciones 
similares en cuanto al grado relativo de sus limitaciones para el uso potencial, asf como en 
la posibilidad de sufrir danos por el uso. 

La metodologia divide la tierra en 10 clases de uso (Cuadro 4.2), para un total de 
11 zonas de vida, segun el sistema de clasificación de Holdridge (en Tosi, 1969). En el 
area de estudio es posible reconocer tres zonas de vida: "Bosque muy hümedo tropical" 
(bmh-T), "Bosque hümedo tropical" (bh-T) y "Bosque pluvial premontano" (bp-T) (Fig. 
3.3). 

El sistema tiene un orden jerärquico establecido segun el cual, en condiciones 
fisicas (edäficas) y climäticas "normales", cierta unidad de tierra puede usarse en la 
actividad de la clase a la que pertenece o de las clases inferiores, pero no debe usarse 
para las actividades de las clases superiores a la suya. Asf, una unidad de tierra calificada 
en la Clase V (pastoreo intensivo), en condiciones "normales" de profundidad, viento, 
drenaje, etc. puede utilizarse para la production de cultivos arbóreos (Clase VU), pero no 
para cultivos permanentes (Clase IV) o cultivos anuales (Clase I, n, JU). 

Cuadro 4.2 Las diez clases de capacidad de uso de la tierra (CCT, 1985) 

Clase I: Cultivos anuales (muy alto rendimiento) 
Las tierras de esta clase no presentan ningun tipo de limi-tación, y sus condiciones 

agroecológicas son tales que permiten la siembra, labranza y recolección de todos los 
cultivos anuales adaptados ecológicamente al lugar, sin deterioro de la capacidad produc-
tiva de la tierra. 

Clase II: Cultivos anuales (alto rendimiento) 
Estas tierras reünen condiciones agroecológicas tales que permiten la siembra, 

labranza y recolección de la mayoria de los cultivos anuales adaptados al lugar, sin 
deterioro de la capacidad productiva de la tierra. Pero tienen algunas limitaciones que 
pueden presentarse solas o combinadas y reducir la elección de cultivos, las facilidades de 
laboreo y, en algunos casos, la pro-ductividad y los rendimientos netos. 
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Clase UI: Cultivos anuales (moderado rendimiento) 
Estas tierras tienen condiciones agroecológicas similares a las de la clase anterior, 

pero con limitaciones mas severas. A pesar de esas limitaciones, la producción de cultivos 
anuales seleccionados es económicamente factible, sin degradar la capacidad productiva de 
la tierra. 

Clase IV: Cultivos permanentes o semipermanentes 
Las condiciones agroecológicas de estas tierras no permiten usarlas para cultivos 

anuales, pero si permiten la siembra, labranza y recolección de cultivos de moderado 
(mäs de dos anos) o largo periodo vegetativo, herbäceos o arbustivos que no necesitan de 
la remoción frecuente y continua del suelo, ni lo dejan desprovisto de la cobertura vegetal 
protectora, excepto por periodos breves y poco frecuentes, sin deteriorar la capa productiva 
de la tierra. 

Clase V: Pastoreo intensivo 
Estas tierras no reünen las condiciones niinimas para clasificar como aptas para 

cultivos, pero son adecuadas para el uso continuo en pastoreo de bajo rendimiento, sin 
deterioro de la capacidad productiva del suelo. 

Clase VI: Pastoreo extensivo 
Son tierras que no reünen las condiciones requeridas para sostener cultivos anuales 

o perennes, pero que pueden usarse en pastoreo de moderado a bajo rendimiento, sin 
deterioro de la capacidad productiva de la tierra. 

Clase VH: Cultivos arbóreos 
Estas tierras no reünen las condiciones minimas para clasificar como aptas para 

cultivos en limpio o permanentes o para pastoreo, pero si permiten el establecimiento de 
especies de porte arbóreo que mantengan una cobertura vegetal protectora sin remoción 
del suelo y sin deterioro de la capacidad productiva de la tierra. 

Clase Vul: Producción forestal intensiva 
Son tierras que no reünen las condiciones niinimas requeridas para cultivos o 

pastoreo, pero que pueden ser usadas para la producción intensiva y permanente de 
maderas y otros productos forestales en bosques naturales manejados técnicamente, sin 
deterioro de la capacidad productiva de la tierra. 

Clase IX: Producción forestal extensiva 
Estas tierras no pueden ser usadas para cultivos y pastos, pero si son aptas para la 

producción extensiva y permanente de maderas y otros productos en bosques naturales 
manejados técnicamente, sin deterioro de la capacidad productiva de la tierra. 

Clase X: Protección 
Son tierras que no reünen las condiciones mfnimas para cultivos, pastoreo o 

producción forestal. Pertenecen a esta clase los terrenos cuyas condiciones climäticas y 
fisicas son tan severas que no permiten un uso económico directo bajo ninguna actividad 
sin deterioro del medio. 

En este sistema hay dos categorias de clasificación por capacidad de uso: las clases 
y las sub-clases. Las sub-clases estän formados por grupos de tierra dentro de cada clase, 
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que tienen los mismos factorcs limitantes en cuanto a clima, erosion, suelo y drenaje; se 
presentan en detalle en CCT (1985) y en el Anexo 9. 

4.3 Aptitud de la tierra para un tipo de uso especifico 

En esta sección se presenta la metodologia para evaluar la aptitud de los suelos 
propuesta por la FAO (1976). El sistema de la FAO compara los requerimientos de cada 
tipo de uso con las calidades de la tierra para determinar una clase de aptitud. La medida 
para determinar la aptitud de un suelo para cierto cultivo es el grado en que las calidades 
del suelo satisfacen los requerimientos de ese cultivo. 

Es posible establecer una diferencia entre cultivos exigentes (maiz) y no exigentes 
(palmito) (Fig. 3.16). Lo de exigentes tiene que ver con el requerimiento de nutnmentos, 
que es mucho mäs alto en estos cultivos que en los no exigentes. La Figura 4.2 muestra en 
qué medida los suelos del asentamiento Neguev satisfacen los requerimientos para ambos 
tipos de cultivos. Para llegar a la clase de aptitud se evaluaron también los requerimientos 
de oxigeno (drenaje del suelo), la posibilidad de labranza y el peligro de erosión (pe
ndiente). Estos requerimientos difieren menos para los dos tipos de cultivos, asi que el 
requerimiento de nutrimentos influye mäs en la determinación de la clase de aptitud. La 
Figura 4.3 refleja que la proporción del area apta para cultivos no exigentes (palmito) es 
mayor que la apta para cultivos exigentes (mafz). 

La gradation se hizo con base en la opinion de un experto. Los detalles en cuanto 
al anälisis y al peso de los diferentes facto-res se discuten en el Capitulo 6. 
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A R E A D E N E G U E V REOUERIMIENTO DE NUTRIENTES 

CRADO DE SUriCIENCIA 
DEL SUELO PREDOMINATE 

l l v i v j ALTO 

llJÜiil MODERADAMENTE ALTO 

I11IH MODERALX) 

I H R INSUFICffiNTE 

I I NO HAY INFORMAaON 

0 2 4 6 km 

CULTIVOS EXIGENTES CULTIVOS NO EXIGENTES 

Figura 4.2 Disponibilidad de nutrientes para cultivos exigentes y no exigentes del area de Neguev. 
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A R E A DE N E G U E V EVAIUACION DE LA APTITUD 

CLASE DE APTITUD DEL 
SUEIO PREDOMINATE 

I. .A MUY APTA 

'- ' 'ï 'iil.lj A* 1 f\ 

H B § MODERADAMENTE APTA 

(ggg 1 ) NO APTA 

I I NO HAY INFORMACION 

0 2 4 6 km; 

CULTIVOS EXIGENTES CULTIVOS NO EXIGENTES 

Figura 4.3 Aptitud de los suelos para cultivos exigentes y no exigentes en el ärea de Neguev. 
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5 LA ESTRUCTURA DE SIESTA Y EL USO DE LOS DATOS 

5.1 Introduction 

SIESTA es un sistema de information geogräfica a partir de una base de datos 
relational, en la cual los datos estän ubicados de tal manera que el usuario encuentra la 
información deseada a diferentes niveles, sin ningun orden jerärquico (Aronoff, 1989). 

La información para cada nivel se presenta en forma de cuadro y puede ser con-
sultada en forma independiente, o sea, que el usuario del sistema tiene acceso directo a 
cualquier segmento de información. Pero en todo momento, ese segmento mantiene sus 
relaciones con otros niveles de información dentro del sistema, tal como se aprecia en la 
Figura 5.1, donde las hneas conectan columnas de diferentes cuadros que tienen la misma 
información. Sin embargo, en el cuadro ubicado en la parte superior, se pueden repetir los 
nümeros dentro de cada columna, mientras que en el otro cuadro, los nümeros son ünicos 
y funcionan como identificadores (-ID) de cierto segmento de información. 

Los mapas pretenden ser una visualization geogräfica de la información bäsica, 
combinada o interpretada (Cap. 6) y tienen diferentes escalas. Ademäs, hay la posibilidad 
de adaptar la escala a - por ejemplo - una fotografia aérea del area, y manejar el sistema 
de manera que se pueda ajustar la proyección ortogonal a la proyección distorsionada de 
la fotografia (Oosterom et al., 1992). 

La información se puede presentar para cualquier tamano de area: desde un 
segmento de algunos kilómetros cuadrados, hasta un corte de toda la zona de estudio. 
Algunas opciones son: el area completa, el distrito, el cantón, la hoja topogräfica y la zona 
ecológica. El sistema también ofrece la posibilidad de manejar los datos disponibles en 
forma tal que permita recuperar la información adaptada, por ejemplo, a cierto tipo de uso 
de la tierra, o para un determinado asentamiento. 

5.2 La unidad cartogräfica 

La unidad cartogräfica (MU; del inglés "Mapping Unit") es la unidad bäsica del 
mapa; cada una tiene un numero, que sirve como identificador: MU-Id (ld; del inglés 
"Identifier"). En el Anexo 1 se muestra la distribution de las unidades cartogräficas para 
toda la zona de estudio, con los nümeros correspondientes. 

Las unidades estan compuestas por poligonos formados por segmentos de hneas 
que unen las coordenadas de ciertos puntos. Cada poligono tiene un identificador y el 
programa calcula exactamente el penmetro y el area, tal como se aprecia en el cuadro 5.1. 
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PoUgonos con sas JdrntiOradores 

Area 
(m2) 

Perfmetro (m) ZAN-# ZAN-M 

etc. 

3 
1 
5 

Unidades cartograïïeas con las n«M"<" de teneno 

ZAN-Id/ MU-ba TU TU1 TU2 TU2 TU3 TÜ3 TU4 TU4 TÜ5 TU 
MU-H 1-Id -% -Id -% -Id -% -M -* -Id 5-% 

1 5,918.8 32 100 
2 1,8613 60 60 119 40 
3 421.8 119 60 120 30 122 10 

etc. 

T 

Unidades de teneno con las caracterfsticas de teneno 

TÜ- TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP1 
Id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

32 3 7 6 3 17 2 2 1 1 38 
60 3 7 6 1 17 4 3 0 0 11 
119 3 7 6 1 17 2 3 0 0 11 
etc 

Unidades de teireno con las caracterfsticas de suelo 

TP-10/ Nombre de SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP 
SU-Id suelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

38 Alegrfa 1 2 7 3 243 3 2 2 4 3 5 
11 Neguev 4 2 7 4 353 3 3 2 4 2 7 

etc. 

Unidades de teneno con la taxanomb de los suelos 

TP10/S 
U-H 

ST1 ST2 ST3-P1 ST3-P2 ST4-P1 ST4-P2 

38 
11 

etc. 

D 
I 

DUD 

rra. 
DUDHA 
ITRHU 

AA 
AN 

Unidades de teneno con la llave de la leyeoda de los suelos 

TP10/S 
U-M 

SKI SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 

38 
11 

etc. 

M 
F 

Ml 
Fl 

M12 
F l l 

M123 
F113 

M1232 M12323 
Fl 132 

Un ejemplo de unidades de teneno con information 
combinada; rcsp. inteipretada segtin el sistema. 

TU-Id CU-El LUT-
SU1 

LUT-
SU2 

LSU-Cl LSU-C2 etc. 

32 9 2 21 3 2 
N 

60 9 3 34 4 3 
119 9 3 31 2 2 
etc. 

Figura 5.1 Estructura de la base de datos de SIESTA. 
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Cuadro 5.1 Ejemplo de las unidades cartograficas (MU-Id), como producta de diferentes 
poligonos, cada uno con su numero, area y penmetro. 

Area Perfmetro (m) ZAN-# ZAN-Id/ 
(m2) MU-Id 

1 3 
.. ., 2 1 
.. .. 3 5 

etc. 

5.3 La unidad de terreno 

En este informe no hay ninguna caracterización descriptiva de las diferentes 
unidades cartograficas. El sistema relaciona las unidades cartograficas con las unidades del 
terreno (TU; del inglés "Terrain Unit"); estas se pueden describir en detalle y contienen 
toda la información necesaria para caracterizar la unidad cartogräfica. 

Dentro de cada unidad cartogräfica hay hasta cinco unidades de terreno, cada una 
con su propio identificador: TU-Id. 

En el Cuadro 5.2 se aprecian las tres primeras unidades cartograficas, con sus 
respectivas unidades de terreno. 

Cuadro 5.2 Tres unidades cartograficas (MU-Id), el area res-pectiva (en ha), y el 
porcentaje de cada unidad de terreno CTU-Id) en la unidad cartogräfica. 

Mu-Id Mu-ha TU1 TU1- TU2-W TU2 TU3 TU3 TU4 TU4 TU5 TU5-
-Id % -% -Id -% -Id -% -Id % 

1 5,918.8 32 100 
2 1,861.5 60 60 119 40 
3 421.8 119 60 120 30 122 10 

etc. 

Ejemplo: 

P. iQué unidad cartogräfica, la 1 ó la 3, es mäs heterogénea por la composición del 
terreno? 

R. La unidad cartogräfica # 1 estä compuesta en un 100% por la unidad de terreno 
identificada con el numero 32. La unidad carto-gräfica # 3 estä compuesta en un 60% por 
la unidad de terreno 119, en un 30% por la unidad 120 y en un 10% por la unidad 122, 
por lo tanto, es mäs heterogénea que la unidad 1. 
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5.4 Las caracterfsticas del terreno 

La unidad de terreno es un elemento del paisaje que se ca-racteiiza por una 
geologia y una geomorfologia tfpicas y por un tipo especifico de suelo con una serie de 
propiedades o atributos de información que se pueden describir en detalle. En este estudio 
se aislaron diez caracterfsticas del terreno (TP's; del inglés "Terrain Properties") sub-
divididas en clases, y a cada una se Ie asignó un numero. 

En el Anexo 3 se presentan las diez caracterfsticas del terreno por unidad de 
terreno, con su correspondiente valor. En el Cuadro 5.3 y a manera de ejemplo se 
presentan las unidades de terreno 32, 60 y 119 con sus TP's y los valores correspondien-
tes. 

Cuadro 5.3 Tres ejemplos de unidades de terreno con sus caracterfsticas, de TP1 a 
TP10. 

TU-Id TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 

32 3 7 6 3 17 2 2 1 1 38 
60 3 7 6 1 17 4 3 0 0 11 
119 3 7 6 1 17 2 3 0 0 11 
etc. 

Las primeras seis caracterfsticas (TP1 a TP6) aluden a la geologia y la geomorfologia 
de la unidad de terreno; las tres siguientes (TP7 a TP9) describen la variación en el tipo 
de sus-trato y la pedregosidad, y por ultimo, TP10 representa en un solo parämetro, el tipo 
de suelo con todas sus propiedades. 

Las caracterfsticas TP1 a TP10 corresponden a: 

TP1 = fisiografia 
TP2 = geologia 
TP3 = forma de terreno mayor 
TP4 = forma de terreno menor 
TP5 = material de partida 
TP6 = grado de pendiente 
TP7 = sustrato 
TP8 = pedregosidad dentro del perfil 
TP9 = pedregosidad en la superficie 
TP10= suelo 

Cada unidad de terreno se puede caracterizar por medio de sus TP's, los que tienen 
un valor, y por tanto un significado, que puede describirse (Anexo 4). 

En el Cuadro 5.4 se presentan las caracterfsticas del terreno TP1, que representa 
todas las formas fisiogräficas presentes en la zona de estudio. El mapa de la Figura 3.20 
es el resultado de la combinación de la geologia y las formas de terreno. 
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Cuadro 5.4 La fisiografia (TPl) con las cinco subdivisiones para la zona de estudio y el 
area correspondiente a cada una. 

TPl TPl-Ha Description 

1 
2 
3 
4 
5 

77,445 
32,129 
352,059 
13,216 
68,173 

Areas vólcanicas 
Montanas de plegamiento 
Areas aluviales 
Areas litorales 
Areas de turbera 

Ejemplo: 

P. <,Cómo se puede caracterizar la fisiografia de la unidad de terreno 119? 

R. La fisiografia (o sea la caractenstica de terreno TPl) de la unidad de terreno 119 
tiene un valor de 3 en el Cuadro 5.3. Este valor corresponde a areas aluviales (Cuadro 5.4, 
Anexo 4), las que ocupan un area total de 352,059 ha en la zona de estudio. 

5.5 Las caracteristicas del suelo 

El suelo representa un juego de caracteristicas que en la unidad de terreno se 
expresa como la caractenstica TP 10. En el cuadro de las unidades de terreno, esta 
caractenstica TP 10 no es ünica, pues pueden presentarse varias unidades de terreno (TU-
Id's) con el mismo suelo. El numero del suelo, en cambio, si es ünico y corresponde a un 
identificador: SU-Id (del inglés "Sou Unit"= TP10). 

La unidad de suelo (SU) estä compuesta por varias subcaracteristicas, llamadas 
caracteristicas de suelo: SP1 a SP13 (del inglés "Soil Properties"). En el Anexo 4 se 
describen las trece caracteristicas de suelo con su correspondiente valor. En el Cuadro 5.5 
se presentan las unidades de suelo SU-Id: 38 y SU-Id: 11 (ver Cuadro 5.3) con sus SP's y 
los valores correspondientes. 

Cuadro 5.5 Dos suelos diferentes segun las caracteristicas de terreno TP10, con su 
identificador (SU-Id), el nombre y las caracteristicas (SP1 a SP13). 

TP-10/ Nombre del SP SP SP3 SP S P S S P 6 SP SP SP SP SP SP SP 
SU-M suelo 1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 

38 Alegria 1 2 7 3 243 3 2 2 4 3 5 
11 Neguev 4 2 7 4 353 3 3 2 4 2 7 
etc 

Las caracteristicas del suelo (SP1 a SP 13) conesponden a: 

SP1 = propiedades ändicas 
SP2 = propiedades hidricas 
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SP3 = propiedades histicas 
SP4 = madurez 
SP5 = horizonte A 
SP6 = profundidad efectiva del suelo 
SP7 = textura 
SP8 = CIC (Capacidad Intercambio Catiónico) 
SP9 = clase de reacción 
SP10= saturación de bases (25- 100 cms) 
SP11= clase de drenaje 
SP12= clase de acidez 
SP 13= grado de desarrollo del suelo 

Cada unidad de suelo se puede caracterizar por medio de sus SP's, los que tienen 
un valor, y por tanto un significado, que puede describirse (Cuadro 5.6, Anexo 4). 

Ejemplo: 

P. iQué profundidad caracteriza al suelo Neguev? 

R. En el Cuadro 5.6 se aprecia que el Suelo Neguev (SU-Id: 11) tiene un valor de 4 
para la profundidad efectiva del suelo. Este valor corresponde a una clase de (100-125)-
(200-225)cm, que se describe como "profunda". 

Cuadro 5.6 La profundidad efectiva del suelo (SP6), sus clases y la descripción cor-
respondiente. 

SP6 Clase Descripción 

1 
2 
3 
4 
5 

0- (10-25)cm 
(10-25)- (50-75)cm 
(50-75)- (100-125)cm 
(100-125)- (200-225)cm 
> (200-225)cm 

Superficial 
Poco profundo 
Moderadamente profundo 
Profundo 
Muy profundo 

5.6 Las fases del suelo 

La fase del suelo es la unidad bäsica del sistema de infor-mación geografie a 
presentado. Las diferencias en cuanto a pedre-gosidad, pendiente o posición fisiografica 
para una misma unidad de suelo se reconocen como pequenas variaciones o sea diferentes 
fases del suelo. Siendo fases del mismo suelo, cada una lleva el mismo numero de 
identificación: SU-Id. 

En el Anexo 8 se describen las unidades de suelo con sus diferentes fases. En el 
Cuadro 5.7 se presentan las diferentes fases del suelo Neguev, su descripción, la unidad de 
terreno (TU-Id) y las unidades cartogräficas (MU-Ids) en que se encuentran. 
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Cuadro 5.7 Fases de la unidad de suelo Neguev (SU-Id: 11) con sus TU-Id's y las 
unidades cartogräficas en que ocurren. 

TU- Description MU-Id's 
Id 

60 moderadamente 2,49,53,80,96,100,121,130, 
escaipado 113,73,64,116,63,72,134,135 

95 inclinado 72,134,135 
119 suavemente 3,2 

inclinado 

Ejemplo: 

P. ^Cuäles son las fases del suelo Neguev? 

R. En el Anexo se observa que la unidad de suelo Neguev presenta las siguientes 
variaciones o fases: moderadamente escarpado, inclinado y suavemente inclinado. No se 
mencionan otras caracterfsticas porque no varian. 

Ejemplo: 

P. iDe qué fases del suelo Neguev estä compuesta la unidad cartogräfica #2? 

R. La unidad cartogräfica #2 estä compuesta por las fases "mo-deradamente escar
pado" (TU-Id: 60) y "suavemente inclinado" (TU-Id: 119). En el Anexo 8 y en el Cuadro 
5.2 se observa que ambas fases ocupan, respectivamente, el 60% y el 40% de la unidad 
cartogräfica #2, o sea, que el 100% de esta unidad estä compuesto por el suelo Neguev. 

Ejemplo: 

P. ^De qué fases del suelo Neguev estä compuesta la unidad cartogräfica #3? 

R. El 60% de la unidad cartogräfica #3 estä formado por la fase "suavemente 
inclinado" (TU-Id: 119) del suelo Neguev (Anexo 2 o Cuadro 5.2). El 40% restante estä 
compuesto por fases de los suelos Cano Moreno (TU-Id: 120) y Barro-1 (TU-Id: 122). 

5.7 La asociación de las fases del suelo 

En este estudio la unidad cartogräfica (MU) es una asociación de unidades de 
terreno y, por lo tanto, de fases de suelo. 

En el Anexo 8 se describen cada una de las unidades de suelo presentes en la zona 
de estudio. Una tabla permite identificar räpidamente las otras unidades con que estä 
asociado el suelo. Cada asociación de dos unidades tiene un identificador numérico, que es 
ünico, el ASU-Id (del inglés "Associated Soil Unit Identifier"). A continuacion se presenta 
un ejemplo de esa tabla para el suelo Neguev (Cuadro 5.8). 
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Cuadro 5.8 Nombre e identificador (SU-Id) de las unidades de suelo asociadas con el 
suelo Neguev, el identificador de la asociación (ASU-Id) y las unidades 
cartogräficas (MU-Ids) en que ocurre. 

Nombre SU-Id ASU-Id MU-Ids 

AguaFrfa 67 99 80,121 
Barro-1 65 97 3,72 
Barro-2 66 98 96,134,173 
Bosque 51 104 4943 
Caflo Bravo 1 4 72 
Carlo Moreno 3 18 3 
Cope Malanga 58 107 49,53,64,130,135 
Flores-1 72 100 130 
Horquetas 31 102 100 
La Lucha 53 105 116 
Ligia 60 108 63,64 
Los Diamantes 28 101 63,121 
Montelimar 47 103 80,113,116,130,135 
Sardina 55 106 49,53,80,135 
Silencio 19 109 63,64,80,96,113,116,121,173 

Ejemplo: 

P. i,Con que otras unidades de suelo estä asociado el suelo Neguev ? 

R. En el Cuadro 5.8 se aprecia que el suelo Neguev estä asociado con quince otras 
unidades de suelo. 

Al comparar las caracteristicas de las dos unidades de suelo que forman una 
asociación (con su ASU-Id), es posible determinar cuäles de estas caracteristicas permiten 
individualizar y localizar los suelos en el campo. En el Cuadro 5.9 se presentan las 
caracteristicas de suelo correspondientes a las unidades Neguev y Agua Frfa que forman la 
asociación Neguev/Agua Frfa ASU-Id:99. 

Cuadro 5.9 Ejemplo de una asociación (ASU-Id: 99) de dos unidades de suelo, con sus 
identificadores y las caracteristicas de suelo. 

su- Nombre del SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP 
Id suelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 Neguev 4 2 7 4 353 3 3 2 4 2 7 
67 AguaFrfa 5 2 8 1 353 3 1 2 0 3 1 

El anälisis del Cuadro 5.9 permite apreciar que las unidades Neguev y Agua Frfa 
difieren en las caracteristicas SPI, SP5, SP6, SP9, SPll, SP12 y SP13. Pero la clase de 
drenaje (SPll) es, obviamente, la caracteristica "diagnóstica", porque cualquier usuario del 
sistema puede observar en el campo la diferencia entre el suelo Neguev, bien drenado 
(SP11:4), y el suelo Agua Frfa, muy escasamente drenado (SP11:0). 
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Cuadro 5.10 Ejemplo de una asociación (ASU-Id:99) de unidades de suelo, con las 
caracteristicas del terreno y las unidades de terreno de las que forman parte. 

TU-H SU-M Nombre del TP TP TP TP TP TP TP TP TP TP1 
suelo 1 2 3 4 5 6 7 S 9 0 

60 11 Neguev 3 7 6 1 17 4 3 0 0 11 
168 67 Agua Fria 3 4 6 2 25 1 4 0 0 67 

De la Observation del Cuadro 5.10 se desprende que las uni-dades Neguev y Agua 
Fria difieren en seis caracteristicas de terreno: TP2, TP3 (a veces), TP4, TP5, TP6, TP7. 
Pero la forma del terreno (TP4) y el grado de pendiente (TP6) son las que permiten 
distinguir ambas unidades en el campo. Neguev consiste en un paisaje de vertientes de 
interfluvio o valles (TP4:1) con pendientes moderadamente escarpadas (TP6:4), mientras 
que Agua Fria estä compuesto por un paisaje de fondos de valle (TP4:2) con pendientes 
lianas o casi lianas (TP6:1). 

En el Anexo 7 se encuentra una lista de los criterios para distinguir los dos suelos 
de cada ASU-ID, mientras un ejemplo se presenta en cuadro 5.11. 

Cuadro 5.11 Suelos asociados, por unidad cartogräfica (MU), con su üidice de 
asociación: ASU-Id (ASU-1: unidad de suelo asociado #1; ASU-2: unidad 
de suelo asociado #2; ATU-1: unidad de terreno #1; ATU-2: unidad de 
terreno #2). 

MU-ID ASU-1 ASU-2 ATU-1 ATU-2 ASU-ID 

2 11 11 60 119 -
3 3 11 120 119 11 
3 3 65 120 122 10 
3 11 65 119 122 97 
4 3 65 120 122 10 
5 51 54 85 46 65 
8 4 6 126 112 88 
9 4 4 118 126 -

12 51 55 43 47 66 
12 51 58 43 49 68 
12 55 58 47 49 75 
14 44 45 129 38 53 
15 44 45 129 38 53 
16 41 42 34 35 51 
19 34 34 131 132 -
20 58 61 134 133 81 
20 58 66 134 8 76 
20 61 66 133 8 87 

Ejemplo: 

P. iQaé unidades de suelo estän asociadas al suelo Neguev en la unidad cartogräfica #3? 

R. En la Tabla 5.11 se aprecia que los suelos con SU-ID: 3 y l l , 3 y 6 5 y l l y 6 5 estän 
asociados y tienen indices de aso-ciación 11, 10 y 97. En el Anexo 7 se establece que solo 

estin asociados con el suelo Neguev, y se presentan los criterios para distinguir el 
suelo Neguev de los otros suelos. 
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Ejemplo: 

P. iQaé porcentaje ocupa cada una de las tres unidades asociadas en la unidad car-
togräTica #3? 

R. El anälisis de los datos presentados en los Anexos 2 y 3 permite averiguar esto. En el 
Anexo 2 se aprecia que la unidad cartogräfica #3 estä compuesta por las unidades de 
terreno TU-ID: 
119, TU-ID: 120 y TU-ID: 122, que ocupan el 60%, el 30% y el 10% del terreno, 
respectivamente. El Anexo 3 muestra las caracteris-ticas de terreno (TP's) propias de estas 
unidades; entre ellas, TP 10, o sea, la unidad de suelo (SU) que tiene los nümeros 11, 3 y 
65 en este ejemplo. La unidad de suelo 11 corresponde al suelo Neguev, la unidad 3, al 
suelo Cano Moreno y la unidad 65, al suelo Barro-1. 

5.8 La taxonomia de los suelos 

Los suelos se agruparon utilizando criterios derivados del Soil Taxonomy (Soil Survey 
Staff, 1975 y 1990). Cada suelo se clasificó en sus afferentes niveles: ST1 a ST4; cada 
nivel se identificó mediante una letra o combinación de letras, hasta el nivel de sub-grupo. 

En el Anexo 6 se presenta la clasificación de las unidades de suelo con sus diferentes 
niveles. En el Cuadro 5.12 se presenta, a modo de ejemplo, la clasificación de las 
unidades de suelo #38 y #11 (ver cuadros 5.3 y 5.5) con sus ST's y los valores correspon-
dientes. 

Cuadro 5.12 Las unidades de suelos #11 y #38, con sus nombres y taxonomia a diferen
tes niveles. 

TPlO/SU-Id Nombre del 
suelo 

ST1 ST2 ST3-P1 ST3-P2 ST4-P1 ST4-P2 

38 
11 

etc. 

Alegrfa 
Neguev 

D 
I 

DUD 
ITR 

DUDHA 
ITRHU 

AA 
AN 

Los niveles ST1 a ST4 corresponden a: 

ST1 Taxonomia de suelos a primer nivel : orden 
ST2 it M segundo " : suborden 
ST3-P1 H H tercer " : gran grupo 

(primera posibilidad) 
ST3-P2 H ii nivel : gran grupo 

(segunda posibilidad) 
ST4-P1 i i n cuarto nivel: sub-grupo 

(primera posibilidad) 
ST4-P2 M II " nivel : sub-grupo 

(segunda posibilidad) 
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Cada unidad de suelo se puede clasificar por medio de sus ST's, los que tienen en 
valor, y por lo tanto, un significado (Anexo 6). 

Ejemplo: 

P. i,Cómo se clasifica taxonómicamente el suelo Neguev a sus diferentes niveles? 

R. En el Cuadro 5.12 se aprecia que el suelo Neguev se clasifica a nivel de orden (ST1) 
como un Inceptisol, a nivel de suborden (ST2) como Tropepts, a nivel de gran grupo 
(ST3) como Humitropepts y a nivel de subgrupo (ST4) como Andic Humitropepts. 

5.9 La levenda del mapa de suelos 

En el Anexo 5 se presenta la leyenda taxonómica de los suelos del area; para 
elaborarla, se usaron criterios taxonómicos parecidos a los del Soil Taxonomy, pero 
adaptados a las circunstancias locales. 

La leyenda tiene varios niveles, cada uno indicado con una llave (SK), que expresan 
diferentes grados de detalle en la caracterización del suelo. En el Cuadro 5.13 se presenta 
un ejemplo de esta caracterización; la 3.19 muestra la distribución de los suelos en el area 
de Negev. 

Tabla 5.13: Las unidades de suelo, con la llave de la leyenda para los diferentes niveles. 

TP10/SU-Id Nombre de 
suelo 

SKI SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 

38 
11 

etc. 

Alegria 
Neguev 

M 
F 

Ml 
Fl 

M12 
F l l 

M123 
Fl 13 

M1232 M12323 
Fl 132 

La leyenda reconoce seis niveles: SKI a SK6. Los criterios utilizados para distinguir 
cada nivel son de caräcter taxonómico, pero difieren en cada caso, por eso no se incluyen 
aqui. 

Cada unidad de suelo se puede clasificar mediante sus SK's, los que tienen un valor, y 
por lo tanto un significado en forma de descripción (Anexo 7). 

Ejemplo: 

P. <,Cómo define la leyenda los diferentes niveles del suelo Neguev? 

R. En la Tabla 5.13 se observa que el suelo Neguev forma parte de los suelos minerales 
arcillosos, lixiviados, con fuerte alteración de la roca o los sedimentos, con caracteristicas 
ändicas moderadas a fuertes, bien drenado, con roca o sedimentos poco meteorizados entre 
los 100 y los 200 cm de profundidad, de reacción äcida (> lme de Al y H), arcilloso, 
pardo oscuro, sobre breccias o areniscas. 
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6 EL USO DE SIESTA 

6.1 Introduction 

El caräcter y el grado de detalle con que se puede presentar la información en el 
producto final es muy variable y flexible, tal como lo demuestran toda una serie de 
productos que presentan desde datos sencillos, como una sola caracteristica del suelo o del 
terreno, hasta datos compuestos por la combination de varias caracteristicas. También se 
pueden manejar los datos bäsicos a fin de obtener un nuevo juego de datos interpretados, 
como en el caso de la evaluation de tierras. 

El producto puede ser un cuadro que presente la información en cifras y/o un mapa 
que permita disponer y presentar los datos en forma accesible. En este capitulo se incluye 
un ejemplo de cada uno de los posibles productos, para mostrar las posibilidades que 
ofrece el sistema. 

6.2 Mapas de una sola caracteristica 

La distribution de las caracteristicas del terreno (TP) o del suelo (SP) puede 
reproducirse geogräficamente en forma de mapa. En los Anexos 3 y 4 se incluyen todas 
las caracteristicas por unidad de terreno y de suelo; a continuation se presentan dos de 
esas caracteristicas. 

Ejemplo: 

P. <,Cüal es la distribution de la fisiografïa en la zona de estudio, considerando la 
unidad de terreno predominante en cada unidad cartogräfica? 

R. La fisiografïa se expresa por medio de la caracteristica TP1 para cada unidad de 
terreno. Tal como se aprecia en el mapa (Fig. 3.4), hay cinco tipos de fisiografïa, que van 
desde la Clase 1: areas volcänicas, a la Clase 5: areas de turbera. 

Ejemplo: 

P. i,Cómo se expresa el grado de desarrollo de los suelos en la zona de estudio? 

R. El grado de desarrollo de los suelos se expresa por medio de la caracteristica SP13 
para cada unidad de terreno. Hay ocho diferentes grados de desarrollo, desde la Clase 1: 
sin o con muy poco desarrollo, hasta la Clase 8: muy desarrollado, fuertemente lixiviado 
(Fig. 3.6). 

6.3 Mapas de información combinada 

El sistema ofrece la posibilidad de combinar o interrelacionar varias caracteristicas 
del terreno (TU's), cq. suelo (SU's) y presentar el producto de ese proceso en un mapa. 
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Ejemplo: 

P. <,Dónde estän las areas aptas para cultivos exigentes? 

R. Las areas aptas para cultivos exigentes corresponden a la Clase 1 de aptitud 
(LUTSU1) para las unidades de terreno (TU's) correspondientes. Cada unidad cartogräfica 
Consta de hasta cinco unidades de terreno. Una vez determinada la clase de aptitud por 
TU, se puede localizar, dentro de cada unidad cartogräfica, la superficie apta para cultivos 
exigentes. Esta superficie se expresa en porcentaje y se presenta la información en Figura 
6.1. En el Cuadro 6.1 se aprecian algunos ejemplos de diferentes unidades de terreno con 
su aptitud para cultivos exigentes, asi como el porcentaje de cada unidad cartogräfica apto 
para cultivos exigentes. 

Cuadro 6.1 La aptitud del suelo para cultivos exigentes, expresada en porcentaje del 
area de las unidades cartogräficas. LUTSU-1 indica la clase de aptitud 
mayor de las unidades de terreno; la Clase 1 es apta para cultivos exigentes. 
En la ultima columna se suma el porcentaje del area apta para cultivos 
exigentes, por unidad cartogräfica. 

MU-H TU-Id TU-% LUTSU1 % apto para cultivos 
exigentes 

1 32 100 2 0 

2 60 60 3 0 
119 40 3 

* 
* 
* 

24 139 40 1 100 
138 20 1 
137 20 1 
140 20 1 

25 134 60 1 90 
133 30 1 
73 10 5 

• 
* 
* 
60 55 50 1 80 

21 30 1 
63 10 5 
60 10 3 

etc. 

Ejemplo: 

P. ^Dónde se encuentran los depósitos fluvio-laharicos y qué grado de fertilidad tienen 
los suelos desarrollados a partir de estos depósitos? 

R. Para localizar las areas con depósitos fluvio-lahäricos hay que tener en cuanta que 
estas areas corresponden a la Clase 4 de la caractenstica de terreno TP2, que expresa la 
geologfa. La fertilidad de los suelos puede evaluarse por medio de la caracte-iistica SP13, 
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PORCENTAJE DEL AREA DE CADA 
UNIDAD CARTOGRAFICA APTA 
PARA CULTIVOS EXIGENTES 

o% 
(44.8% DEL TOTAL) 

10% 
(0.2% DEL TOTAL) 

20% 
==] (8.1% DEL TOTAL) 

30% 
(3.4% DEL TOTAL) 

40% 
(1.2% DEL TOTAL) 

50% 
J (0.7% DEL TOTAL) 

60% 
(2.8% DEL TOTAL) 

70% 
(4.4% DEL TOTAL) 

80% 
(3.0% DEL TOTAL) 

} *•*•*•-:• 90% 
8 | ^ l t v ^ (6.8% DEL TOTAL) 

100% 
(24.8% DEL TOTAL) 

20 30 km 

Figura 6.1 Distribution de las areas aptas para cultivos exigentes en la Zona Atläntica Noreste. 
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que expresa su grado de desarrollo. Si se combinan ambos criterios (Fig. 6.2) se obtiene 
un mapa que muestra el grado de fertilidad de los diferentes suelos desarrollados a partir 
de depósitos fluvio-lahäricos. 

Caracteristicas de terreno TP2 Geologfa 
TP1 RsiograOa 1 Depósitos de 
TP2 Geologla — turba 
TP3 Forma de » 2 Depósitos de play a TP3 Forma de 2 Depósitos de play a 

terreno mayor 3 Depósitos fluvial es 

* 4 Depósitos fluvio-

• 
* 

lahiricos 

• 
« 
» 

* 
10 Lutitas 

TP10 Suelo 

1 
i 

Caracteristicas de suelo SP13 Fase de 
SP1 Propiedades andicas desarrollo de suelo 
SP2 Propiedades Mdricas 1 Sin o con muy poco 

• desarrollo 

• 2 Con poco 

* desarrollo 

• 3 Moderadamente desar-
SP 13 Fase de des rollado 

ar- » 
rol • 
lo % 8 Muy desarrollado. fuer-lo 8 Muy desarrollado. fuer-
del temente lixiviado 
sue 
lo 

LEYENDA 

YMAPA 

T 

2,3,4= 1: fértil 

5,6= 2: moderadamente fértil 

7,8= 3: no fértil 

1= 4: poco profundo, escasamente 
drenado 

Figura 6.2 Esquema del proceso de obtención de un mapa con su respectiva leyenda, a 
partir de la combinación de dos caracteristicas diagnósticas. 

Siempre se debe ponderar cuidadosamente cuäl de las dos caracteristicas diagnósticas 
se utilizaró como primer criterio para dividir el area en unidades; la segunda caracteristica 
permite subdividir el area en sub-unidades. Si se invierte el orden de ambos criterios, se 
obtiene un producto diferente, tal como se aprecia en el siguiente ejemplo. 

Ejemplo: 

P. iQué fertilidad tienen los suelos desarrollados a partir de las diferentes clases 
litológicas en el area de "Neguev"? 

R. La litologia se expresa por medio de la caracteristica de terreno TP2; por lo tanto, el 
area de "Neguev" se divide en seis clases litológicas. La fertilidad del suelo se puede 
evaluar por medio de la caracteristica de suelo SP13, que expresa su grado de desarrollo. 
La fertilidad, a su vez, es influida por el drenaje (SPll), la profundidad efectiva del suelo 
(SP6) y su grado de acidez (SP12); las clases 2, 3, y 4 de la caracteristica SP13 se 
interpretan como fértil, las clases 5 y 6, como moderadamente fértil, las clases 7 y 8, 
como no fértil y la clase 1 como poco profundo, con drenaje escaso. 

Si se evalüa la fertilidad de los suelos desarrollados a partir de las seis clases 
litológicas en el area de "Neguev", se 
obtienen doce subclases, tal como se aprecia en el mapa de la Figura 6.3. 
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FIG. 6.3 ESTRUCTURA DE LA LEYENDA CON LA 
LITOLOGIA SUBORDINADA A LA CLASE DE FERTILIDAD 

LEYENDA 

SUELOS FERTILES 
J DEPOSITOS FLUVIALES 

R\XXS DEPOsrros FLUVIO-LAHARICOS 

Ul i I III ROCAS ANDESITICAS VOLCANICAS 

SUELOS MODERADAMENTE FERTILES 
| H p - j DEPOsrros FLUVIO-LAHARICOS 

lllllljjjjljj ROCAS ANDESITICAS VOLCANICAS 

l l l l l l ROCAS BASALTICAS VOLCANICAS 

SUELOS NO-FERTILES (ACIDOS) 

j5<XXXj DEPOSITOS FLUVIO-LAHARICOS 

fPftWI ROCAS ANDESITICAS VOLCANICAS 

ROCAS BASALTICAS VOLCANICAS 

U U ] CONGLOMERADOS 

SUELOS MUY POCO PROFUNDOS O MAL DRENADOS 
n B DEPOSrTOS DE TURBA 

K S i B DEPOsrros FLUVIALES 
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P. iQué litologia tienen los suelos, segün su clase de fertilidad, en el area de "Neguev"? 

R. La fertilidad del suelo se puede evaluar por medio de la caracteristica de suelo SPI3, 
a partir de la cual se divide el area en cuatro clases de fertilidad, segün los criterios 
explicados anteriormente. La litologia se expresa por medio de la caracteristica de terreno 
TP2, que incluye diez clases de forma-ciones geológicas. 

Si se evalüa la litologia de lo suelos, con sus cuatro clases de fertilidad, en el area 
piloto de "Neguev", se obtienen doce subclases, tal como se aprecia en el mapa de la 
Figura 6.4. 

6.4 Mapas de información interpretada 

El sistema SIESTA ofrece una gran cantidad de datos en forma de caracteristicas que 
pueden interpretarse de diferente modo. En el Capitulo 4 se discutieron dos metodologias: 
la evaluación de la capacidad de uso de la tierra (Sistemas 1 y 2) y la evaluación de la 
aptitud de la tierra para un uso especifico, que es la metodologia de la FAO (1976). A 
continuación se presentan ejemplos de cómo obtener un producto a partir de ambas 
metodologias. 

6.4.1 La capacidad de uso segün el Sistema 1 

Tanto las clases como las subclases de aptitud de los suelos (Pärrafo 4.2) se 
expresan mediante un código numérico que corresponde en el sistema a LUTSU1 (clase de 
aptitud de los suelos para tipos mayores de uso de tierra) y LUTSU2 (subclase de aptitud 
de los suelos para tipos mayores de uso de la tierra). 

En el Cuadro 4.1 se aprecia que hay areas aptas para cultivos mäs o menos 
exigentes en cuanto a los cinco criterios utilizados (nutrientes, oxigeno, riesgo de erosión, 
labranza y profundidad del suelo). A la vez, hay areas para las cuales se recomienda un 
uso agricola muy restringido o ningün uso (Fig. 4.1). 

En el Anexo 9 se presenta un resumen de las clases (LUTSU1) y subclases 
(LUTSU2) de aptitud por unidad de terreno (TU). En el Cuadro 6.2 se presenta un 
ejemplo de la información del anexo, para las unidades de terreno consideradas en el 
Cuadro 5.3. 

Cuadro 6.2 Ejemplo de la clase (LUTSU1) y subclase (LUTSU2) de aptitud para tipos 
mayores de uso de la tierra, para tres uni-dades de terreno. 

TU-Id LUTSU1 LUTSU2 

32 2 21 
60 3 34 
119 3 31 
etc. 
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Figura 6.4 
Estructura de la leyenda con la fertilidad subordinada a la clase de 
litologia. 

LEYENDA 

DEPOSITOS DE TURBA 
SUELOS MUY POCO PROFUNDOS O MAL DRENADOS 

DEPOSITOS FLUVIALES 
SUELOS FERTILES 

SUELOS MUY POCO PROFUNDOS 0 MAL DRENADOS 

DEPOSITOS FLUVIO-LAHARICOS 
IP!] SUELOS FERTILES 

HJlfll SUELOS MODERADAMENFE FERTILES 

B SUELOS NO -FERTILES (ACIDOS) 

ROCAS AHDESITICAS VOLCAHICAS 

SUELOS FERTILES 

rj SUELOS MOOERADAMENTE FERTILES 

SUELOS NO -FERTILES (ACIDOS) 

ROCAS BASALTICAS VOLCANICAS 

SUELOS MODERADAMENTE FERTILES 

SUELOS NO -FERFILES (ACIDOS) 

CONGLOMERADOS 

J83&] SUELOS NO -FERTILES (ACIDOS) 

0 2 4 6 km 



El resultado final de la evaluación se presenta en forma de mapas; el de la Figura 
4.1 corresponde a las clases de aptitud para toda la zona, y el de la Figura 4.3, a las 
subclases de aptitud para el area de Neguev. 

6.4.2 La capacidad de uso segün el Sistema 2 

En el area de estudio hay tres zonas de vida, que se indican dentro del sistema 
como El , E2 y E3. La zona El corresponde a "bosque muy hümedo tropical" (bmh-T); 
E2, a "bosque hümedo tropical" (bh-T) y E3, a "bosque pluvial premontano" (bp-T). Una 
unidad de terreno puede estar dentro de las tres zonas de vida; por eso en el Caudro 6.3 
hay tres valores de capacidad de uso: CU-El, CU-E2 y CU-E3, para cada TU. 

Los factores limitantes (FL): clima (c), erosión (e), suelo (s) y drenaje (e) 
constituyen por si mismos subdivisiones de las clases. Se presentan en detalle en el Anexo 
9. 

En algunas unidades de terreno el drenaje es un factor limi-tante. En estos casos, se 
determino la clase de capacidad de uso potencial suponiendo que las deficiencias del 
drenaje se pueden superar por medio de un manejo adecuado. En el Anexo 9 y en el 
Caudro 6.2 se indican las capacidades de uso potencial bajo CUP-EI y CUP-E2 (dentro de 
la zona de vida El y E2, respectivamente). 

Cuadro 6.3 Ejemplo de la clase de capacidad de uso (CU) para diferentes zonas de vida 
(El a E3), los factores limitantes (FL) y la clase de capacidad de uso 
potencial (CUP) para algunas unidades de terreno. 

TU-M CU-El CU-E2 CU-E3 CU-EL CUP-EI CUP-E2 

32 3 4 0 s3 3 4 
60 9 9 0 s3 9 9 
119 9 9 0 s3 9 9 
etc. 

6.4.3 La aptitud de Ia tierra para un uso especifico 

Segün la metodologia para la evaluación de tierras de la FAO (1976), es posible 
determinar la aptitud de los suelos comparando los requerimientos de cada tipo de uso de 
la tierra con las cualidades del suelo. El grado en que las cualidades del suelo satisfacen 
los requerimientos de un cultivo es una medida para determinar su grado de suficiencia y 
por lo tanto la aptitud para ese cultivo. Eso permite establecer una diferencia entre cultivos 
exigentes (por ej. maiz) y no exigentes (por ej. palmito). 

Ejemplo: 

P. ^Cuäl es la distribución de las diferentes clases de aptitud en el area de "Neguev", 
para cultivos exigentes y no exigentes? 
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R. El modo de analizar este problema se presenta esquemäticamente en la Figura 6.5. 

Requerimientos de los 
cuttivos exigentes, cq. no-

exigentes 

Comparacidn Cualidades de Ia tierra en 
el area "Neguev" 

Requerimientos de los 
cuttivos exigentes, cq. no-

exigentes 

Comparacidn Cualidades de Ia tierra en 
el area "Neguev" 

1 
i 

1 
4 

1 
4-

* nutrientes 
* agua 
* oxfgeno 
* labranza 
* riesgo de erosión 

Grado de suficiencia * nutrientes 
* agua 
* oxfgeno 
* labranza 
* riesgo de erosión 

* nutrientes 
* agua 
* oxfgeno 
* labranza 
* riesgo de erosión 

Grado de suficiencia * nutrientes 
* agua 
* oxfgeno 
* labranza 
* riesgo de erosión 

1 
l 

Clase de aptitud para 
cierto tipo de cultivo 

Figura 6.5 Esquema del proceso de evaluación de tierras en el ärea de "Neguev" para 
cultivos exigentes y no exigentes. 

Primero se estiman los requerimientos de nutrientes, agua, oxigeno y labranza, asi 
como el riesgo de erosión. 

Como criterio de evaluación para deteminar el grado de suficiencia en cuanto al 
requerimiento de nutrientes, se utiliza la caracteristica de suelo SP13 (fase de desarrollo), 
segun el cuadro 6.4. 

Cuadro 6.4 Grado de suficiencia en cuanto al requerimiento de nutrientes, segun el 
grado de desarrollo del suelo para cultivos exigentes y no exigentes. 

Clase Description SP13- para cultivos exigen
tes 

SP13- para cuttivos no-
exigentes 

1 
2 
3 
4 

alto 
moderadamente alto 
moderado 
insufjciente 

1A3 
4 

5.6 
7,8 

1A3.4 
5,6,7 

8 
9 

El producto de esta evaluación se presenta en forma de dos mapas para cultivos 
exigentes y no exigentes en la Figura 4.2. 

Para estimar el grado de suficiencia en cuanto al requeri-miento de agua se 
consideraron las siguientes caracterfsticas: profundidad (SP6), textura (SP7) y 
pedregosidad en la superficie (SP9). En el Cuadro 6.5 se aprecia que no se presentan 
diferencias entre cultivos exigentes y no exigentes. 
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Cuadro 6.5 Grado de suficiencia para los requerimientos de agua segun la profundidad, 
la textura y la pedregosidad. 

Clase Descripck5n SP6 SP7 TP9 

1 atto 23 £221 0.1,2 
2 moderadamente alto 3 2221 0.15 
3 moderado 2 2112 0 ,1^ 
4 insuficiente 1 - 3,4 

El criterio utilizado para estimar el grado de suficiencia en cuanto a los re
querimientos de oxigeno es la caracteristica del suelo: clase de drenaje (SPll). En el 
Cuadro 6.6 se aprecia que no hay ninguna diferencia entire cultivos exigentes y no 
exigentes. 

Cuadro 6.6 Grado de suficiencia para los requerimientos de oxigeno segun el drenaje. 

Clase Description SPl l 

1 alto 4.5 
2 moderadamente alto 3 
3 moderado 2 
4 insuficiente 0.1 

Para estimar el grado de suficiencia en cuanto a los reque-rimientos de labranza se 
tuvo en cuenta la caracteristica del terreno: pedregosidad en la superficie. 

Cuadro 6.7 Grado de suficiencia para el requerimiento de labranza segun la 
pedregosidad en la superficie. 

Clase Description TP9 

1 
2 
3 
4 

alto 
moderadamente alto 
moderado 
insuficiente 

0,1,2 
3 
4 
5 

El criterio utilizado para estimar el grado de suficiencia en cuanto al requerimiento 
riesgo de erosion es la caracteristica del terreno: grado de pendiente (TP6). En este caso sf 
hay una diferencia entre cultivos exigentes y no exigentes. 

Cuadro 6.8 Grado de suficiencia para el requerimiento de riesgo de erosion segun el 
grado de pendiente (TP6). 

Clase DescripckSn TP6- para cultivos exigen
tes 

TP6- para cultivos no-
exigentes 

1 
2 
3 
4 

alto 
moderadamente alto 
moderado 
insuficiente 

1 
2 
3 

>3 

U 
3 
4 
>4 
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Si se interrrelacionan los cinco grados de suficiencia, se obtienen dos clases de 
aptitud del suelo (predominante en cada unidad de terreno): para cultivos exigentes y para 
cultivos no exigentes. En cada uno de los procesos para determinar las clases de aptitud, la 
cualidad de la tierrra que menos satisface el tipo de uso, o sea, la que limita el uso, 
determina la clase. 

Las clases de aptitud para cada unidad del area piloto de "Neguev" se pueden 
presentar en dos mapas: uno que presenta la aptitud para cultivos exigentes y otro, para 
cultivos no exigentes (Fig. 4.3). 
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ANEXOS 

ANEXOl: 
El mapa en escala 1:150.000, con las unidades cartogräficas de la Zona Atläntica Noreste. 
Figura 5.1 demuestra como relacionar los cuadros con datos de anexos 2 a 9 con los numeros de las unidades 
cartogräficas. 

ANEX0 2: 
La composition de las unidades cartogräficas (archivo STMUDBF). 
Para su ubicación ver anexo 1; para su explicación ver Capitulo 5. 

ANEX0 3: 
Las unidades de terreno con sus caracteristicas (archivo TU.DBF) y las unidades de suelos con sus caracteristicas 
(archivo SU.DBF). 
Para su explicación ver capitulo 5; para la explicación de los valores de los TPs y SPs ver anexo 4. El archivo 
SU.DBF contiene el numero y el nombre de cada suelo (SU-ID y SU-NM), una descripción completa de cada 
suelo se encuentra en el anexo 8; las seis categorias de la leyenda taxonómica (SKI a SK6) dada en anexo 5 
son explicadas en capitulo 3. ST1, ST2, ST3-P1, ST3-P2, ST4-P1, ST4-P2 con su explicación que sale en anexo 
6, representan categorias de la clasificación segün Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1990). 
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DATAFILE NAME: SU.DBF VERS 

REC SU-ID SU-NH SKI SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SPU SP12 SP13 ST1 ST2 ST3-P1 ST3-P2 ST4-P1 

1 1 CAliO BRAVO A Al All Alll 5 1 0 5 0 3 2 2 0 3 1 H HFI HFITR 

2 2 CAHO HECK) A Al All A112 5 1 0 5 0 3 3 2 0 2 1 H HFI HFITR 

3 3 CAKOHORENO A A2 A21 A211 5 1 0 5 0 3 2 2 0 3 1 H HHE HHETR 

4 4 LAGUNILLAS F Fl Fll Fill Fllll 4 2 3 241 3 2 2 3 5 I ITR ITRHU AN 
5 5 GUAYACAH F Fl Fll nu F1112 4 2 3 243 3 2 2 2 6 I ITR ITRHU AN 
6 6 LCHAS DE SIERPE - _ F Fl Fll F112 FU21 4 2 3 353 3 2 2 3 6 I ITR ITRHU AN 
7 7 HILANO F Fl Fll F112 F1122 4 2 3 241 3 2 2 3 6 I ITR ITRHU AN 
8 8 LA ALDEA F Fl Fll Fl 12 F1123 4 2 4 353 3 2 2 3 6 I ITR ITRHU AN 
9 9 HVACAS F Fl Fll F112 F1124 4 2 4 353 3 2 2 2 7 I ITR ITRHU AN 
10 10 COCORI F Fl Fll F113 F1131 4 2 4 353 3 2 2 3 7 I ITR ITRHU AN 
11 11 NEGUEV F Fl Fll F113 F1132 4 2 4 353 3 3 2 2 7 I ITR ITRHU AN 
12 12 HUETAR F Fl Fll F113 F1133 4 2 4 353 3 2 2 2 6 I ITR ITRHU AN 
13 13 RIO PACUARE F Fl Fll F113 F1134 1 2 4 353 3 2 2 2 7 I ITR ITRHU AN 
14 14 BARBILLA F Fl Fll F113 F1135 4 2 4 353 2 1 2 2 7 I ITR ITRHU AN 
15 15 LARAHBLA F Fl Fll FU3 F1136 4 2 4 353 3 3 2 2 7 I ITR ITRHU AN 
16 16 CLMARROHES F Fl Fll F113 ni37 4 2 8 5 353 2 1 2 2 7 I ITR ITRHU AN 
17 17 LACABAHA F Fl Fll FU4 F1141 4 2 8 5 353 2 2 2 2 8 I ITR ITRDY AN25 

18 18 PRECIPICIO F Fl Fll F114 F1142 4 2 8 5 353 2 2 2 2 8 I ITR ITRDY AN25 

19 19 SILENCIO F Fl Fll F114 F1143 4 2 8 5 353 2 2 2 2 8 I ITR ITRDY AN25 

20 20 LIHON F Fl Fll F115 F1151 5 2 8 4 353 2 2 2 1 7 I ITR ITRDÏ OX 
21 21 RIOCAHARON F Fl F12 F121 F1211 4 2 8 5 353 3 2 2 2 7 I ITR ITRHU AQ06 

22 22 RIO HOLINO H Hl Hll HUI 3 2 7 3 241 3 2 3 3 D DUD DUDHA AQ19 

23 23 CORINTO H Hl H12 H121 M12U H12U1 1 2 2d 3 232 3 2 1 4 D DUD DUDHE PA 
24 24 RIO CRISTIHA H Hl H12 H121 H1211 H12U2 1 2 4d 3 233 3 2 3 4 D DUD DUDFU DUDHA PA 
25 25 CARTAGENA H Hl H12 H121 H1211 H12U3 1 2 4d 3 221 3 2 3 4 D DVD DUDHA DUDFU PA 
26 26 LAS OELICIAS H Hl H12 H121 H1211 H12U4 1 2 4d 3 213 3 2 3 4 D DUD DUDFU PA 
27 27 MERCEDES H Hl H12 H121 H1211 H12115 1 2 4d 4 243 3 2 3 5 D DUD DUDHA PA 
28 28 LGSDIAMANTES H Hl H12 H122 H1221 K122U 1 2 3d 3 232 3 2 3 3 D DUD DUDHA EU 
29 29 BELLA VISTA H Hl K12 H122 H1221 H12212 1 2 3d 3 233 3 2 3 3 D DUD DUDHA EU 
30 30 CHIRRIPO H Hl H12 H122 H1222 H12221 1 2 5 3 233 3 2 3 4 D DUD DUDHA AA 
31 31 HORQUETAS H Hl H12 H123 H1231 H123U 1 2 5 3 233 3 2 3 3 D DUD DUDHA EU 
32 32 RIO FRIO H Hl H12 H123 H1231 H12312 1 2 8 3 221 3 2 3 3 D DUD DUDHA EU 
33 33 TORTUGUERO H Hl H12 H123 H1231 H12313 1 2 8 3 233 3 2 1 3 D DUD DUDHA AC10 

34 34 IRAZU H Hl H12 H123 H1231 H12314 1 2 8 1 221 3 2 3 3 D DUD DUDHA EU 
35 35 RIO BOCA VARIANTE ALUVIAL H Hl H12 H123 H1231 H12315 1 2 2 8 3 232 3 2 3 3 D DUD DUDHA EU 
36 36 BARRANCA N Hl H12 H123 H1232 H12321 1 2 2 8 3 233 3 2 2 3 4 D DUD DUDHA AA 
37 37 JIHEHE2 H Hl H12 H123 H1232 H12322 1 2 8 3 241 3 2 2 3 5 D DUD DUDHA AA 
38 38 ALEGRIA H Hl H12 H123 H1232 H12323 1 2 7 3 243 3 2 2 3 5 D DUD DUDHA AA 
39 39 SANTA TERESITA M Hl H12 H123 H1232 H12324 1 2 8 4 243 3 2 2 3 4 D DUD DUDHA AA 
40 40 IROQUOIS K Hl H12 H123 H1232 H12325 1 2 7 3 243 3 2 2 3 5 D DUD DUDHA AA 

DATAFILE NAHE: SU.DBF 

REC SU-ID SU-NH SKI SK2 SK3 SK4 SK5 SK6 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SPU SP12 SP13 ST1 ST2 ST3-P1 ST3-P2 ST4-P1 ST 

41 41 BONILLA ARRIBA H Hl H13 H131 H13U 1 7 4f 4 233 3 2 4 D DUD DUDHY PA 
42 42 LA ROCA H Ml H13 H132 M1321 1 3f 4 233 3 2 4 D DUD DUDHY AA 
43 43 SAN VALENTIN H Hl H13 H133 H1331 H133U 1 7 3 243 3 2 4 D DUD DUDHY CC02 
44 44 SAN ISIDRO H Hl M13 H133 H1331 H13312 1 7 4 233 3 2 4 D DUD DUDHY OC02 
45 45 GUAYABO H Hl H14 H141 M1411 1 3f 3 233 3 2 4 0 DUD DUDHY AQ06 
46 46 DOS NOVILLOS H M2 H21 H211 H2111 H21111 2 5 2 221 3 2 2 D DVI DVIUD HO 
47 47 HONTELLMAR H H2 M21 K212 H2121 H21211 2 8 2 221 3 2 2 D DVI DVIUD AA 
48 48 RIO ROCA H M2 H21 K212 H2121 M21212 2 8 2 112 3 2 2 D DVI DVIUD LI05 
50 50 RIO SUCIO H H2 H21 H213 H2131 M21311 2 9 3 221 3 2 D DVI DVIUD FL06 
51 51 BOSQUE H M3 H31 H3U H31U H31111 3 7 3 241 3 2 I ITR ITREU AN02 
52 52 SANTA CLARA M H3 H31 H3U H3U1 H31U2 3 7 3 241 3 3 I ITR ITREU AN02 
53 53 LA LUCHA M H3 K31 H311 H3112 H31121 3 8 2 221 3 2 I ITR ITREU AN10 
54 ' 54 DESTIEfiRO H H3 H32 H321 H3211 H321U 3 7 3 232 3 3 I ITR ITREU AN 
55 55 SARDINA H M3 K32 H321 H3212 M32121 3 8 3 222 3 2 I ITR ITREU ITRDY AN 1 
56 56 RIO PARISMINA M H3 H32 H321 H3212 H32122 3 9 3 222 3 2 I ITR ITREU AH12 
57 57 SUERRE H M3 H32 M322 H3221 H32211 3 8 3 234 3 3 I ITR ITREU AN 
58 58 COPE MALANGA M H4 H41 M411 H41U H41U1 5 7 3 353 3 3 I IAQ IJQTR AA 
59 59 ZENT M H4 H42 H421 H42U 5 9 3 221 3 2 I ITR ITREU FL06 
60 60 LIGIA M H4 H42 H421 M4212 5 7 3 241 3 3 I ITR ITRDY AA 
61 61 PERU M H4 H42 K421 M4213 5 7 3 222 3 2 I ITR ITREU FL06 
62 62 HATAS DE COSTA Ria H H4 H42 M422 H4221 5 5 3 232 3 3 H HUD HUDHA AA 
63 63 PORTETE H H4 M42 M422 M4222 5 5 3 353 2 3 H HUD HUDAR OX 
64 64 LIQUIDO P PI Pll Pill 5 2 1 353 3 0 1 E EAQ EAQHY BI 
65 65 BARRO-1 P PI P12 P121 5 8 1 353 3 0 1 E EAQ EAQHY AA 
66 66 BARRO-2 P PI P12 P122 5 8 1 353 3 0 1 E EAQ EAQHY HA02 
67 67 AGUAFRIA P P2 P21 P211 5 8 1 353 3 0 1 E EAQ EAQTR AA 
68 68 SAN RAFAEL P P3 P31 P311 5 8 1 111 3 5 1 E EPS EPSTR AA 
69 69 BARRA P P3 P31 P312 5 8 1 111 3 2 1 E EAQ EAQPS AA 
70 70 GAVILAN P P3 P31 P313 5 2 1 111 3 0 1 E EAQ EAQPS Hl 
71 71 QUEBRADA CASPAR P P3 P31 P314 5 8 1 112 3 1 1 E EAQ EAQPS AA 
72 72 FLORES-1 P P3 P32 P321 5 8 1 112 3 4 1 E EFl EFLTR AH 
73 73 FLORES-2 P P3 P32 P322 5 8 1 112 3 4 1 E EFL EFLTR AA 
74 74 CAHUITA P P3 P33 P331 5 5 2 112 3 4 1 I ITR ITRDY LIO 



ANEXO 4: 
Las caracteristicas de terreno (TP.DBF) y de suelo (SP.DBF). 
Para los terminos usados para definir TPl a TP5 se refiere a Visser (1980) y a la leyenda del mapa geológico 
de Costa Rica (Sandoval etal., 1982); para las subdivisiones de las propiedades de TP6 a TP9 y de SPI a SP13 
se refiere a 'soil taxonomy' (Soil Survey Staff, 1975 y 1990) y a FAO (1977). En capitulo 5 y 6 se explica como 
se usa la información. 

DATAFILE NAHE: TP.DBF 

REC TP DESCR-E DESCR-S 

1 TPl PHYSIOGRAPHY FISIOGRAFIA 
2 TP2 GEOLOGY GEOLOGIA 
3 TP3 HAJOR LANDFORM FORMA DE TERRENO MAYOR 
4 TP4 HINOR LANDFORH FORMA DE TERRENO HINOR 
5 TP5 PARENT MATERIAL MATERIAL DE PARTIDA 
6 TP6 SLOPE GRADIENT GRADO DE PENDIENTE 
7 TP7 SUBSTRATUM SUBSTRATO 
8 TP8 SUBSURFACE STONINESS PEDREGOSIDAD DENTRO DEL PERFIL 
9 TP9 SURFACE STONINESS PEDREGOSIDAD EN LA SUPERFICIE 
10 TP10 SOIL SÜELO 

DATAFILE NAHE: SP.DBF 

REC SP DESCR-E DESCR-S 

1 SP1 ANDIC PROPERTIES PROPIEDADES ANDICAS 
2 SP2 HYDRIC PROPERTIES PROPIEDADES HIDRICAS 
3 SP3 HISTIC PROPERTIES PROPIEDADES HISTICAS 
4 SP4 N-VALÜE MADUREZ 
5 SP5 A-HORIZON HORIZONTE-A 
6 SP6 EFFECTIVE SOIL DEPTH PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL SOELO 
7 SP7 TEXTÜRE TEXTURA 
8 SP8 CATION EXCHANGE CAPACITY (CEC) CIC (CAP. DE INTERC. DE CAT.) 
9 SP9 REACTION CLASS CLASE DE REACCION 
10 SP10 BASE SATURATION (25-100CH) SATURACION DE BASES (25-100CH) 
11 SP11 DRAINAGE CLASS CLASE DE DRENAJE 
12 SP12 ACIDITY CLASS CLASE DE ACIDEZ 
13 SP13 SOIL DEVELOPMENT STAGE FASE DE DESARROLLO DEL SUELO 



DATAFILE HAHE: TP1.DBF 

REC TP1 DESCR-B DESCR-S 

I 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

VOLCANIC AREAS 
FOLD-HOÖNTAIHS 
ALLUVIAL AREAS 
LITTORAL AREAS 
HOORLAHDS 

AREAS VOLCAHICAS 
HOHTAHAS DE PLEGAMIEHTO 
AREAS ALOVIALES 
AREAS LITORALES 
AREAS DE TURBERA 

DATAFILE NAHE: TP2.DBF 

REC TP2 FORHATIOH GP1 GP2 

1 1 - 1 1 
2 2 - 2 1 
3 3 - 2 2 
4 4 - 3 1 
5 5 - 3 2 
6 6 - 4 1 
7 7 - 4 2 
8 8 - 5 1 
9 C9 - 5 2 

10 10 - 5 3-2 
11 11 - 6 3-2 
12 12 SURETKA 7 3-2 
13 13 LIHOH 8 4-3 
14 14 RIO BAMAKO 9 6-4 
15 15 USCARI 10 9-5 

DATAFILB HAHE: TP3.DBF 

REC TP3 DESCR-E DESCR-S 

COHPOSITE CONES CONOS COHPUESTOS 
VOLCANIC SKELETONS ESQOELETOS VOLCAHICOS 
LAHARS AND U V A FLOHS LAHARES Ï COLADAS DB UVA 
CÜESTAS COESTAS 
EROSION PLATFORMS PUTAFORHAS DE EROSION 
FANS ABANICOS 
FLOODPUINS LLANURAS DE INDHDACIOH 

8 8 ABBRASION PLATFORHS PUTAFORHAS DE ABRASION 
9 9 BEACH PLAINS LLANURAS DE PUVA 

10 10 BOGS PANTAHOS 

DATAFILE NAHE: TP4.DBF 

REC TP4 DESCR-E DBSCR-S 

1 1 INTERPLUVB OR VALLEY SLOPES VERTIENTES DE INTERPLUVIO 0 VALLE 
2 2 VALLEY FLOORS FONDOS DE VALLE 
3 3 INTERFLUVB F U T S PUTAFORHAS D8 INTERPLUVIO 
4 4 TERRACE P U T S PUTAFORHAS DE TERRAZA 
5 5 TERRACE SLOPES VERTIENTES DE TERRAZA 
6 6 ABANDONED CHAHNELS CAUCES ABANDONADOS 
7 7 CREVASSE S P U Y S EXPUYAHIENTOS DE ABERTURA 
8 8 FLOOD BASINS DEPRESIONES UTERALES 
9 9 BEACH RIDGES CRESTAS DB P U Y A 

10 10 SHALES CORREDORES 
11 11 NATURAL LEVEES DIQUES NATURALES 
12 12 FLOOD-BASIN BOGS PANTANOS DB DEPRESIOH LATERAL 
13 13 VALLEY BOGS PANTANOS DE VALLE 
14 14 SHALE BOGS PANTANOS DB CORREDOR 
15 15 LAKES LACUNAS 

DATAFILE NAHE: TP5.DBF 

REC TP5 DESCR-B DBSCR-S 

1 1 VOLCANIC ASH CENIZA VOLCAHICA 
2 2 VOLCANIC ASH OVER U V A CENIZA VOLCANICA SOBRE U V A 
3 3 UVA ENRICHED BY VOLCANIC ASH UVA ENRIQUECIDA CON CENIZA VOLCANICA 
4 4 UVA AND VOLCANIC ASH UVA Y CENIZA VOLCANICA 
5 5 BRECCIATED U V A U V A BRECHADA 
6 6 UVA UVA 
7 7 SAPROLITHIC U V A U V A SAPROLITICA 
8 8 DESINTERGRATED U V A UVA DESAGREGADA 
9 9 CEHENTED BRECCIATED U V A OR UHAR UVA BRECHADA CEHENTADA 0 UHAR 

10 10 VOLCANIC CONGLOMERATE CONGLOHERADO VOLCAHICO 
11 11 CORAL LIMESTONE CALIZA DE CORALES 
12 12 H0NTH0RILLONITIC C U Y ARCILU HONTHORILONITICA 
13 13 VOLCANIC SAND- AND SILTSTOHE AREHISCA Y LIKOLITA VOLCAHICA 
14 14 VOLCANIC SILTSTOHE LIHOLITA VOLCANICA 
15 15 BOOLDERV LAEAR UHAR CON PEDREGONES 
16 16 STONY UHAR UHAR PEDREGOSO 
17 17 SANDY UHAR UHAR AREHOSO 
18 18 BOULDERY SAND OF VOLCANIC ORIGIN ARENA CON PEDREGONES DB ORIGEH VOLCAHICO 
19 19 STONY SAND OF VOLCANIC ORIGIN ARENA PEDREGOSA DE ORIGEH VOLCANICO 
20 20 SAND OP VOLCANIC ORIGIN ARENA DE ORIGEH VOLCANICO 
21 21 FINE SAND AND SILT OF VOLCANIC ORIGIN ARENA FINA Y LIHO DE ORIGEH VOLCANICO 
22 22 SILT AND C U Y OF VOLCANIC ORIGIN LIHO Y ARCILU DE ORIGEN VOLCANICO 
23 23 STONY SAND OF VARIABLB ORIGIN ARENA PEDREGOSA 
24 24 SAND OF VARIABLE ORIGIN ARENA DB ORIGEH VARIABLB 
25 25 SILT AND C U Y OF VARIABLE ORIGIN LIHO Y ARCILU DB ORIGEN VARIABLE 
26 26 FINE SAND AND SILT OF VARIABLB ORIGIN ARENA FINA Y LIHO DE ORIGEH VARIABLB 
27 27 EUTROPHIC PEAT TURBA EUTROPICA 
28 28 OLIGOTROPHIC PBAT TURBA OLIGOTROFICA 
29 29 HUD OF VARIABLB ORIGIN FANGO DB ORIGEN VARIABLE 
30 30 CALCAREOUS SANDSTONE ARENISCA CALCAREA 



DATAFILE »AHB: TP6.DBP 

REC IP6 CUSS DESCR-B DESCR-S 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

(0) - (1-3) X 
(1-3) - (5-8) X 
(5-8) - (10-16) X 
(10-16) - (20-30) t 
(20-30) - (45-65) X 
(45-65) - (120-160) X 

LEVEL OR ALMOST LEVEL 
GENTLY SLOPING 
SLOPING 
MODERATELY STEEP 
STEEP 
VERY STEEP 

LLANO 0 CASI LLANO 
SUAVEHENTB INCLINADO 
INCLINADO 
HODERADAMENTB ESCARPADO 
BSCARPAJ» 
HUY ESCARPADO 

DATAFILE NAHE: TP7.DBF 

REC TP7 DESCR-B DESCR-S 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

LITHIC 
PARALITBIC 
SAPROLITBIC 
UNCONSOLIDATED (permeable, loose taterial) 

LITICO 
PASALITICO 
SAPROLITICO 
NO CONSOLIDADO (peneable, laterial suelto) 

DATAFILB NAHE: TP8.DBF 

REC TP8 CLASS DESCR-B DESCR-S 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
1 
2 
3 
4 

< 2X 
2 - 12 X 
15 - 50 X 
50 - 90 X 

> 90 * 

HO STONES OR VERY FEW STONES 
COMMON STONES 
MANY STONES 
ABUNDANT STONES 
DOHINANT STONES 

SIN 0 CON HOY POCAS PIEDRAS 
FRECUENTES PIEDRAS 
HUCHAS PIEDRAS 
ABONDANTBS PIEDRAS 
DOMINANTES PIEDRAS 

DATAFILB NAME: TP9.DBF 

REC TP9 CUSS DESCR-E DBSCR-S 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

< 0.01 X 
0.01 - 0.1 X 
0.1 - 3 X 
3 - 15 X 
15 - 90 * 

> 90 X 

NO STONES OR VERY FEW STONES 
HODERATELY STONY 
STONY 
VERY STONY 
BXCESIVELY STONY 
PAVED HITS STONES 

SIN PIEDRAS 0 CON HUY POCAS 
HODERADAHENTE PEDREGOSO 
PEDREGOSO 
HUY PEDREGOSO 
BXCESIVAHENTB PEDREGOSO 
TBRREKO RIPIOSO 

DATAFILE NAHE: GPl.DBF 

'REC GP1 DESCR-E DESCR-S 

1 PEAT DEPOSITS DEPOSITOS DB TURBA 
2 BEACH DEPOSITS DEPOSITOS DE PUYA 
3 FLUVIAL DEPOSITS DEPOSITOS FLUVIALES 
4 PLUVIO-UHARIC DEPOSITS DEPOSITOS FLUVIO-UBARICOS 
5 ANDESITIC VOLCANIC ROCKS ROCAS ANDESITICAS VOLCANICAS 
6 BASALTIC VOLCANIC ROCKS ROCAS BASALTICAS VOLCANICAS 
7 CONGLOMERATES COHGLOHERADOS 

8 8 CORAL LIHESTONES CALIJAS CORALINAS 
9 9 SANDSTONES ARENISCAS 
10 10 KUDSTONBS LUTITAS 

DATAFILE NAHE: GP2.DBF 

REC GP2 DESCR-E DBSCR-S 

1 1 EOLOCENB HOLOCENO 
2 2 PLEISTOCENE PLEISTOCENO 
3 3-2 PLIO-PLEISTOCBNE PLIO-PLBISTOCENO 
4 4-3 PLIOCENE PLIOCENO 
5 6-4 HIO-PLIOCENE HIO-PLIOCENO 

6 9-5 HIOCENE HIOCENO 



DATAFILE NAME: SPI.DBF 

REC SP1 DESCR-E DESCR-S 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

MEETS ALL REQUIREMENTS 
(PSEUDO) VITRIC PROPERTIES 
ANDIC SUBGROUP, NON KANDIC 
AHDIC SUBGROUP, KANDIC 
DOES NOT HEET REQUIREMENTS 

CUHPLE COH TODOS LOS REQUISITOS 
PROPIEDADES PSEUDO VITRICAS 
SUBGRUPO ANDICO, NO KANMOO 
SUBGRUPO ANDICO, KANDICO 
NO CUHPLE CON LOS REQUISITOS 

DATAFILE NAHE: SP2.DBF 

REC SP2 DESCR-B DESCR-S 

1 
2 

1 
2 

> lOOt HATER AT 15 BAR 
70 - 100» HATER AT 15 BAR 

> 100t AGOA A 15 ATH 
70 - 100» AGUA A 15 ATH 

DATAFILE NAHB: SP3.DBF 

REC SP3 DESCR-B DESCR-S 

1 
2 

1 
1 

HEETS REQUIREMENTS OF BISTOSOLS 
HITS A BISTIC EPIPEDON 

CUHPLE LOS REQUISITOS DE HISTOSOLS 
CON UN BISTIC EPIPEDON 

DATAFILE NAHE: SP4.DBF 

REC SP4 DESCR-E DESCR-S 

1 
2 
3 

0 
1 
2 

N-VALUE > 1.0 
N-VALDE0.7 - 1.0 
N-VALUE < 0.7 

VALOR-N > 1.0 
VALOR-N 0.7 - 1.0 
VALOR-N < 0.7 

DATAFILE NAHE: SP5.DBF 

REC SP5 DESCR-E DESCR-S REC SP5 

COLOR DEPTH CI O.H. COLOR PROF. Cl H.O. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

IF 
2F 
3F 
4F 
ID 
2D 
3D 
4D 
5 
6 
7 
8 
9 

HELANIC 
PACHIC HELANIC 
FULVIC 
PACHIC FULVIC 
HEAK HELANIC 
PACBIC HEAK HELANIC 
WEAK FULVIC 
PACBIC HEAK FULVIC 
HOLLIC / UHBRIC 
PACBIC HOLLIC / UHBRIC 
EDHIC 
OCERIC 
OCBRIC, FLOVENTIC 

30 - 60 
> 60 

30 - 60 
> 60 

30 - 60 
> 60 

30 - 60 
> 60 

30 - 60 
> 60 

> 11.15 X 
> 9.35 X 
> 11.15 X 
> 9.35 X 

6 - 11.15 » 
6 - 9.35 X 
6 - 11.15 X 
5 - 9.35 X 
1.8 - 6 X 
1 . 8 - 5 » 
> 2 kg/i3 
< 2 kg/l3 

HELANIC 
PACBIC HELANIC 
FÜLVIC 
PACBIC FULVIC 
DEBIL HELANIC 
PACBIC DEBIL HELANIC 
DEBIL FÜLVIC 
PACBIC DEBIL FULVIC 
HOLLIC / DHBRIC 
PACBIC HOLLIC / UHBRIC 
BUHIC 
OCERIC 
OCBRIC, PLUVENTIC 

30 - 60 
> 60 

30 - 60 
> 60 

30 - 60 
> 60 

30 - 60 
> 60 

30 - 60 
> 60 

> 11.15 » 
> 9.35 » 
> 11.15 » 
> 9.35 X 

6 - 11.15 » 
6 - 9.35 » 
6 - 11.15 » 
5 - 9.35 » 
1.8 - 6 t 
1.8 - 5 » 
> 2 kg/l3 
< 2 kq/l3 

DATAFILB NAME:SP6.DBF 

REC SP6 SP6-CL DESCR-E DESCR-S 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

0 - (10-25) Cl 
(19-25) - (50-75) ci 
(50-75) - (100-125) Cl 

(100-125) - (200-225) CI 
> (200-225) Cl 

VERY SHALLOW 
SBALLOH 
HODERATELY DEEP 
DEEP 
VERY DEEP 

SUPERFICIAL 
POOOPROFUNDO 
HODERADAHENTE 
PROFUHDO 
HUY PROFUNDO 

DATAFILE NAHE: SP7.DBF 

REC SP7 DESCR-B DESCR-S 

1 111 SANDY ARENOSO 
2 112 LOAMY SAND ARENO FRAKCOSO 
3 221 SANDY LOAH FRANCO ARENOSO 
4 222 FINE SANDY LOAH FRANCO ARENOSO PINO 
5 231 VERY FINE SANDY LOAH FRANCO ARENOSO HUY FINO 
6 232 LOAH FRANCO 
7 233 SILTY LOAH FRANCO LIHOSO 
8 234 SILT LIHOSO 
9 241 CLAY LOAH FRANCO ARCILLOSO 
10 242 SANDY CLAY LOAH FRANCO ARCILLO ARENOSO 
11 243 SILTY CLAY LOAH FRANCO ARCILLO LIHOSO 
12 351 SANDY CLAY ARCILLA ARENOSA 
13 

M _ 
352 SILTY CLAY ARCILLA LIHOSA 



DATAFILE NAHE: SP8.DBP 

REC SPS DESCR-B DESCR-S 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

CEC <= 16 ieq/100 g. clay or ECEC <= 12 ieq 
CEC 16 - 24 ieq/100 g. clay 
CEC > 24 ieq/100 g. clay 

CIC <- 16 ieq/100 q. arcilla o ECIC <= 12 ieq 
CIC 16 - 24 ieq/100 q. arcilla 
CIC > 24 ieq/100 q. arcilla 

DATAFILE NAHE: SP9.DBP 

REC SP9 DESCR-E DESCR-S 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

»ON ACID (pB-KCL > 4.8, pH-B20 > 5.5) 
ACID (pB-KCL < 4.8, pB-B20 4.5 - 5.5) 
VERY ACID (pB-B20 < 4.5) 

HO ACIDO (pH-KCL > 4.8, pB-B20 > 5.5) 
ACIDO (pB-KCL < 4.8, pB-B20 4.5 - 5.5) 
HUY ACIDO (pH-B20 < 4.5) 

DATAFILE NAHE: SPIO.DBF 

REC SP10 DESCR-E DESCR-S 

1 
2 

1 
2 

BASE SATBRATION > 50 t (between 25-100 ci) 
BASE SATURATION < 50 t (between 25-100 ci) 

SATURACION DE BASE > 50t (entre 25-100 ci) 
SATURACIOH DE BASE < 50» (entre 25-100 Cl) 

DATAFILE NAHE: SP11.DBP 

REC SP11 DESCR-E DBSCR-S 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

VERY POORLY DRAINED 
POORLY DRAINED 
IMPERFECTLY DRAINED 
MODERATELY HELL DRAINED 
HELL DRAINED 
SOMEWHAT EXCESSIVELY DRAINED 

HUY ESCASAHENTE DRENADO 
ESCASAHENTE DRENADO 
IHPERFECTAHEHTE DRENADO 
HODERADAHENTE BIEN DRENADO 
BIEN DRENADO 
ALGO EXCESIVAHEHTE DRENADO 

DATAFILB NAHE: SP12.DBF 

REC SP12 DESCR-E DESCR-S 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

ECEC < 2 ieq/100 g soil 
ECEC > 2 ieq KCL extractable ALtH/100 g soil 
ECEC > 2 ieq/100 g sl AND < 2 ieq KCL ex. ALtH/100 q sl 

ECIC < 2 ieq/100 g suelo 
ECIC > 2 ieq ALtB/100 q suelo extraible con KCL 
ECIC > 2 ieq/100 g sl Y < 2 ieq ALtB/100 g sl ex. KCL 

DATAFILE NAME: SP13.DBF 

REC SP13 DESCR-E DESCR-S 

NOT OR VERY SLIGHTLY DEVELOPED SIN 0 CON HUY POCO DESARROLLO 
SLIGHTLY DEVELOPED CON POCO DESARROLLO 
MODERATELY DEVELOPED HODERADAHENTE DESARROLLAOO 
HELL DEVELOPED BIEN DESARROLLAOO 
HELL DEVELOPED, SLIGHTLY LEACHED BIEN DESARROLLADO, POCO LUIVIADO 
HELL DEVELOPED, MODERATELY LEACHED BIEN DESARROLLADO, HODERADAHENTE LIXIVIADO 
STRONGLY DEVELOPED, LEACHED HUY DESARROLLADO, LIXIVIADO 

8 8 STRONGLY DEVELOPED, STRONGLY LEACHED HUY DESARROLLADO, FUERTEHENTB LIXIVIADO 



explicación de terminos menos comunes 
TP1 Fisiogrqfla general describe unidades de tierra mayores como: 

1 - areas volcénicas: con depósitos producidos por erupciones volcanicas 
2 - Montafias de plegamiento: formadas por plegamiento y tectonismo 
3 - Areas aluviales: con depósitos de rios (recientes) 
4 - areas litorales: cerca la costa y formadas por influencia del mar 
5 - areas de turbera: areas mojadas cubiertas con turba 

TP2 Geologla describe la roca o el deposito (GPl) y el periodo de formación (GP2) con o sin un nombre 
local. 

TP3 Forma de terreno mayor clasifica las grandes unidades del paisaje como 
1 - Conos compuestos: volcan compuesto alternativamente de capas de lava y depósitos 

piroclasticos y a la vez de diques abundantes. Lava viscosa puede salir de fissuras desde un 
canal de erupción del cual se eyectan depósitos piroclasticos. 

2 - Esqueletos volcänicos: restos de cuerpos volcónicos 
3 - Lahares y coladas de lava: el lahar es un flujo de agua mezclado con material del volcan 

(corriente de lodo). Hay lahares calientes y frios. Un lahar caliente es formado por una 
erupción a través de un ibón de cräter. También un flujo producido por lluvias torrenciales 
sobre depósitos volcänicos calientes recién depositados. Los depósitos del flujo incluyen 
piroclasticos, bloques de coladas de lava y otro material arrastrado. Una colada de lava es 
el producto de un derrame superficial de lava derretida desde un canal de erupción o una 
fissura. 

4 - Cuestas: la cuesta es una lorna asimetrica. A un lado la pendiente es suave (dip slope) y 
conforma con el 'dip' o la pendiente de los estratos de rocas resistentes, la otra pendiente 
(el escarpe) es muy fuerte y se formó por el afloramiento de las rocas resistentes. La 
formación de la cuesta es controlada por la erosión diferencial de los estratos inclinados. 

5 - Plataforma de erosión: una superficie relativamente plana de extensió limitada y formada 
por erosión. 

6 - Abanicos: depósitos en la forma de un abanico, generalmente en un lugar donde la 
pendiente disminuye considerablemente. 

7 - Llanura de inundación: la planicie adyacente a un cauce del no y cubierto con agua cuando 
el rio se desborda. Estä compuesta por sedimentos aluviales depositados por el rio durante 
inundaciones. 

8 - Plataformas de abrasion: una superficie extensa y intra-marea la cual se inclina suavemente 
hacia el mar, formada por erosión continada por las olas. 

9 - Llanuras de playa: un area continua plana o ondulada formada por material depositado por 
la acción de las olas en una serie de barras de arena que extienden la playa hacia el mar. 

10- Pantanos: areas de tierra saturada con agua y sin drenaje; normalmente con una vegetación 
tipica para estas areas y con el desarrollo de turba. 

TP4 Forma de terreno menor clasifica los elementos del paisaje como 
1 - Vertientes de interfluvio o valle: la pendiente conectando el interfluvio o la crest con el 

fondo del valle. 
2 - Fondo de valle: la parte relativamente plana y baja 
3 - Plataforma de interfluvio: la parte elevada y relativamente plana entre dos rios. 
4 - Plataforma de terraza: la parte elevada y relativamente plana de la terraza. 
5 - Vertiente de terraza: la pendiente conectando la plataforma con areas o terrazas mas bajas. 
6 - Cauce abandonado: un cauce del rio que dejó de transportar agua. 
7 - Explayamientos de abertura: agua cargada con sedimentos que pasa por una quiebra en por 

ejemplo un dique natural de un no que bota sus depósitos detras de esta abertura (produ-
ciendo un explayamiento). Estas fenómenos pueden producirse cuando el caudal del rio 
aumenta mucho (ver pärrafo 3.2.4). 

8 - Depresión lateral: area baja a ambos lados de un rio detras del dique natural. 
9 - Cresta de playa: una lorna continua de arena y grava de la playa amontonada por la acción 

de olas y corrientes en la parte de la playa que se encuentra detras de la influencia de 
mareas altas. Las crestas pueden occurrir sola o en una serie de depósitos paralelos a la 
costa y como tal representan posiciones sucesivas de una linea de costa que avanza. 



10- Corredores: depresiónes entre las barras de arena. 
11- Dique natural: el banco elevado a lo largo del rio formado por sedimentación de material 

en suspension durante inundaciones. 

TP5 Material de partida clasifica la roca o el deposito a partir del cual se ha formado el material del 
suelo o parte del mismo (FAO, 1977). 

TP6 Grado de pendiente describe la gradación en el porcentaje de pendiente de una unidad de terreno. 

TP7 Substrato renere a la dureza y permeabilidad del material que se encuentra directamente debajo del 
suelo como 
1 - Litico: roca dura, continua y coherente sin grietas; excavar con espada es impraticable (Soil 

Survey Staff, 1975). 
2 - Paralitico: como litico pero menos dura y excavar con espada es posible. 
3 - Saprolitico: roca completamente meteorizada; semi permeable. 
4 - No consolidado: como por ejemplo grava arena y/o piedras; permeable. 

TP8 Pedregosidad dentro del perfil renere al porcentaje promedio de grava y/o piedras dentro los 
primeros 50 cms debajo de la superficie. 

TP9 Pedregosidad en la superficie refiere al porcentaje de piedras (con diametro de > 25cm) en la 
superficie (FAO, 1977). 

TP10 El suelo el numero es igual al indentificador del suelo (SU-ID). El suelo hay que concebir aqui en 
su contexto taxonómico donde tiene un detalle que equivale a la serie del 'soil taxonomy' (pärrafo 
3.1). Sus caracteristicas son definidas en la leyenda taxonómica (anexos 5), en las descripciones de 
cada suelo en anexo 8 y en las propiedades del suelo que siguen a continuation. 

SPI Propiedades andicas refiere a la presencia de minerales de alcance corto (short range order minerals) 
en la fracción de arcilla reflejado por un alto porcentaje de aluminio y hierro extrafble con oxalato 
que va junto con una alta retención de fosfato, una baja densidad aparente y una estructura poroza y 
estable. Se desarrollan por lo general en depósitos piroclasticos* con un alto porcentaje de 
componentes facilmente meteorizables como por ejemplo ceniza volcanica. 
1 - Cumple con los requisites del Andic horizonte (Soil Survey Staff, 1990): 

a. Aluminio mas 1/2 hierro, extraible con oxalato-oxilico äcido de de amonia en la fracción 
de menos de 2 mm es 2% o mas, y 
b. La densidad aparente de la fracción de menos de 2 mm, medida a un tercio atmosfera, es 
0.9 g/cm3 o menos, y 
c. La retención de fosfato de la misma fracción es 85% o mas, o 

2 - Como 1, pero la fracción de menos de 2 mm tiene una retención de fosfato de 70-85%, y 
contiene un alto porcentaje de arena facilmente meteorizable reflejado por la textura del 
suelo que debe ser franco arenoso (grueso). Porque el contenido de vidrio volcanico es muy 
dificil de determinar se ha introducido el termino 'Pseudo vitric' (parrafo ). 

3 - Cumple los requisites del andic subgrupo: 
a. Aluminio mas 1/2 hierro, extrafble con oxalato äcido en la fracción de menos de 2mm, 
es entre 1 a 2%, y 
b. La densidad aparente de la fracción de menos de 2 mm, medida a un tercio atmosfera, es 
menos de 1 g/cm3, y 
c. La retención de fosfato de la misma fracción es 70 a 85%. 
d. La CIC de la fracción de arcilla es > 16 cmol per kg de arcilla (determinado a pH 7.0 
con acetate de amonia) y con un ECIC de 12 cmol per kg de arcilla (suma de bases 
extraida con acetate de amonio y aluminio extraido con 1 N KCl). 

4 - Como 3 pero la mineralogfa es 'kandico'que quiere decir que no cumple el requisite 3d. 
5 - No comple los requisites mencionados bajo 1 a 4. 
* Piroclastico refiere a roca clastica formada por una eruption volcanica incluyendo el 

material expulsado en el aire. Una roca o un deposito es clastico si esta compuesto de 
fragmentos transportados de roca ya existente. 



de 70% de agua a una presión de 15 atmosfera en una capa continua de suelo con un minimo espesor 
de 35 cm dentro el primer metro del suelo. Estas propiedades se desarrollan solamente en Andisols bajo 
condiciones climaticas perhumedas donde la fraction pobremente cristalina contiene un alto procentaje 
de agua que no es disponible para la planta. Esta agua se suelta ireversiblemente a secar el suelo. 

SP3 Propiedades histicas refiere al contenido de turba en el suelo como definido en Soil Survey Staff (1975 
y 1990). 

SP4 Valor-N refiere a la fase de maduración de la arcillaJEsté valor refleja la relación entre el porcentaje 
de agua bajo condiciones de campo y los porcentajes de arcilla arcill inorganica y de humus. Estas 
propiedades se desarrollan en arcillas depositadas en pantanos, por ejemplo en areas de mareas. 

SP5 Horizonte A es un horizonte mineral que se forma en la capa superior del suelo. Su propiedad enfatizada 
es la acumulación de materia organica humificada asociada intimamente con la fracción mineral. Es 
también la parte del suelo con la maxima actividad biológica. Se supone que la presencia de ciertas 
sustancias humicas en Andisols da el suelo un color negro (melanic) o pardo (fulvic). Pachic significa 
espeso (> 60cm). Mollic y Umbric refieren a un horizonte A oscuro con un espesor de 25 cm o mas 
(ver soil taxonomy); difieren en la saturación de bases la cual es mas de 50% en el caso del Mollic y 
menos de 50% en el caso del Umbric. El termino humic refiere a un horizonte A con saturación de base 
de menos de 50% y con > 2kg de materia organica en un metro cubico de suelo. Ochric: si no cumple 
los requisites de fulvic, melanic, mollic, umbric y humic. Fluventic refiere a un descenso iregular del 
contenido de materia organica con la profundidad. Generalmente se presenta este fenómeno en suelos 
desarrollados a partir de depósitos fluviales. 

SP6 La profundidad efectiva es la profundidad hasta la cual el suelo es arraigable; se restringue generalmente 
a los horizontes A y B. Las clases de profundidad son segün Soil Survey Staff (1951). 

SP7 Textura es la proporcón relativa de las fracciones de arena, limo y arcilla. El triangulo refleja las clases 
texturales (FAO, 1977). 

SP8 Capacidad de Intercambio catiónico (CIC) es la maxima cantidad de cationes intercambiables que un 
suelo puede absorber exprimido en meq / 100g de tierra fina (la fracción < 2mm). La subdivision es 
segün Soil Survey Staff (1975). 

SP9 Close de reacción representa la basicidad o la acidez del suelo exprimido en valores de pH en KCl y 
enH20. 

SP 10 Saturación de base es la proporción del complejo de adsorbción (o CIC) de un suelo saturada con 
cationes intercambiables salvo hidrogeno y aluminio. Se lo exprime como un porcentaje del CIC. 

SPI 1 Close de drenaje se define estimando drenaje extemo (escurrimiento superficial), permeabilidad, drenaje 
interno, la capacidad para retener agua y el periodo de estancamiento de agua. La clase de drenaje 
define en que medida el suelo es capaz de drenar agua y de proveer agua para la planta. Clases son 
segün FAO (1977). 

SP12 Clase de acidez es la cantidad de hidrogeno y aluminio intercambiable y extraido con una solución de 
1 M KCl al pH del suelo. Se lo exprime en meq/ 100 g de tierra fina. 

SP13 La fase de desarrollo del suelo indica el estado de meteorización y lixiviación del suelo; es una 
indicación para la edad relativa del suelo (ver pärrafo 3.1). 



ANEX0 5: 
La leyenda taxonómica de los suelos de la Zona Atläntica Noreste. 

A SUELOS ORGANICOS ACUATICOS (HISTOSOLS) 

AI POCO DESCOMPUESTO (TROPOFIBRISTS) 

All Turba gruesa 

AI 11 Suelo Cafio Bravo 

AI 12 Suelo Cafio Negro 

A2 MODERADAMENTE DESCOMPUESTO (TROPOHEMISTS) 

A21 Turba hemica 

A211 Suelo Cafio Moreno 

P SUELOS MINERALES CON MUY POCA ALTERACION DE LA ROCA O LOS 
SEDIMENTOS SIN LIXTVIACION (ENTISOLS) 

PI ARCILLOSOS POCO CONSOLIDADOS BAJO AGUA (HYDRAQUENTS) 

Pl l Suelo Liquido, con un epipedón histico (Histic Hydraquents) 

P12 Suelo Barro, sin un epipedón histico 

P121 Suelo Barro-1, muy poco consolidado (Typic Hydraquents) 

P122 Suelo Barro-2, ligeramente consolidado (Haplic Hydraquents) 

P2 FRANCOSO A ARCILLOSO ESTRATMCADO 

P21 muy pobremente drenado 

P211 Suelo Agua Fria, 20 a 30cm arcilla gris estnicturada sobre arcilla maciza que debajo de los 
60 cm es poco consolidada (Typic Tropaquepts) 

P3 ARENOSOS CON O SIN GRAVA Y PIEDRAS 

P31 menos de 10 cm arena francosa pardo muy oscuro sobre arena 

P311 Suelo San Rafael, algo excesivamente drenado, (Typic Tropopsamments) 

P312 Suelo Barra, pobremente drenado y sobre material volcanicMstico, sin un epipedón histico 
(Typic Psammaquents) 



P313 Suelo Gavilän, muy pobremente drenado y sobre material volcaniclastico, con un epipedon 
histico (histic psammaquents) 

P314 Suelo Quebrada Caspar, pobremente drenado sobre arena fluvial de origen volcanico 
(Typic Psammaquents) 

P32 Suelo Rores, bien drenado, de 10 a 40 cm arena firancosa a franco arenoso pardo muy oscuro 
sobre arena, grava y/o piedras fluviales 

P321 Suelo Flores-1, de origen volcanico (Andic Tropofluvents) 

P322 Suelo Flores-2, de origen varable (Typic Tropofluvents) 

P33 Suelo Cahuita, bien drenado, poco profundo arena francosa y con un A oscuro sobre coral 
(Umbric Tropopsamments) 

M SUELOS MINERALES CON UNA MODERADA ALTERACION DE LA ROCA O LOS 
SEDIMENTOS Y POCO LIXTVIADOS (ANDISOLS, INCEPTISOLS Y MOLLISOLS) 

Ml CON CARACTERISTICAS ÄNDICAS BEEN DESARROLLADAS (ANDISOLS) 

Mil imperfectamente a pobremente drenados y con menos de 100% de agua a 15 bar (Aquands y 
aquic Udands, excepto los Hydrudands) 

Ml 11 Suelo Rio Molino, moderadamente profundo, franco limoso, pardo grisaceo oscuro sobre 
material cementado (Aquic Eutric HapludandS) 

M12 moderadamente bien a bien drenados y con menos de 100% de agua a 15 bar (Udands, 
excepto los Hydrudands) 

M121 con un A pardo oscuro a negro de mas de 60 cm 

M1211 franco a franco arenoso de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M12111 Suelo Corinto, profundo sobre un substrate cementado, con un A negro hasta un 
metro sobre un B pardo amarillento (Pachic Melanudands) 

M12112 Suelo Rio Cristina, profundo sobre un substrate cementado con un A pardo muy 
oscuro sobre un B pardo amarillento (Pachic Fulvudands, Pachic Hapludands) 

M12113 Suelo Cartagena, profundo sobre un substrate permeable, con un A pardo oscuro a 
muy oscuro, a veces sobre un B pardo amarillento (Pachic Hapludands y Pachic 
Fulvudands) 

M12114 Suelo Las Delicias, profundo sobre roca, con un A pardo muy oscuro pedregoso 
sobre un B pardo muy pedregoso (Pachic Fulvudands) 

M12115 Suelo Mercedes, profundo, franco a franco arcilloso, sobre substrate permeable, 
con un A pardo oscuro a muy oscuro (Pachic Hapludands) 



M122 con un A negro a pardo oscuro de 30 a 60 cm 

M1221 franco a franco arenoso de reacción no_äcida (pH >5.5), (Eutric Hapludands) 

M12211 Suelo Los Diamantes, moderadamente profundo a profundo sobre arena suelta, con 
un A pardo muy oscuro sobre un B franco pardo amarillento oscuro (Eutric 
Hapludands, con fases pedregosas y muy pedregosasO) 

M12212 Suelo Bella Vista, moderadamente profundo franco limoso sobre franco arenoso 
cementado y compacte con un A pardo muy oscuro de 30 a 50 cm y un B pardo 
delgado (Eutric Hapludands) 

M1222 franco a franco arcilloso de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M12221 Suelo Chirripó, moderadamente profundo franco limoso a franco arcilloso con un 
B pardo amarillento sobre un franco a franco arcilloso cementado (Typic 
Hapludands) 

M123 con un A menos oscuro o profundo 

M1231 francoso de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M12311 Suelo Horquetas, moderadamente profundo, a veces con un A oscuro, sobre arena 
y brechas cementadas (Eutric Hapludands) 

M12312 Suelo Rio Frio, moderadamente profundo con un Bw amarillento sobre arena 
(Eutric Hapludands) 

M12313 Suelo Tortuguero, moderadamente profundo con un Bw amarillento sobre arena 
(Acric Hapludands) 

M12314 Suelo Irazü, franco a franco arenoso sobre ceniza volcänica (Eutric Hapludands) 

M12315 Suelo Rio Roca (variante aluvial), moderadamente profundo con un Bw pardo 
amarülento oscuro sobre lava brechada (Eutric Hapludands) 

M1232 franco a franco arcilloso de reacción äeida 

M12321 Suelo Barranca, profundo franco limoso con un Bw pardo amarillento sobre lava 
(Typic Hapludands) 

M12322 Suelo Jimenez, profundo franco arcillo limoso a franco arcilloso con un Bw pardo 
sobre piedras y arcilla cementada (Typic Hapludands) 

M12323 Suelo Alegria, moderadamente profundo franco limoso con un Bw pardo sobre 
material cementado (Typic Hapludands) 

M12324 Suelo Santa Teresita, profundo arcilloso con una capa superior enriqueeida con 
ceniza volcänica sobre lava (Typic Hapludands) 

M12325 Suelo Iroquois, moderadamente profundo franco arcillo limoso sobre un Bw pardo 



sobre brechas de lava (Typic Hapludands) 

M13 moderadamente bien a bien drenados y con mas de 100% de agua a 15 bar (Hydnidands) 

M131 con un A pardo oscuro a negro de mäs de 75 cms (Pachic Hydrudands) 

M1311 Suelo Bonilla arriba, muy profundo franco limoso con un Bw pardo amarillento sobre 
ceniza volcänica 

M132 con un A pardo oscuro a negro de 30 a 75 cms (Typic Hydrudands) 

M1321 Suelo La Roca, profundo franco limoso pedregoso, con un Bw pardo amarillento 

M133 con un A menos profundo o oscuro (Ochric Hydrudands) 

M1331 franco arcillo limoso con un Bw pardo amarillento 

M13311 Suelo San Valentin, moderadamente profundo sobre lava 

M13312 Suelo San Isidro, profundo sobre ceniza y/o lava 

M14 imperfectamente drenados y con mäs de 100 % de agua a 15 bar (Aquic Hydrudands) 

M141 sobre un substratum muy compacte dentro de un metro 

M1411 Suelo Guayabo, moderadamente profundo franco limoso con un B amarillento a bianco 

sobre ceniza volcänica 

M2 CON ALGUNAS CARACTERISTICAS ANDICAS Y UN ALTO CONTENIDO DE ARENA 

VOLCANICLASTICA (PSEUDO VITRUDANDS) 

M21 moderadamente bien a bien drenados 

M211 con un A pardo oscuro de mas de 30 cm 

M2111 franco arenosos de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M21111 Suelo Dos Novillos, moderadamente profundo sobre arena y grava 

M212 sin un A oscuro o profundo, no estratificado 

M2121 franco a franco arenosos de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M21211 Suelo Montelimar, moderadamente profundo con un Bw amarillento sobre arena 
suelta 



M21212 Suelo Rio Roca, 20 a 40cm arena firancoso y pedregoso con un A delgado sobre 
lava (Lithic Ruptic Udivitrands) 

M213 sin un A oscuro o profundo, estratificado 

M2131 franco arenoso fino a franco limoso, de reacción no_äcida (pH>5.5) 

M21311 Suelo Rio Sucio, profundo sobre arena y limo, con estratos delgados de arena 
dentro del B pardo amarillento 

M3 CON CARACTERISTICAS ANDICAS MODERADAMENTE DESARROLLADAS (ANDIC 
SUBGROUP) 

M31 imperfectamente a pobremente drenados 

M311 con un A de menos de 30 cms 

M3111 franco a franco arcilloso de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M31111 Suelo Bosque, moderadamente profundo gris con moteados sobre estratos de arena 
fina, limo y arcilla (Andic Aquic Eutropepts) 

M31112 Suelo Santa Clara, moderadamente profundo, franco arcilloso, pardo grisaceo 
oscuro, sobre un aglomerado de arcilla, limo y piedras (Andic Aquic Eutropepts) 

M3112 franco arenosa a franco de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M31121 Suelo La Lucha, moderadamente profundo gris con moteados sobre estratos de 
arena, limo o arcilla (Andic Fluvaquentic Eutropepts) 

M32 moderadamente bien a bien drenados 

M321 sin un A pardo oscuro o profundo 

M3211 franco arcilloso a franco arcillo limoso, de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M32111 Suelo Destierro, profundo franco arcilloso con un Bw pardo con moteados 
anaranjados sobre un substratum franco arcilloso a veces con grava y piedras 
(Andic Eutropepts) 

M3212 franco arenoso fino a franco limoso, de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M32121 Suelo Sardina, moderadamente bien drenado, moderadamente profundo franco 
arenoso fino a franco limoso sobre estratos de limo y arena fina (Andic Eutropepts 
y Dystropepts) 

M32122 Suelo Rio Parismina, moderadamente profundo, franco arenosa fina y franco 
limoso estratificado (Andic Fluventic Eutropepts) 



M322 con un A pardo oscuro de mas de 30 cm 

M3221 franco a franco limoso de reacción no_äcida (pH >5.5) 

M32211 Suelo Suerre, moderadamente profundo franco a franco limoso con arenisca 
cementada en el Bw, sobre brechas meteorizadas (Andic Eutropepts) 

M4 SIN CARAC1ERISTICAS ANDICAS 

M41 imperfectamente a muy pobremente drenado (Aquepts) 

M411 con un A de menos de 30 cms 

M4111 franco arcilloso a arcilloso 

M41111 Suelo Cope Malanga, moderadamente profundo de reacción no_äcida (pH >5.5), 
sobre limo y arcilla estratificada a veces no consolidado (Typic Tropaquepts) 

M42 bien drenados hasta imperfectamente mal drenados 

M421 con un A pardo oscuro de menos de 25 cm y reacción no_äcida (pH>5.5) 

M4211 Suelo Zent, bien drenado, moderadamente profundo franco con estratos de limo y 
arena fina (Fluventic Eutropepts) 

M4212 Suelo Ligia, moderadamente hasta imperfectamente drenado, profundo franco arcilloso 
a arcilloso, sobre estratas de arena fina, limo y arcilla (Typic Dystropepts) 

M4213 Suelo Perla, bien drenado, moderadamente profundo, franco arenaso fino y franco 
limoso, estratificado (Fluventic Eutropepts) 

M422 con un A pardo oscuro de mäs de 25 cm y reacción no_äcida (pH >5.5) 

M4221 Suelo Matas de Costa Rica, bien drenado, moderadamente profundo, franco con grava 
y piedras (Typic Hapludolls) 

M4222 Suelo Portete, bien drenado, moderadamente profundo, arcilloso fino sobre coral (Oxic 
Argiudolls) 

F SUELOS MINERALES ARCILLOSOS, LIXIVIADOS, CON UNA FUERTE ALTERACION 
DE LA ROCA O LOS SEDIMENTOS (ALIC HAPLUDANDS, HUMTTROPEPTS Y 
DYSTROPEPTS) 

Fl CON CARACTERISTICAS ANDICAS MODERADAS A FUERTES 

Fll bien drenados 

F i l l con grava y piedra poco meteorizada dentro de los primeros 50 cms, de reacción neutral 



a äcida (Andic Humitropepts) 

Fl 111 Suelo Lagunillas, profundo con un AB pardo oscuro, franco arcilloso sobre lava 

Fl 112 Suelo Guayacän, moderadamente profundo, pardo, franco arcilloso sobre lava 

Fl 12 con piedras y sedimentos poco meteorizados a menos de 100 cms de profundidad, de 
reacción äcida (Andic Humitropepts) 

Fl 121 Suelo Lomas de Sierpe, moderadamente profundo a profundo sobre brechas de lava 

Fl 122 Suelo Milano, moderadamente profundo, franco arcilloso a arcilloso pardo oscuro 
sobre brechas y areniscas 

Fl 123 Suelo La Aldea, profundo pardo, franco arcilloso a arcilloso pardo amarillento sobre 
arena 

Fl 124 Suelo Huacas, profundo, arcilloso pardo desarrollado en lava de Talamanca 

Fl 13 con roca o sedimentos poco meteorizados entre los cien y doscientos cms de profundid
ad, de reacción äcida a muy acida (> 1 me de Al +H) (Andic Humitropepts) 

Fl 131 Suelo Cocori, arcilloso pardo amarillento oscuro sobre lava 

Fl 132 Suelo Neguev, arcilloso, pardo oscuro sobre breccias o areniscas 

Fl 133 Suelo Huetar, profundo arcilloso pardo oscuro con piedras 

Fl 134 Suelo Rio Pacuare, moderadamente profundo a profundo franco arcillo limoso a 
arcilloso, pardo amarillento, muy acido sobre limolitas y areniscas 

Fl 135 Suelo Barbilla, muy profundo, arcilloso, pardo amarillento, sobre aglomerados 
volcänicos 

Fl 136 Suelo La Rambla, profundo arcilloso, pardo amarillento, sobre arena 

Fl 137 Suelo Cimarrones, profundo, arcilloso, pardo a pardo amarillento sobre lava y 
brechas de lava 

Fl 14 muy profundo, de reacción muy äcida (Andic oxic Dystropepts) 

Fl 141 Suelo La Cabana, pardo amarillento sobre saprolita de lava 

Fl 142 Suelo Precipicio, pardo rojizo sobre una breccia saprolitica 

Fl 143 Suelo Silencio, pardo rojizo sobre capas de limo y arena meteorizadas 

Fl 15 Muy profundo, arcilloso, de reacción acida a muy acida 

Fl 151 Suelo Limón, pardo rojizo sobre areniscas calcareas (oxic Dystropepts) 



F12 Imperfectamente a pobremente drenado 

F121 muy profundo de reacción muy äcida 

F1211 Suelo Rio Camarón, profundo arcilloso pardo con manchas rojas y gris (Aquic 
Humitropepts) 



ANEX0 6: 
La clasificación de los suelos segun soil taxonomy (Soil Survey Staff, 1990); ver anexo 3. 

DATAFILE NAME: ST3.DBF 30/03/1992 DATAFILE NAME: ST4.DBF 30/03/1992 

REC ST1-CL ST-NM 

1 DUDFU FULVUDANDS 
2 DUDHA HAPLUDANDS 
3 DÜDHY HYDRODANDS 
4 DUDME MELANUDANDS 
5 DVIUD UDIVTRANDS 
6 EAQHY BYDRAQUENTS 
7 EAQPS PSAMMAQUENTS 
8 EFLTR TROPOFLUVENTS 
9 EPSTR TROPOPSAMMENTS 

10 HFITR TROPOFIBRISTS 
11 HHETR TROPOHEMISTS 
12 IQATR TROPOAQUEPTS 
13 ITRDY DYSTROPEPTS 
14 ITREU EUTROPEPTS 
IS ITRHU HUMITROPBPTS 
16 MUDAR ARGIUDOLLS 
17 MUDHA HAPLUDOLLS 

REC ST4-CL ST-NM 

1 PA PACHIC 
2 AA TYPIC 
3 AC10 ACRUDOCIX 
4 AQ19 AQUIC EUTRIC 
S EU EUTRIC 
6 AQ06 AQUIC 
7 OC02 OCHRIC 
8 FLO 6 FLÜVENTIC 
9 LI05 LITHIC PSÄMMENTIC 

10 MO MOLLIC 
11 HA02 HAPLIC 
12 HI HISTIC 
13 AN ANDIC 
14 LI03 LITHIC RUPTIC 
15 AN25 ANDIC OXIC 
16 OX OXIC 
17 AN02 ANDIC AQUIC 
18 AN10 ANDIC FLUVAQUENTIC 
19 AN12 ANDIC FLÜVENTIC 

DATAFILE NAME: ST.DBF 30/03/1992 

REC ST DESCR-E 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

STl 
ST2 

ST3-P1 
ST3-P2 
ST4-P1 
ST4-P2 

SOIL TAXONOMY FIRST LEVEL: ORDER 
SOIL TAXONOMY SECOND LEVEL: SUBORDER 
SOIL TAXONOMY THIRD LEVEL: GREAT GROUP (possibility one) 
SOIL TAXONOMY THIRD LEVEL: GREAT GROUP (possibility two) 
SOIL TAXONOMY FOURTH LEVEL: SUB GROUP (possibility one) 
SOIL TAXONOMY FOURTH LEVEL: SUB GROUP (possibility two) 

DATAFILE NAME: STl.DBF 30/03/1992 DATAFILE NAME: ST2.DBF 30/03/1992 

REC ST1-CL ST-NM 

1 
2 
3 
4 
5 

D 
E 
H 
I 
M 

ANDISOLS 
ENTISOLS 
HISTOSOLS 
INCEPTISOLS 
MOLLISOLS 

REC ST2-CL ST2-NM 

1 DUD UDANDS 
2 DVI VITRANDS 
3 EAQ AQUENTS 
4 EFL FLUVENTS 
5 HFI FIBRISTS 
6 HHE HEMISTS 
7 IAQ AQUBPTS 
8 ITR TROPEPTS 
9 MUD UDOLLS 



ASU-NDX ASU-1 ASU1-NM CRITERIOS ASÜl ASO-2 ASU2-NM 

1 1 CANO BRAVO turboso 65 BARRO-1 
2 1 CANO BRAVO turboso,pantano 72 FLORES-1 
3 1 CANO BRAVO turboso,pantano 55 SARDINA 
4 1 CANO BRAVO turboso,pantano 11 NEGUEV 

5 2 CANO NEGRO turba acida,fibrosa 3 CANO MORENO 
6 2 CANO NEGRO turboso 65 BARRO-1 
7 2 CANO NEGRO turboso 66 BARRO-2 
8 2 CANO NEGRO turboso,pantano 55 SARDINA 
9 3 CANO MORENO turboso, humoso 64 LIQUIDO 

10 3 CANO MORENO turboso 65 BARRO-1 
11 3 CANO MORENO turboso 66 BARRO-2 
12 3 CANO MORENO turboso, pantano 33 TORTUGUERO 
13 3 CANO MORENO turboso, pantano 47 MONTELIMAR 
14 3 CANO MORENO turboso, pantano 55 SARDINA 
15 3 CANO MORENO turboso, pantano 58 COPE MALANGA 
16 3 CANO MORENO turboso, pantano 61 PERLA 
17 3 CANO MORENO turboso, pantano 10 COCORI 
18 3 CANO MORENO turboso, pantano 11 NEGUEV 

19 64 LIQUIDO fangoso sin turba 66 BARRO-2 
20 65 BARRO-1 arcilloao, fangoso 69 BARRA 
21 65 BARRO-1 arcllloso, fangoso 72 FLORES-1 
22 67 AGUA FRIA arcllloso, mal drenado 71 QUEBRADA CASPAR 
23 68 SAN RAFAE arenoso, sobre arena y piedras 72 FLORES-1 
24 68 SAN RAFAEL arenoso, sobre arena y piedras 73 FLORES-2 
25 22 RIO MOLINO mal drenado,andlc 30 CHIRRIPO 
26 22 RIO MOLINO mal drenado,andlc 57 SUERRE 

27 24 RIO :RISTINA oscuro, franco 72 FLORES-1 
28 24 RIO CRISTINA substrato cementado 25 CARTAGENA 
29 24 RIO :RISTINA >60 cm muy oscuro 37 JIMENEZ 
30 24 RIO :RISTINA oscuro sobre amarillo, blen drenado 52 SANTA CLARA 
31 25 CARTAGENA oscuro, profundo 72 FLORES-1 
32 25 CARTAGENA >60cm muy oscuro,substrato permeable 37 JIMENEZ 

33 25 CARTAGENA oscuro,poroso y franco 60 LIGIA 

34 27 MERCEDES >60cm oscuro, textura flna 47 MONTELIMAR 
35 28 LOS DIAMANTES oscuro,poroso, bien drenado 67 AGUA FRIA 
36 28 LOS DIAMANTES substrato permeable 31 HORQUETAS 
37 28 LOS DIAMANTES 30 a 60cm oscuro 47 MONTELIMAR 
38 28 LOS DIAMANTES oscuro, poroso y franco 60 LIGIA 

39 30 CHIRRIPO andlc con B amarlllento 57 SUERRE 
40 32 RIO FRIO poroso, bien drenado 67 AGUA FRIA 

41 32 RIO FRIO andic 47 MONTELIMAR 

42 32 RIO FRIO 
43 32 RIO FRIO 

poroso, bien drenado 
poroso y andic, bien drenado 

51 BOSQUE 
55 SARDINA 

72 

71 

CRITERIO SASU2 MU-ID' 

arcllloso, fangoso 44 
arenoso,bien drenado 44 
fluvial,limoso con arena 44 
loma/terraza, arcllloso, 
bien drenado 72 
no acida, humosa 5 
arcllloso,fangoso 90 
arcill, liger. fangoso 50 
fluvial, limoso con arena 50 
arcllloso,fangoso con poca turba 27 
arcllloso,fangoso 3 
arcllloso, ligeramente fangoso 27 
bien drenado en barra costera 32 
bien drenado, franco arenosa 71 
moder. drenado,limoso con arena 50 
arcllloso, mal drenado 25 
bien drenado, franco arenos 25 
loma, arcllloso, bien drenado 70 
loma/terraza, arcllloso, 
bien drenado 3 
con poca turba 27 66 
arenoso, mal drenado 52 
arenoso, bien drenado 44 
arenoso, mal drenado 79 91 
franco arenoso, sobre arena 87 
franco arenos, sobre arena 22 
mod. bien a bien drenado, andic 149 154 
mod. bien a bien drenado, 
poco andic 149 154 
poco oscuro, arenoso 172 
substrato permeable 172 
<60cm oscuro y mas fino 172 
grisaceo y mal drenado 127 
arenoso, delgado 172 
<60cm oscuro y mas fino, 
substr. cementado 172 
arcllloso compacto con 
drenaje impedido 
<30cm oscuro, textura arenosa 
arcilloao, gris y mal drenado 
substrato cementado 
<30cm oscuro y mas arenoso 
arcllloso compacto con 
drenaje impedido 
poco andic con arenisca en el hor. 
arcllloso compacto con 
drenaje impedido 43 
andic pero con mas arena 
(pseudo vitric) 43 94 
arcillosos gris, mal drenado 83 94 
poco andic y poroso, 
drenaje moderado 43 

*0 !-*• 
O Q. 

66 
4 47 70 
50 66 

71 

126 
122 
121 
67 
120 123 

61 62 
B 149 154 

63 



44 32 RIO FRIO 
45 32 RIO FRIO 

46 33 TORTUGUERO 

47 35 RIO ROCA VAR.ALUV 
48 37 JIMENEZ 
49 37 JIMENEZ 

50 37 JIMENEZ 
51 41 BONILLA ARRIBA 
52 43 SAN VALENTIN 
53 44 SAN ISIDRO 
54 47 MONTELIMAR 
55 47 MONTELIMAR 
56 47 MONTELIMAR 
57 47 MONTELIMAR 
58 47 MONTELIMAR 
59 47 MONTELIMAR 

60 47 MONTELIMAR 
61 47 MONTELIMAR 

62 50 RIO SOCIO 

63 51 BOSQUE 
64 51 BOSQUE 
65 51 BOSQUE 
66 51 BOSQUE 

67 51 BOSQUE 
68 51 BOSQUE 
69 51 BOSQUE 
70 53 LA LUCHA 
71 55 SARDINA 
72 55 SARDINA 
73 55 SARDINA 
74 55 SARDINA 
75 55 SARDINA 

76 58 COPE MALANGA 
77 58 COPE MALANGA 

78 58 COPE MALANGA 
79 58 COPE MALANGA 
80 58 COPE MALANGA 
81 58 COPE MALANGA 
82 58 COPE MALANGA 
83 59 ZENT 
84 59 ZENT 
85 59 ZENT 
86 60 LIGIA 

87 61 PERLA 
88 4 LAGUNILLAS 
89 6 LOMAS DE SIERPE 

franco (arenoso), 
poroso y franco 

bien drenado 

poroso y bien drenado 

mod. profundo, pocas piedras 
profundo sobre interfluvio 
substrato cementado, poco tixotropico 

profundo, franco a franco arcilloso 
>7 5cm oscuro ein piedraa 
mod.profundo sobre lava 
bien drenado, permeable 
franco arenoso, bien drenado 
bien drenado 
andic, franco arenoso, mod. profundo 
bien drenado, franco arenoso 
bien drenado 
partes rel. alta sobre arena gruesa 

bien drenado en posición rel. 
poroso y franco arenoso 

alta 

58 COPE MALANGA 
60 LIGIA 

70 GAVILAN 

48 RIO ROCA 
72 FLORES-1 
44 SAN ISIDRO 

48 RIO ROCA 
42 LA ROCA 
44 SAN ISIDRO 
45 GUAYABO 
67 AGUA FRIA 
70 GAVILAN 
72 FLORES-1 
51 BOSQUE 
53 LA LUCHA 
55 SARDINA 

58 COPE MALANGA 
60 LIGIA 

franco, mod. profundo en digue natural 72 FLORES-1 

mal drenado, arcilloso 
arcilloso 
arcilloso, gris 
arcilloso, mal drenado en pos. ba ja 

mal drenado en depresión lateral 
lig. andic, franco arcilloso 
llanura de inundación, mal drenado 
franco, mod. profundo, drenaje imp. 
franco, mod. bien drenado 
franco, mod. bien drenado 
franco, mod. bien drenado 
franco, mod. profundo 
franco, mod. bien drenado 

arcilla solida, mal drenada 
arcilla solida, profunda 

arcilloso, mal drenado 
arcilloso, mal drenado 
mal drenado, fondo de valle 
arcilloso, mal drenado 
arcilla, mal drenada, fondo de valle 
franco, mod. profundo 
franco, paisaje fluvial casi piano 
sin A oscuro 
franco arcilloso, terraza disectada 

bien drenado, franco arenoso 
piedras poco meteorizadas a 50cm 
piedras poco meteorizadas a>50 y<100cm 

72 FLORES-1 
53 LA LUCHA 
54 DESTIERRO 
55 SARDINA 

56 RIO PARISMINA 
58 COPE MALANGA 
60 LIGIA 
72 FLORES-1 
65 BARRO-1 
66 BARRO-2 
67 AGUA FRIA 
72 FLORES-1 
58 COPE MALANGA 

66 BARRO-2 
67 AGUA FRIA 

72 FLORES-1 
ZENT 

60 LIGIA 
61 PERLA 
62 MATAS DE COSTA RICA 
68 SAN RAFAEL 
60 LIGIA 
62 MATAS DE COSTA RICA 
62 MATAS DE COSTA RICA 

66 BARRO-2 
6 LOMAS DE SIERPE 
10 COCORI 

arcilloso en valles mal drenados 
arcilloso compacto con 
drenaje impedido 
arenoso y muy mal drenado 
con poca turba 
delgado, arenoso y pedregoao 
delgado y arenoso en valles del rio 
substrato no cementado, 
muy tixotropico 
delgado, arenoso y pedregoao 
<75cm oscuro y pedregoso 
profundo sobre ceniza y lava 
mal drenado con subsuelo compacto 
arcilloso, gris y mal drenado 
muy pobremente drenado 
arenos, delgado 
mal drenado, arcilloso 
imperfectamente drenado 
partes rel. baja sobre arena 
fina y limo 
mal drenado en fondos de valles 
arcilloso compacto con 
drenaje impedido 
arenoso, delgado en lecho o 
terraza baja 
bien drenado, arenoso 
franco a franco arenoso 
franco arcilloso con moteados 
franco, mod. drenado en pos. 
intermedia 
bien drenado en dique natural 
non-andic, arcilloso en depresión 
terraza disectada, drenaje impedido 
arenoso, delgado, bien drenado 
arcilloso, fangoso 
arcilloso, lig. fangoso 
arci.ll., pobrem. drenado 
arenoso, delgado 
arcilloso, mal drenado 

arcilla poca solida, fangosa 
arcilla solida delgada sobre 
sobre barro 
arenoso, bien drenado 
franco, biendrenado 
imp. drenado, terraza disectada 
franco arenoso, bien drenado 
franco,bien drenado, abanico 
arena 
franco arcilloso, terraza disectada 
con >25cm de A oscuro 
franco, paisaje fluvial 
no disectado 
lig. fangoso, arcilloso 
idem a >50 y <100cm 
idem a >100cm pero a <200cm 

43 

94 

31 
151 151 
172 

106 
146 
16 
159 166 
14 15 
43 80 98 
40 
124 130 
65 94 124 
116 124 
43 65 71 80 
98 99 135 
43 130 135 

99 

94 

57 88 
95 124 
89 124 137 
5 
12 45 49 
53 65 )5 
140 
12 45 49 53 
94 
124 
44 
50 97 
43 80 98 99 
44 95 
12 43 45 49 
53 97 L35 
20 38 97 139 

43 
130 
23 24 68 
21 24 64 68 
20 25 
24 68 
51 77 
24 68 
24 68 

24 68 
20 
8 
41 42 

http://arci.ll


90 7 MILANO blen drenado, loma o terraza 
91 8 LA ALDEA terraza, blen drenado 
92 8 LA ALDEA terraza, bien drenado 

93 10 COCORI collna 
94 10 COCORI collna 
95 10 COCORI, collna 
96 10 COCORI collna 
97 11 NEGUEV loma. terraza 
98 11 NEGUEV loma, terraza 
99 11 NEGUEV loma, terraza 

100 11 NEGUEV loma, terraza. arcilloso 
101 11 NEGUEV loma, terraza. arcilloso 
102 11 NEGUEV loma. terraza. arcilloso 

103 11 NEGUEV loma, terraza, arcilloso 

104 11 NEGUEV loma, terraza. bien drenado 

105 11 NEGUEV loma, terraza. arcilloso 
106 11 NEGUEV loma. terraza. arcilloso 
107 11 NEGUEV loma. terraza. bien drenado 

108 11 NEGUEV loma. terraza. bien drenado, poroso 

109 11 NEGUEV pardo poroso sobre arena cementada 

110 19 SILENCIO loma, blen drenado 
111 19 SILENCIO loma, blen drenado 
112 19 SILENCIO loma. bien drenado 

113 19 SILENCIO loma. arcilloso 
114 19 SILENCIO loma. arcillos o 
115 19 SILENCIO loma, arcilloso 

116 19 SILENCIO loma. arcilloso 
117 19 SILENCIO loma, arcilloso 
118 19 SILENCIO loma, bien drenado 

119 19 SILENCIO loma, bien drenado 
120 21 RIO CAMARON pardo con moteados 

22 RIO MOLINO imperf. drenado, depreslón o valle 162 
67 AGUA FRIA depreslón o valle, fangoso 79 
71 QUEBRADA CASPAR llanura de inundación, arena. 

mal drenada 79 
65 BARRO-1 pantano 70 
47 MONTELIMAR llanura fluvial 71 
55 SARDINA llanura fluvial 71 138 
58 COPE MALANGA fondo de valle o depreslón 138 
65 BARRO-1 pantano 3 72 
66 BARRO-2 pantanoso 96 134 173 
67 AGUA FRIA fondo de valle o depreslón 120 121 
72 FLORES-1 paisaje fluvial casi plano, arenoso 130 
28 LOS DIAMANTES paisaje casi plano, franco 63 121 
31 HORQUETAS paisaje fluvial casi piano, 

franco limoso 100 
47 MONTELIMAR paisaje fluvial casi piano, 

franco arenoso 
80 113 116 
130 135 

51 BOSQUE fondo de valle, depreslón lateral, 
mal drenado 49 53 

53 LA LUCHA paisaje fluvial casi piano. franco 116 
55 SARDINA paisaje fluvial, franco 49 53 80 135 
58 COPE MALANGA fondo de valle o depreslón, 

mal drenado 
49 53 64 
130 135 

60 LIGIA planicie disectada, imp. 
drenado, compacto 63 64 

19 SILENCIO pardo rojizo compacto sobre 
arena fina y limo 

63 64 80 96 
113 116 121 110 

65 BARRO-1 pantano 52 
66 BARRO-2 llanura pantanosa 38 96 139 173 
67 AGUA FRIA fondo de valle o depreslón, 

mal drenado 80 98 121 
69 BARRA valle o depreslón, arenoso 52 
28 LOS DIAMANTES paisaje casi piano, franco 63 121 
47 MONTELIMAR paisaje fluvial casi piano, 

franco arenoso 63 98 113 116 
53 LA LUCHA paisaje fluvial casi llano. franco 116 
55 SARDINA paisaje fluvial casi llano. franco 80 98 
58 COPE MALANGA fondo de valle o depreslón, 

mal drenado 38 64 139 
60 LIGIA planicie disectada, imp. drenado 63 64 
58 COPE MALANGA gris 132 



ANEXO 8: 
La d e s c r i p c i ó n da l o s s u e l o s en orden a l f a b ó t i c o 

NOMBRE DEL SUELO: CANO BRAVO ( A l l l ) 

Informaclón generali 
Noisbre local: 
Subgrupo segun S.T.i Saprlc Terrlc y Typlc Tropofibrlsts 
Superficie en hectoreasi 4,363 (0.8%) 
Perfiles representatives) AT 20 

Breve caracterizaclón del suelo y su paisajet 
Turba poco descompuesta, no consolldada, muy escasamente drenada, muy 

profunda, acida en pantanos de.depresiones laterales con vegetación de palmas, 
yollllo y otros tlpos de irboles. 

La turba tiene una estructura flbrica da color pardo muy oaouro, a veces 
con capas de arcilla no consolldada, y gris sobre arena entre 200 y 500cm de 
profundldad. 1 

Propiedadesi 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidaz Retención de P Dansldad apar. 

(cmol.kg-1 da sualo) * kg.m-3  
0 - 30 cm. 113 28.2 119 
30 - 80 cm. 135 21.3 

Orado de desarrollot 1, sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud. 
Subclass de la aptitud del sueloi 5.2 
Llmitaclones para e l uso agrlcolai las condlclones de muy mal drenaje, la baja 

fuerza de soporte del suelo y la fragi l ldad del ecosistama. 

Informaclón acerca de suelos asoclados, fases y unidades cartogr i f least 
Nombra y su-zd da loa aualos asocladoa con Cafio Bravo, i u ind ica da 
a s o c i a c i ó n y unldadaa cartooxaf loaa an laa qua ocurron 

NOMBRH SD-ID tndlca MO-IDS 

BJUWO-1 65 1 44 73 
7L0R8S-1 73 3 44 
NBOOBV 1 1 4 7 3 
9XRDIHA 5S 3 4 4 

Pasas (TU-ID) dal aualo Cafio Bravo y laa unldadaa oartograf lcaa an qua ocurran 

TO-ID DBSCRIPCIOH KO-IDS 

1 l l a a o 44 73 

NOMBRE DEL SUELO: CANO NEGRO (A112) 
Informaclón generali 
Nombra locali 
Subgrupo segtin s.T.i Typlc Tropofibrlsts 
Superflcle en hectareast 26,012 (4.8%) 
Perfiles representatlvos: Tort 1 

Breve caracterización del suelo y su paisajet 
Turba poco descompuesta, no consolldada, muy escasamente drenada, muy 

profunda, muy acida en pantanos con un bosque abierto de poca altura (<15 
m). 

La turba tlene una estructura flbrlca con color pardo muy oscuro, sobre 
arena entre 200 y 800cm de profundldad. 

Propiedadesi 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidaz Retención de P Dansldad apar. 

(cmol.kg-1 da suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 cm: 72 8.8 
30 - 80 cm: 107 5.5 

Orado de desarrollot 1, sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclass de la aptitud del suelo: 5.2 
Llmitaclones para el uso agrlcolai condlclones de muy mal drenaje, acidaz, -

baja fuerza de soporte del suelo y la fragilldad del ecosistama. 

Informaclón acerca de suelos asoclados, fases y unidades cartogräfleast 
Nombra y Su-Id da aualoa asociadoa con Cafio Nagro, au lndax da 
aaoclacón y laa unldadaa cartograf leaa an laa cualaa occurran 

NOMBRB SU-ID IHD8X KU-IDS 

BARR0-1 es S 90 
BARRO-2 66 7 50 
CANO MORENO 3 5 50 
SXRDINA SS 8 SO 

Pasea (TU-ID) da l aualo Cafio Hegro y l a s unldadaa car togra f i eas an qu« occurran 

TU-ID DESCRIPCION KU-IDS 

2 da depras iones l&teralas 10 90 50 
75 da lagunaa 56 



NOMBRE DEL SUELO: CANO MORENO (A211) 

Información generali 
Nombra local: 
Subgrupo segun S.T.s Terrlc Tropohemiats 
Superficie en hectareas: 37,795 (7.0%) 
Perfiles representatives: AT 8; CL 4/ Tort 2, 12 

Breve caracterizaclón dal auelo y au palaajei 
Turba moderadamente deacompueata con eatratas de arcilla, poco consolidada, 

muy eacaaamente drenada, muy profunda, acida en pantanos con un boaque de 
Yolillo, Gavilan y eapecles de Palmas. 

El suelo consiste en material organico sin estructura da color pardo oscuro 
sobre estrataa de arcllla grls y de material organico poco deacompuesto. 

Propiedadea: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retención de P Deneidad apar. 

(cmol.kg-1 da auelo) % kg.ro-3 
0 - 3 0 cm: 73 24.0 
30 - 60 cm: 114 25.8 > 

Grado de deaarrollo: 1, ein o con muy poco daaarrollo 

Aptitudi 
Subclase da la aptitud del suelo: 5.2 
Limitacionea para e l ueo agricola: condiciones de muy mal drenaje, baja fuerza 

de soporta dal auelo y la fragilidad del ecosistema. 

Información acarca de suelos asociadoa, fasea y unidades cartogr&ficas: 
Nombra y Su-Id da aualoa asoaiados COD Cano Moreno, au index da 
aaociacóa y laa unldadaa cartograf icaa en laa cualaa occurred 

NOKBRB SU-ID INDEX MU-ID3 

BARRO-1 65 10 3 4 47 70 
BARKO-2 66 11 37 50 66 
CANO N80R0 3 5 50 
COCORI 10 17 70 71 
COPB MALANOA 58 IS 35 
LIQUIDO 64 9 37 66 
KONTBLIMAR. 47 13 71 
NBOUBV 11 ia 3 
PBRLA 61 16 35 
SARDINA 55 14 50 71 
TORTUQU8R0 33 12 33 

Pases (TU-: ID) del auelo Cafio Moreno y i as unidadaa cartograricas an q\ 

TU-ID D8SCRIPCI0N MO-IDS 

3 da lagunaa 33 47 54 
73 da dapraaioQae latara laa 37 38 66 35 70 50 
130 da pantanoe da vallaa 4 3 71 

NOMBRE DEL SUELO: LAGUNILLAS (Fllll) 

Información general: 
Nombra local: 
Subgrupo Begun S.T.: Andic Humltropepts 
Suparficie en hectareas: 4,800 (0.9%) 
Perfiles representativesi Cle 5; 11-7; 11-6; 9-2 

Breve caracterizaclón del sualo y au paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco arcilloeo moderadamente a muy 

padregoao, acido aobre plataformas de coladas de lavas andeaiticas con 
pendientes inclinadaa y eacarpadaa a muy escarpadas. 

Un horizonte A de 30 cm, pardo a pardo oscuro franco limoao a franco 
arcllloso en bloques aubangularea muy finos, yace sobra un B pardo franco 
arcllloso da eatructura migajosa con piedras y grava sobre una C(R) da brecha 
da lava poco meteorizada. 

Propledades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 29.9 8.3 0.7 79.4 
30 - 80 cm: 26.9 5.7 0.5 82.6 

Crado da dasarrollo: 5, bien desarrollado, poco lixiviado 

A p t i t u d i 
Subclase da la aptitud del auelo: 2.4 y 5.1 
Limitaciones para e l uso agricola: moderado a muy severo pel igro da erosion 

bajo cu l t ivos anuales segiin la pendiente. 

Información acarca da suelos asociadoa, faaes y unidades cartografleast 
Nombra y Su-Id da aualos asociadoa con Laguni l laa , su index da 
aaociacon y l a s unidades carcogr&cicas an l a s c u a l e s occurren 

N0MBRB SU-ID IHDBX KU-IDS 

LOMAS DB SIBRPB 6 88 a 

Fasas (T0-ID) del suelo Lagunillaa y las unldadaa cartogrificaa en qua occurren 

TU-ID DSSCRIPCION MU-IDS 

56 inolinada, moderadamente pedregosa 164 
118 escarpada, pedregosa 9 164 
126 muy escarpada, muy pedregosa 6 8 9 



NOMBRE DEL SÜELO: GUAYACAN (F1112) 

Información generalt 
Nombre local: 
Subgrupo segun S.T.i Andic Humltropepts 
Superficie en hectareas: 447 (0.1%) 
Perfiles representatives: Pa 3 

Breve caracterizaclón del suelo y su paisaje: 
Blen drenado, moderadamente profundo, franco arcilloao pedregoso, acido, 

sobre coladas de lavas andesiticas en valles con pendientes moderadamente 
escarpadas. 

Un horlzonte A de 30 cm pardo franco llmoso a franco arclllo llmoso de 
bloques subangulares muy flnos, sobre un B pardo franco arclllo llmoso de 
estructura migajosa con piedras y grava sobre un c de brecha de lava 
meteorlzada. 

Propledades: 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retention de P Denaidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 cm: 6S.3 4.1 0.4 
30 - 80 cm: SS.4 7.2 3.0 

Grado de desarrollot 6, blen desarrollado, moderadamente lixlviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.4 
Limitaclones para e l UBO agricolai la acldez y un moderado pel lgro de erosion 

bajo cu l t lvos anuales. 
Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartogräf icas: 
Norobre y Su-Id de suelos asociados coa Ouayacan, su index da 
asociacón y las unidades cartograclcas an las cualas occurran 

NOMBRS SU-ID INDBX MU-XDS 

BI suelo Ouayacan no esta asoclado coa ningun otro suelo 

Pasas (TU-IDJ del suelo Ouayaoan y las unidades cartografleaa en que occurran 

TO-ID DBSCRIPCION HU-IDS 

143 moderadaroanee escarpada, pedregosa 35 

NOMBRE DEL SUELO: LOMAS DE SIERPE (F1121) 
Información general: 
Kombre localt 
Subgrupo aegün S.T.: Andic Humltropepts 
Superficie en hectareas: 13,465 (2.59«) 
Perfiles representativos: W 7,9 

Breve caracterizaclón del suelo y su paisaje: 
Blen drenado, moderadamente profundo a profundo, arcilloao, acido, sobre 

lava andesitica en vertientes de esqueletos.volcanicos o coladaa con pendien
tes inclinadas y escarpadas. 

Un horlzonte A de 30 cm pardo amarillento oscuro de bloques subangulares 
muy flnos sobre un B pardo oscuro a pardo grisaceo muy oscuro de estructura 
migajosa sobre un C de brecha de lava saprolitica. 

Propiedadesi 
Profundldad 

0 - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez  
(cmol.kg-1 de suelo)  

> 2.0 
> 2.0 

Retenclón de P 

83 
88 

Oensidad apar.  
kg.m-3  

Grado de desarrollo: 6, blen desarrollado, moderadamente lixlviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.4 y 5.1 
Limitaclones para el UBO agricola: la acldez y un moderado 

pellgro de erosion bajo cultivos anuales. 
a muy severo 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartogräf icas: 
Hombre y Su-Id de suelos asociados con Lomes de sierpe, su index de 
asociacön y las unidades cartograficas en las cualas occurren 

NOMBRE SO-ID INDBX HU-ID3 

COCORI 
LAOUHILLAS 

10 
4 

89 
68 

41 42 
S 

Fasaa (TU-ID) del suelo Lomaa de sierpe y las unidades cartograficas en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCION 

57 escarpada 
111 Incllnada 
113 escarpada, muy pedregosa 

MO-IOS 

41 42 
158 
8 158 

• \4-: 



NOMBRE DEL SUELO: MILANO (F1122) 

Información generalt 
Nombre local: 
Subgrupo Begun S.T.: Andic Humitropepta 
Superficie en hectareasi 3,601 (0.7%) 
Perfilea representativesi Bra 5,16; EG 3,4; Nag 2,4,10,301,305; RJZ 2,11; 

RP 1; SMA 1 

Breve caracterlzaclón del auelo y au palaajei 
Blen drenado, moderadamente profundo, franco arcllloso a arcilloso, acido, 

sobre depósltos fluvio-laharicoa arenoaos cementadoa en un paleaje da 
lnterfluvioa caai llanos a suavamenta inclinados. 

Un horlzonte A de 60 cm pardo grisaceo muy oscuro a pardo oscuro de bloques 
subangulares muy finoa a mlgajoao aobre un B pardo oscuro de eatructura 
migajoaa sobre un C da brecha arenosa cementada y poco permeable desde 80cm. 

Propiedadea: i 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retenclón de P Denaidad apar. 

(cmol.kg-1 de auelo) % leg.ra-3 
0 - 3 0 cm: 23.3 6.7 0.4 76.3 840 
30 - 80 cm: 18.5 6.8 0.1 79.0 970 

Grado da deaarrollo: 6, blen deaarrollado, moderadamente lixiviedo 

Aptltud: 
Subclaae de la aptltud del suelo: 2.1 
Llmltaclones para el uao agricola: la rooderada fertllldad qulmica 

Información acerca da suelos asociados, fases y unldades cartogréficas: 
Mombre y Su-Id da eueloa aaociadoa con Mileno, au index da 
aeooiacon y laa unidadaa cartoaratieaa an laa cualaa occurran 

NOMBRB SU-ID IHDBX KU-IDS 

RIO MOLZMO 22 90 162 

Pasea (TO-ID) dal aualo Milano y laa unidadaa careoqraficas an qua occurran 

TO-ID DBSCRIPCIOH MO-IDS 

58 suavamenta inclinada 125 
117 liana a caai liana 162 

Jfc^f**" 

NOMBRE DEL SUELO: LA ALDEA (F1123) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo segün S.T.: Andlc Humitropepta 
Superficie en hectareaa: 2327 (0.4%) 
Perfilea representatives: La Aldea 4,6 

Breve caracterlzaclón del auelo y au palaaje: 
Blen drenado, profundo, franco arcilloso a arcilloso, acido, sobre 

depósltos fluvialea arenoeoa de origen volcanico en un palaaje 
suavementa inclinado da explayamientoa de abertura. 

Un horlzonte A da 30 cm pardo oscuro a pardo amarillento oacuro da bloques 
subangulares muy finoa aobre un B pardo amarlllento oacuro de eatructura 
mlgajosa sobre un C de arena permeable desde 100cm. 

Propiedades: 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retenclón de P Denaidad apar. 

(cmol.kg-1 da auelo) % kg.m-3 
0 - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

Grado de deaarrollo: 6, bien deaarrollado, moderadamente lixiviado 

Aptltud: 
Subclaae da la aptltud dal suelo: 2.1 
Limitacionea para e l uao agricola: la moderada f e r t i l i d a d quimica 

Información acerca de aueloa aaociadoa, faaea y unidadaa cartogräf icas : 
Mombra y 5u-Id da aualoa aaociadoa con La Aldea, au index da 
aeociacón y laa unidadaa cartograf icaa an l a s cualaa occurran 

KOMBRB 30-ID IHDBX MtJ-IDS 

AQUA FRIA 67 91 79 
QUBBRADA CASPAR 71 92 79 

Paaaa (TU-XD) del aualo La Aldea y laa unidadaa cartoaraflcas en qua occurran 

TO-ID DBSCRIPCIOM TO-IDS 

euavemente inclinada 



NOMBRE DEL SUELO: HUACAS (F1124) 
Información generali ' 

Kombre locali 
subgrupo segdn S.T.i Andic Humltropepts 
Superficie en hectareasi 316 (0.1 %) 
Perfiles representativesi Pal, Pa2 

Breve caracterlzaclón del suelo y su palsaje: 
Bien drenado, profundo, arcllloso, acido a muy acido, sobre 

una colada de lava andesltica con pendlentes moderadamente escarpadas. 
Un horizonte A pardo de estructura subangular muy flna la cual debajo de 

los 30 cms se vuelve migajosa; debajo de los SO cms contiene piedras 
meteorizadas. 

Propiedadest 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Ratenden de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 30 cm: 34.3 4.8 2.3 87 
30 - 80 cmt 30.4 4.8 2.8 86 

Grado de desarrolloi 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitud: 
Subclasa de la aptitud del suelot 3.4 
Limitaciones para e l uso agrlcolai la baja f er t i l idad quimica (acidez) y un 

moderado pellgro de erosion bajo anuales. 

Información acerca de auelos asociados, fases y unidades cartograf icas: 
Nombre y Su-Id d« euelos asoc iados con Huacas, su Index da 
asoc iacón y l a s unidadas car tograf l caa an laa cualas occurran 

HOHBRB SO--ID IWDBX HQ l-IDS 

El • ualo Huacas no astA asociado con nlngün otro suelo 

Paaas (TO-ID) dal sue lo Huacas y laa unidadas car tograf i cas eo que occurran 

TO-ID DBSCRIPCXOH MU-ID3 

142 modaradaraaote escarpada 34 

J U - * * - * 

NOMBRE DEL SUELO: COCORI (F1131) 
Informaclón general: 
Nombre local> 
Subgrupo segün S.T.i Andic Humltropepts 
Superficie en hactareas: 18,46S?(3.4%) 
Perfiles representativos: Coc 17; W 8 

Breve caracterlzaclón del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, arcllloso, muy acido aobre lava andesltica en 

paiaajea de conos compuestos, de eaqueletos volcanicoa y de coladas de lava 
con pendlentes inclinadas a escarpadas. 

Pardo de estructura subangular muy fina la cual debajo de los 30 cms se 
vuelve migajosa sobre un horizonte C saprolitico debajo de los 150 cms. 

Propiedades t 
Profundidad CXC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de p Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) »6 kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 33.0? 2.7 2.1 68.0 
30 - 80 cm: 24.4 0.7 1.8 82.0 

Grado de desarrollo: 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 3.4 y 5.1 
Limitaciones para el uso agricola: la baja fertilidad quimica (acidez) y un 

moderado a muy severo pellgro de erosion, eapecialmente bajo anuales. 

Informacién acerca de suelos asociados, fasea y unidadea cartograficas: 
Mombra y Su-Zd da sualos asociados con Cocori, su indax da 
asoelacón y las unidades cartograficas en las cualas occurran 

NOHBRB SO-ID IND8X MU-IDS 

BARKO-1 CS 93 70 
CAMO MORENO 3 17 70 71 
COPS MAUUIOX SS 96 138 
LOHAS DB SIBRPB 6 89 41 42 
MOHTBLIHAR 47 94 71 
SkKDINA 55 95 71 138 

Fases (TU-ID) del suelo Cocori y las unidades carcogracicas an que occurren 

TU-ID D8SCRIPCZ0H KU-IDS 

59 moderadamente eecarpada, 
da aequeletos volcanlcos 42 69 70 71 41 

96 incllnada, plataforma da 
tarraaa en colada de lava 138 

100 moderadaniente escarpada, 
da conoe compuestoa 143 

109 escarpada, de colada da lava 163 157 
110 incllnada, da colada da lava 157 163 



NOMBRE DEL SÜELO: NEGUEV (F1132) 

Información general: 
Nombre locali tierra colorada, tierra firme 
Subgrupo segün S.T.i Audio Humltropepts 
Superficie en hectareas: 29,229 (5.4%) 
Perfiles representatives i Bre 121; Heg 9,102,106; RJZ 1,14 

Breve caracterización del suelo y su paisajet 
Bien drenado, profundo, arcilloao, muy acido sobre depósitos fluvio-

lahäricos arenosos en un palsaje de interfluvios casi llanos con pendientes 
inclinadas a moderadanente escarpadas. 

Un horizonte A de 60 cm pardo grisaceo muy oscuro a pardo oscuro de 
estructura muy fina angular a subanguar aobre un B pardo oscuro de estructura 
migajosa sobre un C de roca saprolitica entre 100 y 200cm de profundidad 

Propiedadas: , 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 30 cm: 31.3 2.1 2.6 61.0 
30 - 80 cm: 27.5 1.7 2.7 69.8 

Grado de desarrollo: 7, muy desarrollado, lixiviado 

AptitUd: 
Subclase de la aptitud del suelo: 3.1 y 3.4 
LimitacioneB para e l uso agricola: la baja f er t i l idad quimica (acidez y 

nutrientes) y e l r iesgo de erosión ba jo anuales en pendientes. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograficast 
Kombre y Su-Xd de aueloe asoc iados con Heguev, au indax da 
aaociacón y l a s unidades c a r t o g r a c i c a s donda occurran 

KOKBRB SO- ID 

«7 

INDBX HU-IDS 

AOOA PRIA 

SO- ID 

«7 99 80 121 
BARR0-1 65 97 3 72 
BARRO-2 66 96 96 134 173 
BOSQUB 51 104 49 53 
CANO BRAVA 1 4 7J 
CAHO MORENO 3 16 3 
COPB MALANOA 58 107 49 53 64 130 135 
PL0RB3-1 73 100 130 
HORgUBTAS 31 103 100 
LA LUCHA 53 105 116 
LIOIA 60 10S 63 64 
LOS DIAMANTBS 28 101 63 121 
KOHTBLIHAR «7 103 80 113 116 130 135 
SARDIHA SS 106 49 S3 80 135 
SXLBNCIO 19 109 63 64 80 96 113 116 121 173 

Pasee (TU-ID) dal aualo Naguev y las unidadas cartograf lcas an qua occurran 

TU-ID DBSCRIPCION MU-ID9 

60 moderadajnente eacarpado 2,49,53,80,96.100,121, 
130,113,73,64,116,63 

95 lncllnado 72,134,135 

119 auevemante incllnado 3,2 

yy^=f^iT" 

NOMBRE DEL SUELO: HUETAR (F1133) 
Información general: 
Nombra local: 
Subgrupo segün S.T.i Andlc Humltropepts 
Superficie en hectareas: 567 (0.1%) 
Perfiles representativos: GUC 11; P 3,6 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, profundo, arcilloso, acido sobre depósitos fluvio 

laharicoa pedregosos en un paisaje de interfluvios con pendientes 
suavemente inclinadas. 

Un horizonte A de 60 cm pardo a pardo oscuro de estructura muy fina angular 
a subangular sobre un B pardo oscuro con Piedras y con una arcilla de 
estructura migajosa sobre un C de roca saprolitica a mas de 150cm de profun
didad. 

Propiedadas: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.ra-3  
0 - 3 0 cm: 19.2 1.8 1.0 76 
30 - 80 cm: 15.4 1.4 0.8 82 

Grado de desarrollo: 6, bien desarrollado, poco lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 2.1 
Limitacionea para e l uso agricola: la moderada f e r t i l i d a d quimica (moderada 

acidez, disponibi l idad de fósforo y nutr i en te s ) . 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograf icas: 
Nombra y Su-Xd de s u e l o s asoc iados con Huetar, su indax da 
aaociacón y l a s unidadas car togra f l cas donda occurran 

NOMBRE SU -ID INDEX KU-IDS 

Bl ou«lo Huetar no • Bti asociado C O Q ningun otro B U « 1 O 

Fases <TU-ID, dsl i suelo Huetar y las unidadc is car tograf 

TU-ID DBSCRIPCIOH MU-IDS 

82 tiuaveroanta : Lnclinada llS 

~ ^ J ? 



NOMBRE DEL SUELO: RIO PACUARE (F1134) 
Información generali 
Nombre localt 
Subgrupo segün S.T.i Andlc Humltropepts 
Superflcle en hectareas: 18,686 (3.4%) 
Perfiles representatives: Cle 1; Pa 6,7,9; Tal 7,9 

Breve caracterización del suelo y su palsajei 
Blen drenado, profundo, franco arcillo limoso a arcilloso, muy Acido sobre 

arenlscas y llmolltas en un palsaje de plataformas de erosion con pendientes 
moderadamente escarpadas y de cuestas con pendientes escarpadas a muy 
escarpadas. 

Un horizonte A pardo de estructura subangular muy flna hasta los 30 a 50 
cms sobre un B pardo rojlzo de estructura subangular muy flna con roca 
saprolltlca del horizonte C aumentando hacia abajo. 

Propledades i l 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retenclón de P 

(cmol.kg-1 de suelo) % 
0 - 3 0 cm: 37.8 12.5 12.0 91.0 
30 - 80 cmi 38.6 4.8 15.5 97.0 

Grado de desarrollot 7, muy desarrollado, llxivlado 

Aptitudi 
Subclase de la aptltud del suelo: 5.1 
Limitaclones para e l uso agrlcolat e l a l to grado de äcidez, la baja 

dlsponlblldad de fósforo por e l a l t o grado de retenclón de e s te elemento, 
y e l a l to pel lgro de erosion y de deslizamientos. 

Información acerca de suelos asoclados, fases y unldades cartogräfleasi 
Nombre y s u - I d do sue los asoclados con Rio Pacuare, au Index de 
aaoc iac ión y l a s unldades c a r t o c r a f i c a s en l a s cuales occurren 

NOHBRB SU-XP INDBX MU-XDS 

Bl s u e l o Rio Pacuare no e s t a asoc lado con ningün ocro s u e l o 

Pases (TU-ID) da l s u e l o Rio Pacuare l a s unldades c a r t o g r a f i c a s en que occurren 

TU-ID D8SCRXPCI0N MU-XDS 

69 escarpada 7 37 
146 muy escarpada 37 

D e n s i d a d a p a r .  
kg.m-3  

*?• 

NOMBRE DEL SUELO: BARBILLA (F1135) 

Información generalt 
Nombre local: 
Subgrupo segün S.T.: Andlc Humltropepts 
Superflcle en hectareas: 12,103 (2.2%) 
Perfiles representativos: Cle 3 

Breve caracterización del suelo y su palsaje: 
Bien drenado, muy profundo, arcilloso, äcido a muy Acido sobre 

conglomerados volcänicos y lava brecbada en un palsaje de cuestas 
con pendientes escarpadas a muy escarpadas. 

Los borizontes A y B son pardo aroarillento de estructura subangular muy 
fina; debajo de los 150cm comienza el C de una roca saprolltlca y de color 
pardo rojlzo. 

Propledades: 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retenclón de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 cm: 21.6 5.4 1.4 58.3 
30 - 80 cm: 18.3 2.8 2.3 62.8 

Grado de desarrolloi 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitudi 
Subclase de la aptitud dal suelo: 5.1 
Limitaclones para e l uso agrlcola: la Acidez y e l a l t o pel lgro de erosion. 

Información acerca de suelos asoclados, fases y unldades cartogräf icas: 
Notobre y Su-Id de s u e l o s asoclados con B a r b i l l a , su index de 
aaoc iac ión y l a e unldades carcotfraficas en l a s cua les occurren 

NOMBRB SCT-ID INDBX MU-IDS 

Bl suelo Barbilla no esta asociado con ningün otro suelo 

Pases (TU-ID) del suelo Barbilla y las unldades cartogracices en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCION MU-XDS 

14« escarpada 36 
145 muy escarpada 36 

^ 5 -



NOMBRE DEL SUELO: LA RAMBLA (Fl136) 

Información generalt 
Nombre localt 
Subgrupo segün S.T.i Andic Humitropepts 
Superflcle en hectareast 1,318 (0.2%) 
Perfiles representatlvost Gul 6 

Breve caracterizacion del suelo y su palsajet 
Blen drenado, profundo arcllloso, muy acido sobre depósitos fluviales 

arenosos de orlgen volcanlco en un paiflaje de Interfluvlos casl llanos de 
abanlcos. 

El horizonte A de 60 cm pardo grlsaceo muy oscuro a pardo oscuro de 
estructura flna angular a subanguar sobre un B pardo oscuro con estructura 
mlgajosa sobre un C de arena suelta debajo de los 130cm. 

Propledadest 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retention de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 cmt 22 2.4 89 
30 - 80 cmt 23 l.S - 92 

Grado de deaarrolloi 7, muy desarrollado, lixlvlado 

Aptltudt 
Subclase de la aptltud del suelot 3.1 
Llmitaciones para el uso agricolai la acidez y el bajo contenido de 

nutrientes. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograficast 
Nombre y Su-Id da suelos asociados con La Rambla, su index de 
asoci&oiÓQ y las unldadas cartograficas en las cuales occurren 

NOMBRB SO-ID IHDBX MU-IDS 

Bl suelo La Rambla no aste, aaociado con ningiln otro suelo 

Pases (TO-XD) del suelo La Rambla y las unldadas cartograf leas en que occurren 

TU-ID DBSCRIFCIOH MU-IDS 

80 casi Ilona 83 

%ss$&&> 

NOMBRE DEL SUELO: CIMARRONES (F1137) 
Información generalt 
Nombre localt 
Subgrupo segiin S.T.t Andic y Humitropepts 
Superflcle en hectareast 108 (0.1%) 
Perfiles representatlvost cle 2 

Breve caracterizacion dal suelo y su palsajet 
Blen drenado, profundo, arcllloso, acido a muy äcido sobre una colada de 

lava brechada con pendientes inclinadas a moderadaroente escarpadas. 
El horizonte A de 40cm pardo da estructura subangular muy flna sobre un B 

pardo amarillento de estructura subangular muy fina a mlgajosa que debajo de 
los 100cm contiene roca saprolitica (horizonte C) aumentando hacia abajo. 

Propledadest 

Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retencion de P Densldad apar. 
(cmol.kg-1 de suelo) % kg.ra-3  

0 - 3 0 cmt 23.5 2.4 2.5 72.0 
30 - 80 cmt 16.1 2.3 2.5 72.0 

Grado de deaarrolloi 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptltudt 
Subclase de la aptitud dal suelot 3.4 
Llmitaciones para e l uso agrlcolat la ac idez , e l bajo contenido de nutr ientes 

y e l a l to pe l igro de erosion bajo anuales. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograf icast 
Hombre y Su-Id de suelos asociados con Cimarrones, su index de 
asooiación y las unidades carcograficas en las cuales occurren 

NOMBRE SU-ID INDBX HU-IDS 

Bl suelo cimarrones no esta asociado con ningün otro suelo 

Pases (TU-ID) del auelo Cimarrones y las unidades cartograficas en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCION MO-IDS 

147 moderadomente escarpada 39 
U 9 incllnada 39 



NOMBRE DEL SUELO: LA CABANA (F1141) 

Infoxmaclón general: 
Kombre locali 
Subgrupo segün S.T.i Andic y Andlc Oxlc Dystropepts 
Superflcla en hectareas: 9,426 (1.7%) 
Perfiles representativos: Pa 5,8 

Breve caracterización del suelo y su palsaje: 
Blen drenado, rauy profundo, arcilloso, muy acido sobre una colada de 

lava andesltica con pendientes suavemente inclinadas y moderadamante 
escarpadas a muy escarpadas. 

Un horizonte A de 30cm pardo de estructura subangular muy flna sobre un B 
pardo rojlzo a pardo amarlllento do estructura subangular muy flna a migajosa 
quo debajo de los 150cm contiene roca saprolltlca del horizonte C que aumanta 
hacla abajo. 

Propiedades i 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retencion de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 36.6 1.6 4.5 76.0 
30 - 80 cm: 27.9 0.4 15.3 79.6 

Grado de desarrollo: 8, muy dasarrollado, fuertemente lixiviado 

Aptltud: 
subclase de la aptitud del suelo: 3 . 1 , 3.4 y 5.1 
Llmltaciones para a l uso agrlcola: e l a l to grado de Acidez, e l ba jo contenldo 

de nutrientes y e l a l to pel igro de erosion en pendientes sscarpadas. 

Infoxmaclón acerca de suelos asoclados, fases y unldades cartograficao: 
Norabre y Su-Id da eueloa aaociadotf con La CabaAa, au index da 
aaoc iac ión y laa uoidadaa car tograf i caa an laa cuales occurraa 

HOHBRB SO-ID IHDBX MU-IDS 

El suelo La Cab&na D O eata. aaoclado con nlngun otro auelo 

Paaaa (TÜ-IDÏ dal aualo La Cabafia y laa unidadea cartogrÄficaa an que occurran 

TB-ID D8SCKIPCX0N MO-IDS 

61 moderadamenee aacarpada 1*5 
108 auavemente lnclinada IS« 
133 aacarpada 167 
148 muy aacarpada, «obre lava aaprolltlca 48 46 

152 moderadanenta aacarpada, 
aobre lava aaprolltlca 

46 48 

NOMBRE DEL SUELO: PRECIPICIO (F1142) 
Informaclón general: 
Norabre locali 
Subgrupo segün S.T.: Andlc Oxlc Dystropepts 
Superflcla en hectareas: 2,818 (0.5%) 
Perfllea representativos: GP 2; Wll 6 

Breve caracterización del suelo y su palsaje: 
Blen drenado, muy profundo, arcilloso, muy acido sobre depósitos fluvio-

lahäricos de composición andesitica en un palsaje de lomas con pendientes 
inclinadas. 

Un horizonte A de 10cm pardo oscuro de estructura subangular muy f ina sobre 
un B pardo fuerte de estructura subangular muy flna a migajosa que debajo de 
los 150cm contiene roca aaprolltlca y piedras muy meteorizadaa del horizonte 
C que aumanta hacia abajo. 

Propiedades: 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retencion de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 da suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 17.1 2.4 2.6 76.7 
30 - 80 cm: 14.3 1.8 2.7 80.8 

Grado de desarrollo: 8, muy dasarrollado, fuertemente lixiviado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 3.4 
Limitaciones para el uso agrlcola: la baja fertilidad quimlca (écidez y el 

bajo contenldo de nutrientes) y el alto peligro do erosion bajo cultivos 
anuales. 

Informaclón acerca de suelos asoclados, fases y unidades cartografleast 
Nombre y Su-Id de aueloa aaocladoa con P r e c i p i o i o eu index do 
aaoc iac ión y laa unidadea cartograf icaa en l a s cualea occurren 

MOMBRB SU-ID IHDBX MU-IDS 

SI auelo Preciplcio no eat« a isociado con ni&fftin otro SUttlO 

Pases (TU-ID) d e l s u e l o P r e c i p i c i o y laa unidadea car tograf i caa en «jua occurran 

TIT-ID DBSCRIPCION MU-IDS 

62 inc l lnada 107 



NOMBRE DEL SÜELO: SILENCIO (F1143) 

Información generali 
Nombre localt tlerra colorada 
Subgrupo aegün 3.T.: Andlc y Andic Oxlc Dystropapts 
Superficle en hectareasi 13,291 (2.1%) 
Perfiles representativesi Coc 4,12; EG 2; Neg 3; QR 5,8 

Brave caracterizaciön del euelo y au paisajei 
Blen drenado, muy profundo, arcilloao, muy icido sobre depösitos fluviales 

de composición andealtlca en un paisaje de lomae con pendientes 
lnclinadae, moderadamente escarpadaa y eacarpadas. 

Un borizonte A de 10 a 30cm pardo rojizo de estructura angular a aubangular 
muy flna sobre un B rojo amarlllento de aatructura angular a aubangular (muy) 
fina quo debajo de los 200cm aobreyace un C de capas de arena fina haeta 
gravilla muy meteorizadas. 

Propiedades• 
Profundidad 

0 - 30 cm: 
30 - 80 cni 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
• -(cmol.kg-1 de suelo)  
29.1 2.3 4.1 
23.1 1.7 4.3 

Retencién de P 
% 

74.0 
74.0 

Densidad apar.  
ïcg.m-3  
837 
828 

Grado de desarrollo: 8, muy deaarrollado, fuertemente lixiviado . 

Aptitud: 
Subclaee de la aptitud del suelo: 3.4 y S. l 
Limitaciones para e l uso agricola: e l a l to grado de äcidez y e l moderado con-

tenldo de nutrientea a l lgual que un a l to a muy a l t o pel igro de erosion. 

Informaci6n acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograflcas: 
Nombre y Su-Id de s u e l o s aaociados con s i l e n c i o , su index da 
asoc lac lon y laa unldadea cartograf lcaa en l a s cualea occurren 

NOHBRB SU-ID 

67 

INDEX KO-ID3 

AOUA FRIA 

SU-ID 

67 113 SO 98 131 
BARRA (9 113 52 
BARRO-1 (5 110 52 
BAKKO-2 66 111 38 96 139 173 
COPB HALAHOA SS H O 38 64 139 
LA LUCHA S3 116 116 
LIOIA 60 119 63 64 
LOS DIAMANTBS 38 114 63 131 
HONTBLIMAR »7 115 SO 98 113 116 
HBOUEV 11 109 63 64 80 96 113 116 131 173 
SARDINA SS 117 SO 98 

Paaas (TU-ID) d e l auelo s i l e n c i o y laa unldadea cartograf icaa en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCION HU-IDS 

74 
97 

eacarpada 

lnc l lnada 
moderadamente eacarpada 

S3 9S 173 80 131 63 96 113 
64 116 
38 
139 

K$ 

I M 

NOMBRE DEL SUELO: LIMON ( F l 1 5 1 ) 

Información generali 
Nombre locali 
Subgrupo aegün S.T.: Oxic Dystropepts 
Superficle en hectareasi 649 (0.1%) 
Perfiles representatives! Ta-W2 (fase non calcarea) 

Brave caracterizaciön del suelo y su paisajei 
Bien drenado, muy profundo, arcilloao, icido a muy äcldo sobre areniacas 

calcareas en un paisaje de colinas con pendientes moderadamente escarpadas. 
Un horizonte A de 20cm pardo rojizo oscuro de estructura angular a 

subangular fina sobre un B rojo amarlllento de estructura angular muy fina que 
debajo de loa 160cm aobreyace un C de areniaca calcarea. 

Propiedadesi 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 cm. 18.0 9.0 35.5 953 
30 - 80 emi 21.2 17.5 43.3 1037 

Grado de desarrolloi 7, muy deaarrollado, lixiviado 

Aptitudi 
Subclaae de la aptitud del auelo: 3.4 
Limitaciones para e l uso agricolai e l a l to grado de acidez y e l a l t o pel igro 

de erosion bajo anuales. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograf icas i 
Nombre y Su-Id de aueloa aaociadoa con Llmon, eu Index de 
aaociac idn y laa unidades c a r t o g r a f l c a s en laa c u e l e s occurren 

NOHBRB SU-ID INDBX HU-IDS 

Bl suelo Llmon no esta aaoeiado con nlngun otro suelo 

Fasea (TU-ID) del suelo Llmon y las unidades cartograflcas en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCIOH HU-IDS 

159 moderadamente eacarpada, aobre areniscaa calcareas 75 
163 moderadamente eacarpada, sobre callxas de corales 



NOMBRE DEL SUELO: RIO CAMARRON (F1211) 

Informaclón generali 
Nombre local: 
Subgrupo Begun S.T.t Aqulc Humitropepts 
Superflcla en hectareas: 60S (0.1%) 
Parfllaa representatlvos: Gul 4 

Breve caracterlzaclón dal suelo y su palsajei 
Imperfectamente drenado, muy profundo, arcllloso, muy acido sobre 

depósitos fluvio-laharicos arenosos de composiclón andesltica en un paisaje 
de lnterfluvlos casl llanos. 

Un horlzonte A de SO cm pardo grlsaceo muy oscuro con manchas naranjas, 
de estructura muy fina angular a subangular sobre un B pardo oscuro con 
manchas gria y naranjas con estructura angular flna sobre un C de arenisca 
muy meteorlzada a mas de 180cm de profundidad. 

Propiedadesi 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retenclon da P Oensidad apar. 

--. (cmol.kg-1 do suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 cms 25 7.9 - 69 
30 - 80 cm: 21 1 1 - 7 0 

Grado de desarrollot 7, muy desarrollado, lixiviado 

Aptitudi 
Subclase de la aptitud del suelo: 3.2 
Limitaciones para e l uso agricola: baja f er t i l idad quimica (acidez, baja 

disponibil idad de fósforo y nutrientes) y e l mal drenaje. 

Informaclón acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograficaa: 
Nombre y Su-Id de sue los asoc iados con Rio Camarron, su Index de 
asoc iacón y l a s unldadea c a r t o g r a f i c a s donde occurren 

NOMBRB SU-XD IKDBX MU-IDS 

Bl auolo Rio Ceioarron no eats, asociado con ningun otro suelo 

Fases {TU-IDÏ del suelo Rio Camrrón y las unidades certografleas en qua occurren 

TU-XD DBSCRIPCXON . MU-IDS 

64 casi liana 131 

NOMBRE DEL SUELO: RIO MOLINO (Mill) 
Informaclón general: 
Nombre local: 
Subgrupo segun S.T.: Aqulc Hapludanda 
Superflcla en hectareas: 874 (0.2%) 
Perfiles representatlvos: Bre 123 

Breve caracterlzaclón del suelo y su paisaja: 
Imperfectamenta drenado, moderadamente profundo, franco a franco 

arcllloso, acido sobra arena pedregosa da composiclón andesltica an fondos 
da valles en paisajas de abanicos fluvio-laharicos. 

Un horlzonte A da SO cm pardo oscuro con oxidaciones naranjas de 
estructura subangular muy flna sobra un B amarillo olivioso da estructura 
migajosa sobre un C de grava y arena debajo de los 80 y 120cm de profun
didad. 

Propiedades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retenclon da P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 do suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 40.0 2.2 2.1 97.7 828 

30 - 80 cm: 31.3 1.8 3.2 97.0 797 

Grado de desarrollo: 3, moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.2 y 1.3 
Limitaciones para el uso agricola: la modarada fertilidad quimica (äcidez, 

baja disponibilidad de fósforo), las condiciones de mal drenaje y la 
presencia de Piedras. 

Informaclón acarca da suelos asociados, fases y unidades cartogräf icas: 
Nompro y Su-Id de sue los asociados con Rio Molino, su index de 
asociacdn y l a s unidades c a r t o g r a f i c a s en l a s cualee occurren 

SU-XD XNDBX MU-IDS 

CHIRRIPO J0 25 149 1S4 
MILANO 7 90 1S2 
SUBRRS 57 26 149 154 

Feses (TU-XD) de l s u e l o Rio Molino y l a s unidades cartogräf icaa en quo occurron 

TU-XD DBSCRIPCIOH MU-IDS 

83 c a s i l i a n a , modoradajnente pedregosa 103 162 
104 suavemente i n c l i n a d a , pedregosa 149 154 



NOMBRE DEL SUELO: CORINTO (M12111) 

Informaclón general i 
Nombre localt tlerra negra 
Subgrupo segün S.T.: Pachic Melanudands 
Superflcle en hectareas: 794 (0.1%) 
Perfiles representativesi Bre 6,15; GP 16 

Breve caracterizaclón del auelo y au paiaajet 
Blen drenado, profundo, franco a franco limoso poroeo y no acido aobre 

depósitos arenoaoa cementadoa de composición andesitica en un paisaje de 
abanicos fluvlo-laharicos caal llanos. 

Un horlzonte A, de 60 a 120cmf negro a pardo rouy oscuro de estructura 
migajosa, a vecea aobre un B do color pardo amarlllento oacuro y de eatruc-
tura migajosa o aln un B pero directamente aobre un C de arena cements. 

Propledadesi 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retention de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 33.6 9.8 0.2 96.0 798 
30 - 80 cm: 33.0 8.7 0.1 98.0 648 

Grado de desarrollo: 4, bien desarrollado 

Aptltud: 
Subclaae da la aptitud dal suelo: 1.3 
Limitaciones para el uao agricola: la baja dlsponibllidad de föaforo y 

presencla da pledras. El horlzonte C es poco permeable que causa 
problemas de drenaje durante periodos da alta pluviosldad. 

Información acerca de suelos asociados, faaes y unidades cartogr&flcaa: 
Nombre y Su-Id de suelos asociados con Corinto, su iudex de 
asociacon y lap unidades cartografleas en las cuales occurren 

HOMBRB SU-ID IHDBX MU-IDS 

Rl suelo Corinto no esta asooiado con ningün otro suelo 

?ases (TU-XD) del suelo corinto y las unidades cartograficas en qua occurren 

TU-ID DRSCRXPCION MU-IDS 

17 casi liana, padregosa 109 

NOMBRE DEL SUELO: RIO CRISTINA (M12112) 

Información general: 
Nombre local: tlerra negra 
Subgrupo Begun S.T.: Pachic Pulvudands y Pachic Hapludands 
Superflcle en hectareas: 1,165 (0.2%) 
Perfiles representatlvoa: GC 26; GP 13 

Breva caracterizaclón del auelo y au paiaaje: 
Bien drenado, profundo, franco a franco limoao poroao y no Äcido sobro 

depósitoa arenosos cementados de composición andesitica en un paisaje de 
abanicos fluvio-laharicos casi llanos. 

Un horlzonte A, de 60 a 80cm, pardo muy oacuro da estructura subangular 
muy fina sobra un B pardo amarlllento oscuro de estructura migajosa sobre 
un C de arena cementa debajo da los lOOcms. 

Propledades: 
Profundldad 

0 
30 

30 cm: 
80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
(cmol.kg-1 de auelo) 

34.4 10.6 0.3 
25.8 5.2 0.3 

Retención de P 
% 

9S.7 
92.6 

Dansidad apar. 
kg.m-3 
647 
673 

Grado da desarrollo: 4, bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.1 
Limitaciones para el uso agricola: la baja dlsponibllidad del fósforo. El 

horlzonte C as poco permeable que causa problemas durante periodos da 
alta pluviosldad. 

Información acarca da suelos asociados, fases y unidades cartograf icas : 
Mombre y Su-Id de suelos asociados con Rio Crlstina, su index de 
asociacón y las unidades cartograficas en las cuales occurren 

NOMBRB SO-ID IND8X HU-IDS 

Pases (TU-XD) del suelo Rio Crlstina y las unidades cartograficas en que occurren 

TU-ID DBSCRXPCION MU-IDS 

casi liana 118 127 172 
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NOMBRE DEL SUELO: CARTAGENA (M12113) 

Información generali 
Nombre localt tlerra negra 
Subgrupo Begun S.T.: Pachic Fulvudanda y Pachlc Hapludands 
Superflcie en hectareas: 9,433 (1.7%) 
Perflles representative«: GP S,14; GUC 15,18,23; P 5; Pom 1; RJZ 22,24,25 

Breve caracterización del auelo y su palsaje: 
Blen drenado, profundo, franco a franco arenoso y no acido gobre 

depósltos arenosoo y a vecea pedregoaos, de compoeición andealtica en un 
palaaje de abanicoe fluvlales caai llanoa. 

Un horlzonte A franco, da 60 a 90cm, pardo oacuro a pardo muy oscuro de 
eatructura aubangular muy fina sobre un B franco arenoso, pardo amarillento 
oscuro de eatructura mlgajoaa aobre un C de arena euelta y grava debajo de 
los lOOcma. 

Propledadesi ^ 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de auelo) 5s kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 30.4 2.3 0.6 98.0 577 
30 - 80 cm: 23.7 2.2 0.3 96.3 613 

Grado de desarrolloi 4, blen desarrollado 

Aptltudt 
Subclaae de la aptltud del auelo: 1.1 
Llmltaclonea para e l uao agrlcola: la baja dlsponlbi l ldad del fóaforo. 

Información acerca de auelos asocladoa, fases y unldades cartografleas: 
Hombre y Su-Id de sue los aaociados coa Cartagena, su index de 
asociacón y l a s unidadas cartograClcaa en l a s cualea oecurren 

NOMBRB SU-XD IHDBX MU-IDS 

FLORES-1 72 31 172 
JIKSN8Z 37 32 172 
LIOH 60 33 126 
RIO CRISTINA 24 28 172 

Faeea (TU-ID) de l sue lo Cartagena y la« unidadas cartograClcas en que oecurren 

TU-ID DBSCRIPCIOH MU-IDS 

19 c a s t l i a n a , 126 129 
89 auavemente lno l inada , pedregosa 117 1S5 
91 caai l i ana , moderadamente pedregoea 112 172 

107 auavemente lnc l lnada , muy pedregosa 155 

ü^r^ 

NOMBRE DEL SUELO: LAS DELICIAS (M12114) 

Información generali 
Nombre local: 
Subgrupo segtin S.T.: Pachlc Fulvudanda 
Superflcle en hectareas: 915 (0.2%) 
Perflles repreaentatlvoa: GUC 29,30; P 8 

Breve caracterización del suelo y su palsaje: 
Blen drenado, profundo, franco muy pedregoso, no acido sobre una colada 

de lava desagregada de composlclón andesltlca con pendlentes Incllnadas y 
escarpadas. 

Un horlzonte A franco pedregoso, de 60 a 90cm, pardo oacuro a pardo muy 
oscuro de estructura mlgajoaa sobre un B franco arenoso muy pedregoao, 
pardo de estructura migajosa sobre un C permeable de arena gruesa, grava y 
piedras debajo de los lOOcma. 

Propledadesi 
Profundldad 

0 -
30 -

30 cm: 
80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
(cmol.kg-1 de suelo) 

36.9 12.7 0.1 
34.3 10.6 0.2 

Retención de P 
% 

95.3 
96.1 

Densldad apar. 
kg.m-3 

Grado de desarrollo: 4, blen desarrollado 

Aptltudi 
Subclase de la aptltud del suelo: 1.4 y 5.1 
Llmltaclones para el uso agrlcola: la baja dlsponlbilldad de fóaforo, 

pedregosidad y el alto peligro de erosion en pendlentes fuertes. 
l a 

Información acerca de suelos asocladoa, fases y unldades cartograficaB: 
Nombre y Su-Id de s u e l o s aeociados con Las D e l i c i a s , su index da 
asoc iacón y l a s unldades car togra f l caa en l a s c u a l e s oecurren 

HOMBRS SU-ID IHDBX HU-IDS 

Bl suelo Las Delicias no esta aaociado con ningun otro suelo 

FaBoa (TU-XD) del suelo Las Delicias y las unldades cartograficas en que oecurren 

TU-ID DBSCRIPCION 

20 lncllnada, moderadamente pedregosa 
113 eacarpada, muy pedregosa 

160 
160 

'S I 
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NOMBRE DEL SUEIiO: MERCEDES (M12115) 

Información generalt 
Nombre locali 
Subgrupo segun S.T.: Pachic Hapludands 
Superflcle en hectareas: 1,660 (0.3%) 
Perfiles representatives: 

Breve caracterizaclón del suelo y on palsaje: 
Blen drenado, profundo, franco a franco arcilloeo, no écido aobre 

depóeitOB arenosos de composición andesltica en un paisaje de abanlcos 
aluvlalea casl llanos. 

Un horizonte A franco a franco arcllloso de 60 a 90cm, pardo oscuro a 
muy oscuro de eatructura :subangular muy fina sobre un B franco arclllo 
limoso, pardo ainarillento oscuro de estructura migajosa sobre un C per
meable de arena y grava debajo de los lOOcms. 

Propiedades: » 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retención de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 30 croi 
30 - 80 cm: 

Grado de dasarrolloi 5, blen desarrollado, poco llxiviado 

Aptltud: 
Subclase de la aptltud del suelo: 2.1 
Limitacionea para el uso agrlcola: la baja dlsponibilidad de fósforo. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartogräficaa: 
Nombre y Su-Id de aualoa aaociadoa con Mercadea, au indax do 
aaociacóa y laa unidadaa cartograficaa en laa cualea occurren 

HOMBRB SU-ID INDEX MU-IDS 

MONTBLIMAR 47 34 122 

Paaee (TU-IDÏ dal aualo Horcadea y laa unidadaa cartogräficaa an qua occurren 

TU-ID DBSCRIPCION KU-IDS 

93 caai llana 119 122 

NOMBRE DEL SUELO: LOS DIAMANTES (M12211) 
Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo segün S.T.: Eutric Hapludands 
Superficie en hectareas: 13,500 (2.5%) 
Perfiles representativos: GC 12; QR 1; SY 1; Dia 11,15 

Breve caracterizaclón del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco a franco arenoso y no äeido 

sobre depósitos arenosos y a veces con pedregones, de composición an
desltica en un paisaje de abanlcos fluviales casi llanos a suavemente 
inclinados. 

Un horizonte A franco, de 30 a 60cm, pardo oscuro a pardo muy oscuro de 
estructura subangular muy fina a migajosa sobra un B franco arenoso, pardo 
amarlllanto oscuro de estructura migajoea sobre un C de arena suelta y 
Piedras debajo de los 60 a 80cms. 

Propiedades: 
Profundldad 

0 
30 

30 cm: 
80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
(cmol.kg-1 de suelo)  

28.5 10.1 0.4 
21.0 5.2 0.3 

Retención de P 
% 

82.9 
82.4 

Densidad apar.  
kg.m-3  
729 
874 

Grado de desarrollo: 3, moderadamente desarrollado 

Aptltud: 
Subclase de la aptltud del suelo: 1.1 y 1.3 
Iiiroitaciones para el uso agricola: la moderada dlsponibilidad del fósforo y 

a veces la alta pedregosidad. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartogréficas: 
Nombre y Su-Id de aualoa aaociadoa cos Loa Diajnantee, au indax da 
aaociacon y laa unidadaa cartogr&ficaa en laa cualea occurren 

HOMERS 

AOUA PRIA 
HORQUBTAS 
LIOIA 
MONTBLIMAR 
HBOUBV 
SILBHCIO 

U-ID INDBX MU-IDS 

«7 35 121 
31 36 67 
60 38 61 62 63 
47 37 120 123 
11 101 63 121 
19 114 63 121 

Faaee (TU-ID) del auelo Loa Diamantea y laa unidadaa cartoarAficae en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCION MU-IDS 

21 caai llana 
61 auavemenca inclinada, pedrecoaa 
94 caai llana, moderadaraante pedragoaa 

61 120 123 
102 
67 128 

62 63 121 

fX 



NOMBRE DEL SUELO: BELLA VISTA (M12212) 

Información generali 
Nombre localt 
Subgrupo segün S.T.: Eutrlc Hapludands 
Superflcle en hectareast 3,617 (0.7%) 
perfiles representativoet 

Breve caracterlzaclón del suelo y su palsajei 
Moderadamente bien drenado, moderadamente profundo, franco llmoso y no 

acido sobra brachas de arena y pledras de composlclón andesitica en un 
paisaje de abanlcos fluvlo-laharicos suavemente lncllnados. 

Un horlzonto A franco llmoso, de 30 a 60cm, pardo oscuro de eatructura 
subangular muy fina a migajosa sobre un B franco arenoso cementado, pardo 
amarlllento oscuro da estructura maciza porosa sobre un C de arena y 
pledras camentadas debajo da los 60 a 80cms. 

Fropiedadesi 
Profundidad CIO (pH 7.0) B.T.I. Acidaz Retención de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

Grado da desarrollo: 3, moderadamenta desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.3 
Limitaciones para e l uso agricola: la baja disponlbll idad dal fósforo y la 

al ta pedregosidad. El horlzonto C as poco permeable que causa problemaa 
durante periodos de a l ta pluvlosldad. 

Información acerca da suelos asoclados, fases y unldades cartografleas: 
Nombre y Su-Id da sualoa asoclados con Bella vieca, su index da 
asoclacón y las unldades cartograficas en las cualea occurren 

HOKBRB SU-ID INDBX MU-1DS 

Bl suelo Bella Vista no eata asociado con ninoun otro suelo 

Pases (TU-ID) del suelo Bella vista y las unidades cartoffraticaa en que occurren 

TU-ÏD DBSCRIPCION MU-IDS 

22 suavemente incllnada, muy pedregoaa 148 

^zjuB^z-

NOMBRE DEL SUELO: CHIRRIPO (M12221) 
Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo segtin S.T.: Typic Hapludands 
Superflcle en hectareas: 2,048 (0.5%) 
Perflles representatives: P 4 

Brave caracterlzaclón del suelo y su paisaje: 
Moderadamente bien drenado, moderadamente profundo, franco llmoso a 

franco arcilloso no-acido sobre brechas de arena y pledras de composlclón 
andesitica en un paisaje de abanlcos fluvio-laharicos suavemante inclina-
dos. 

Un horlzonto A franco llmoso, do 30 a 60cm, pardo oscuro do estructura 
subangular muy fina a migajosa sobre un B franco arcillo liraoso, pardo 
amarlllento oscuro de la misma estructura sobre un c cementado da textura 
franco arcilla arenoso con grava y pledras. 

Propledades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) 's kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 50.0 1.9 0.4 97.5 
30 - 80 cm: 

Grado de desarrollo: 4, bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase do la aptitud del suelo: 1.3 
Limitaciones para e l uso agricola: la baja disponlbl l idad del fósforo y la 

pedregosidad. El horlzonto C as poco permeable que causa problemas 
durante periodos do a l ta pluvlosldad. 

Información acerca de suelos asoclados, fases y unidades cartograf leas: 
Nombre y Su-Id de suelos asoclados con Chlrripó, su index da 
asociacón y las unidades cartograCicaa en las cuales occurren 

NOMBRE SU-ID INDBX KU-IDS 

RIO HOLINO 22 25 149 154 
SOBRRB 57 39 149 154 

Pases (TU-ID) del suelo Chlrripó y las unldades cartograficas en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCIOH HU-IDS 

23 suavemeute incllnada, pedregoaa 110 149 150 
105 suavemante incllnada, moderadamente pedregoaa 154 



NOMBRE DEL SUELO: HORQUETAS (M12311) 

Información generalt 
Mombre local: 
Subgrupo segün S.T.i Eutric Hapludands 
Superflcle en hectareas: 4,402 (0.5%) 
Pert Ilea representatives: Gul 3 

Breve caracterizaoión del suelo y su palsajei 
Moderadamente blen drenado, moderadamente profundo, francoao y no 

acido sobre arena y brechas cementadas de composlclón andesltica en un 
paisaje de abanicos fluvio-laharicos casi llanos. 

Un horizonte A de hasta 30 cm, pardo oscuro franco de estructura 
subangular muy flna a migajosa sobre un B franco a franco arenoso cemen-
tado, pardo amarlllento oscuro de estructura migajosa sobre un C de arena y 
grava cementadas debajo de los 60 a 80cms. 

Propiedades: 
Profundidad C1C (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 emi < 0.S 97 
30 - 80 emi < 0.3 98 

Grado de desarrolloi 3, moderadamente dssarrollado 

Aptitudi 
Subclase de la aptltud del suelot 1.2 
Limitaciones para e l uso agricola: la baja diaponlbilldad del fósforo. El 

horizonte c es poco permeable que causa problemas durante perlodos de 
a l t a pluviosidad. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartografleas: 
Mombre y Su-Id da sue los asociados coa Horquetae, su index de 
asoclacón y l a s uoidades car togra f l eas en la* cua les occurren 

NOMBRB SO-ID IHDBX HU-IDS 

LOS DXAMAHTBS 26 36 67 
NEOUBV 11 102 100 

Pases (TU-ID) del suelo Horquetas y las unidades carCograClcas en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCIOH MU-IDS 

25 casi liana 101 67 100 

NOMBRE DEL SUELO: RIO FRIO (M12312) 

Información generalt 
Nombre local: 
Subgrupo segün S.T.: Eutric Hapludands 
Superflcle en hectareas: 12,683 (2.3%) 
Perfiles representativost Coc 11; GUC 16; RA 6; RJZ 6; W 6 

Breve caracterización del suelo y su palsaje: 
Bian drenado, moderadamente profundo, franco a franco arenoso y no acido 

sobre depósltos arenosos de composlclón andesltica en paisajes de abanicos 
fluviales y de explayamientos de abertura casi llanos. 

Un horizonte A franco, de 20cm, pardo oscuro de estructura subangular 
muy fina sobre un B franco arenoso, pardo amarlllento oscuro de estructura 
migajosa sobre un C de arena suelta desde los 60 a 80cms. 

Propiedades t 
Profundidad 

0 - 3 0 cmt 
30 - 80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 
(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 

40.0 4.1 0.7 94 
26.4 3.4 0.1 92 

Grado de desarrollo: 3, moderadamente desarrollado 

Aptltud: 
Subclase de la aptltud del suelo: 1.1 
Limitaciones para el uso agrlcola: la moderada disponibilidad del fósforo. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartografleas: 
Nonibre y Su-Id de suelos asociados con Rio Frio, su index de 
asoalacón y las unidades cartograticas en las cuales occurren 

NOKBRB SU-ID 

67 

IHDBX HU-IDS 

AQUA PÄIA 

SU-ID 

67 • 0 43 
BOSQUB 51 42 83 94 
COPB MALANOA 58 4« 43 
LIOIA 60 15 94 
MOHTBLIHAR «7 41 43 94 
SARDINA 55 43 43 

Fases (TU-ID) del suelo Rio Frio y las unidades cartografie*» en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCION H0-ID3 

36 
84 

casi llano, de explayamionto do abertura 
casi llano, de abanico 

94 43 
93 

f\ 
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NOMBRE DEL SUELO: TORTUGUERO (M12313) 
Informacion generali 
Nombre locali 
Subgrupo segün S.T.: Acrudoxlc Hapludaads 
Superflcle en hectareae: 2/515 (0.5%) 
Perfiles representatives: AT 5,6 

Breve caracterización del suelo y au paisaje: 
Blen drenado, moderadamente profundo, franco a franco arenoso y no-acido 

sobre depóaitos arenosos de compoalclón andealtlca en creatae de playa, 
caal llanae. 

Un horizonte A franco, de 20cm, pardo oacuro de estructura aubangular 
muy flna sobre un B franco llmoao a franco arenoso, pardo amarlllento 
oacuro de estructura migajoaa sobre un C de arena auelta desde los 60 a 
80cms. 

Propiedadea t t 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retenclón de P Densldad apar. 

(cmol.kg-l de suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 cm: 24.3 1.7 94.0 
30 - 80 cm: 

Grado de desarrollo: 3, moderadamente deaarrollado 

Aptltud: 
Subclaae de la aptltud del suelo: 1.1 
Limltaciones para el uso agrlcola: la dlsponlbllidad del fósforo estä un 

poco restrlngldo al lgual que la cantldad de nutrlentes. 

Informacion acerca de sueloa aaoclados, fases y unldades cartograflcaa: 
Horobre y Su-Id da suelos asociados con Tortuguero, su index da 
aaociacón y laa unldades cartograficas en las cuales occurren 

NOMBRE SU-ID IHDBX MU-IDS 

CANO MORBNO 3 12 32 
GAVILAH 70 46 31 

Pases (TU-ID) del suelo Tortuguero y laa unldades cartogradcae en qua occurren 

TU-ID DBSCRIPCIOH MU-IDS 

72 caal ll.no 31 33 

NOMBRE DEL SUELO: RIO ROCA VARIANTE ALUVIAL 
(M12315) 
Informacion general: 
Nombre locali 
Subgrupo segiln S.T.: Typ ie Hapludands 
Superflcle en hectareas: 330 (0.1%) 
Perfiles representatlvos: P 1 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, franco a franco arenoso y no-acido 

sobre depóaitos aluviales gravosoa de compoalclón andealtlca aobre la 
cresta casi llana de una colada de lava brechada. 

Un horizonte A franco, de 20 a 30cm, pardo oscuro de estructura auban
gular muy flna aobre un B franco arenoso pedregoao con grava, pardo de 
eatructura aubangular fino sobre un C arenoso muy pedregoso a los 60 a 
80cma. 

Propiedades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retenclón de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 30 cm: 32.S 5.5 505 
30 - 80 cm: 17.9 2.3 

Grado de desarrolloi 3, moderadamente deearrollado 

Aptltud: 
Subclaae de la aptltud del suelo: 1.3 
Limitacionea para e l uao agrlcola: la baja diaponibil idad del fósforo y la 

pedregoaidad. 

Informacion acerca de suelos asociadoa, fases y unldades cartograflcaa: 
Nombre y Su-Id de eualoa aaoclados con Rio Roca var iante a l u v i a l , su index de 
asociacón y las unldades cartografleas en las cuales occurren 

HOMBRB S U - I D IHDBX MU-IDS 

RIO ROCA «8 47 1 5 1 

Pases (TU-ID) del suelo Rio Roca, variante aluvial, y las unldades cartograficas en que 
occurren 

TU-ID DBSCRIPCIOK MU-IDS 

29 moderadamente pedregoso 151 

-4--«HBJ^Hi^--
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NOMBRE DEL SUELO: BARRANCA (M12321) 

Información generali 
Nombre local: 
Subgrupo segiin S.T.i Typlc HapludandB 
Superflcie en hectareas: 4,258 (0.8%) 
Perfllaa representatlvoai 5-170 

Breve caracterlzaclón del auelo y au paisaje: 
Blen drenado, moderadamente profundo, franco a franco arenoao y no-acido 

sobre depöaltos aluviales gravoaoa de composlclön andesltlca sobre una lava 
brachada caal lianas. 

Un horlzonte A franco, de 20cm, pardo oacuro de estructura subangular 
muy flna aobre un B franco limoao a franco arenoso, pardo amarlllento 
oacuro da estructura migajoaa aobre un C de arena suelta deade los 60 a 
SOcms. 

Propledadeat ' 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Rotanción de P Denaldad apar. 

(cmol.kg-1 de auelo) 's kg.m-3 
0 - 30 cms 
30 - 80 cm: 

Grado de deaarrollo: 1, blen deaarrollado 

Aptltudi 
Subclase de la aptltud del suelo: 5.1 
Llmltaclonea para el uso agrlcola: la dlsponibllldad del fóaforo eata un 

poco reatrlngldo al lgual que la pedregoaldad y un muy alto rlesgo de 
erosion por la pendiente fuerte. 

Información acerca de auelos asociados, fases y unidades cartograficaa: 
Nombre y Su-Id da aueloa aaociadoa con Barranca, au indax da 
aaoclacón y laa unldados cartograf icaa an laa cualee occurran 

NOMBRB SD-ID INDBX MU-IDS 

Bl aualo Barranca no eata aaoc ic ldo con ningun o tro auelo 

Faaea (TU-ZD) de l aualo Barranca y l a s unidadaa cartograf icaa en que occurran 

TU-ID DBSCRIPCIOH MU-IDS 

30 muy eacarpado, pedregoso 141 

Ä - H » ^ Ä : 

NOMBRE DEL SUELO: JIMENEZ (M12322) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo segün S.T.i Typlc Hapludands 
Superflcie en hectareas: 1,552 (0.3%) 
Perfiles representatives: 

Breve caracterlzaclón del suelo y au paiaaje: 
Bian drenado, moderadamente profundo, franco arcilloao, acido sobre 

brecchlas con pedregonea en plataformas de lnterfluvio con pendientes de 
auavemente inclinadas a inclinadas dentro de un paisaje de abanicoa fluvio-
lahäricoa. 

Un horlzonte A franco arcillo limoao a franco arcilloao aobre un B 
pardo, franco arcilloao, sobre piedras y arcilla cementada. 

Propiedades: 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retención de P Denaldad apar. 

(cmol.kg-1 da suelo) % )cg.m-3 
0 - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

Grado de deaarrollo: 5, blen deaarrollado, poco lixiviado 

Aptitud: 
Subclaee de la aptitud del auelo: 2.1 y 2.4 
Llmltaclonea para el uao agrlcola: la diaponlbilldad dal fóaforo est« 

restringido y en el caso de clase 2.4 la pendiente inclinada significa 
un moderado rlesgo de erosion. 

Información acerca de suelos aaociadoa, fasea y unidades cartograf icaa: 
Nombre y Su-Id de aueloa aaociadoa con Jimenez, au Index de 
aaoclacón y laa unidadaa car togra f i caa en laa cualea occurran 

HOMBRB SU-ID IHDBX MU-IDS 

CARTAOBNA 2S 12 172 
FLORBS-1 72 46 172 
RIO CRISTINA 24 39 172 
RIO ROCA 48 SO 14S 
SAN ISIDRO 44 49 106 

Pases (TU-ID) d e l s u e l o Jimenez y l a s Unlandes c a r t o g r a t i c a s en que occurran 

TU-ID DBSCRIPCIOH MU-IDS 

31 inc l inada 104 14S 106 172 
101 auavemente i n c l l n a d o , s i n o con muy pocas piedras 147 



NOMBRE DEL SUELO: ALEGRIA (M12323) 

Información general: 
Nombre localt 
Subgrupo segün S.T.i Typlc Hapludands 
Superflcle en hectareas: 8,523 (1.6%) 
Perfiles representativesi Alg 1,2,3; GUO 20; ISI 1,2 

Brevo caracterizaclón del suelo y su palsaje: 
Blen drenado, moderadamente profundo, franco arcillo llmoso, acldo sobre 

brecchlas pedregosas en un palsaje de abanicos fluvio-laharicos con 
plataformas y vertlentes do Interfluvlo o valles con pendlentes suavemente 
Incllnadas a escarpadas y muy escarpadas. 

Un horlzonte A franco llmoso, pardo do estructura bloques subangulares a 
mlgajosa sobre un B pardo de estructura bloques subangulares sobre material 
cemontado. 

Propledadeai * 
Profundldad C1C (pH 7.0) B.T.I. Acldez Rotención de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 do suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 era: 27.1 1.9 0.5 91.0 
30 - 80 cm: 29.0 1.7 0.1 98.0 

Grado da desarrolloi 5, blen desarrollado, poco llxlvlado 

Aptltud: 
Subclass do la aptltud del suelo: 2 . 1 , 2.3 y 5.1 
Limltaciones para e l uso agrlcola: la moderada a baja disponlbl l ldad del 

fósforo, a l lgual quo la moderada podrogosldad (2.3) y un muy a l to 
rlosgo de erosion por la pendlente escarpada ( 5 . 1 ) . 

Información acerca da suelos asociados, fases y unidades cartograf leas: 
Hombre y 8u-Id da s u e l o s asociados con Alegr ia , au index da 
aeoclacon y laa unldadaa cartograf lcaa an la« cualae occurran 

NOMBRB SU-ID IHDBX MU-IDS 

Bl aualo Alegria no eata aaociado con ningun otro aualo 

Paeee (TU-IDÏ dal aualo Alogria y laa unldadaa cartograficas an qua ocourren 

TU-ID DB3CRIPCIOH MU-ID3 

32 auavemante lnclinada 1 
125 auavemante incllnada, moderadamanta pedragoaa 169 
164 ' eacarpado, aln o con muy pocaa piadrae 
165 nmy ascarpada, moderadamente pedragoaa 181 
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NOMBRE DEL SUELO: IROQUOIS (M12325) 
Información generali 
Hombre local: 
Subgrupo segün S.T.: Typic Hapludands 
Superflcle en hectareas: 1,599 (0.3%) 
Perfiles representatives: P 7; Taller Sltlo 3 

Breve caracterizaclón dal suelo y su paiBaje: 
Blen drenado, moderadamente profundo, franco arcllloso llmoso, acldo 

sobre lava brechada cementada o brechas en un palsaje do lahareB y coladas 
da lava con vertlentes do Interfluvlo o valle con pendlentes Incllnadas a 
escarpadas. 

Un horlzonte A franco arcillo llmoso, pardo de estructura on bloques 
subangulares a mlgajosa sobre un horlzonte B franco arcllloso, pardo de 
estructura en bloques subangulares sobre brechas de lava cementadas. 

Propledades: 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retenclón de p Densldad apar. 

(cmol.kg-1 do suelo) % kg.m-3 
0 - 30 cm: 39.9 3.0 0.7 94.7 
30 - 80 cm: 40.4 3.2 0.6 96.0 

Grado de desarrollo: 5; blen desarrollado, poco llxlvlado 

Aptltud: 
Subclass do la aptltud del suelo: 2.4 y 5.1 
Limltaciones para al uso agrlcola: la disponlbll ldad dol fósforo est& 

restringido al igual que un moderado (2.4) a muy a l to (5.1) r iesgo de 
erosion por la pendiente incllnada a escarpada. 

Información acerca da suelos asociados, fases y unidades cartograf icas: 
Nombre y Su-Id da aueloa asocladoa con Iroquola, su Index da 
aaociacén y laa unidadea c a r t o g r a f i c a s an laa cualea occurren 

NOMBRB SO-ID IHDBX MO-IDS 

Bl aualo Iroquola no eata aaociado con ningun otro suelo 

Fases (TO-ID) del suelo Iroquola y laa unidadea cartograficas en que occurren 

TU-ID DKSCRIPCION HU-IDS 

114 incllnada, ain o con muy pocaa piedraa 161 170 
115 escarpada, pedregoaa 161 170 

X - = J & — A * -



NOMBRE DEL SUELO: BONILLA ARRIBA (M1311) 

Información generali 
Nombre local: 
Subgrupo segün S.T.i Pachte Hydrudanda 
Superficie en hectareas: 3,054 (0.6%) 
Perfiles representatives: 10-10; 10-13 

Breve caracterización del auelo y su paioaje: 
Moderadamente blen drenado, profundo, franco llmoso, acido sobre cenlza 

volcanica en un palsaje de conos coropuestos con vertientes de InterCluvlo o 
valle y pendlentes escarpadas. 

Un horlzonte A franco llmoso« pardo oscuro a negro de mas de 75 cms de 
estructura masiva porosa a bloques subangulares, sobre un B franco arcillo 
limoso, pardo amarillente de estructura en bloques angulares sobre cenlza 
volcanica. 

Fropiedades: * 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retención de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) «6 kg.m-3 

0 - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

Grado de desarrollo: 4; bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.1 
Limitaciones para el uso agricola: la disponibilidad del fósforo OBtä muy 

restringida al igual que un muy alto riesgo de erosion por la pendiente 
escarpada. La baja fuerza de soporte del suelo lo hace muy susceptible a 
la degradación de la estructura cuando lo pisotean o usan maquinaria 
pesada. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograficas: 
Hombre y Su-Id de suelos asociados con Bonilla Arriba, su index da 
asoclacón y las unidades cartograficas en las cuales occurren 

NOHBRB SU-XD ITOBX KU-IDS 

LA ROCA «2 SI 1« 

Fases (TU-ID) del auelo Bonilla Arriba y las unidades cartogrsflcas en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCION MU-IDS 

34 escarpada 17 16 

NOMBRE DEL SUELO: LA ROCA (M1321) 

Información general: 
Nombre local: 
subgrupo segdn S.T.: Typic Hydrudands 
Superficie en hectareas: 3,290 (0.6%) 
Perfiles representatives: 10-15 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Hoderadamente bien drenado, profundo, franco limoso, acido sobre cenlza 

volcanica aobre lava en un paisaje de conos compuestos con vertientes de 
interfluvio o valle y pendlentes escarpadas. 

Un horizonte A pardo oscuro a negro de 30 a 75 cms, franco limoso con 
Piedras de estructura macIva poroaa sobre un B pardo amarillente. 

Propiedades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

Grado de desarrollo: 4; bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.1 
Limitaciones para el uso agricola: la disponibilidad del fósforo esta muy 

restringida al igual que un muy alto riesgo de erosion por la pendiente 
escarpada y una moderada pedregosldad. La baja fuerza da soporte del 
suelo lo hace muy susceptible a la degradación de la estructura cuando 
lo pisotean o usan maquinaria pesada. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograficas: 
Nombra y Su-Id de suelos asociados con La Roca, su index de 
asooiacón y las unidades cartograficas en lae cuales occurren 

NOHBRB SU-XD INDEX KU-IDS 

BONILLA ARRIBA 41 SI 16 

Pases (TU-ID) del suelo La Roca y las unidades cartograficas en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCION HO-XDS 

35 escarpada, moderadamente pedregosa 16 



NOMBRE DEL SUELO: SAN VALENTIN (M13311) 

Informaclón generali 
Nombre locali 
Subgrupo sagün S.T.: Ochrlc Hydrudands 
Superficle an hectareas: 2,624 (0.5%) 
Perfiles representatives. 1230-V 

Breva caracterización dal sualo y su paisaje: 
Blen drenado, moderadamente profundo, franco arcillo limoso, acldo sobre 

lava desagregada an un paisaje de coladas de lava con vertlentes de 
interfluvlo o valla y pendientes escarpadas. 

Un horlzonte A pardo a pardo oscuro, franco arcillo limoso de estruetura 
migajosa con un B pardo amarillante sobre lava. 

Propiedades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retention de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) Ss kg.m-3  
0 - 3 0 cm: 
30 - 80 cm: 

Grado de desarrollot 4; bien desarrollado 

Aptltud: 
Subclase de la aptltud del suelo: S. l 
Limitaclones para e l uso agricola: la disponibi l idad del fósforo eata rouy 

restringida al igual que un muy a l to r iesgo de erosion por la pendiente 
escarpada y una moderada padregosidad. La baja fuerza de soporte del 
suelo lo hace muy susceptible a la degradación de la estruetura cuando 
lo pisotean o usan maquinaria pesada. 

Informacién acerca de sueloa asociados, fases y unldades cartografleast 
Nombro y su- Id da sue los asoclados con San Valent in , su index de 
asoc iecón y laa vinldadea car togra f l eas en laa cuaiea occurren 

NOMBRB SU-ID INDBX KU-IDS 

SAN ISIDRO 44 52 iS9 166 

Faaoa (TU-ID) dol auolo San Valentin y laa unidades cartograCicas an quo occurren 

TU-ID DBSCRIPCION MU-IDS 

36 escarpada, moderadamente pedregosa 153 166 159 

£>5<5B 

NOMBRE DEL SUELO: SAN ISIDRO (M13312) 
Informaclón general: 
Nombre local: 
Subgrupo segtin S.T.: Ochrlc Hydrudands 
Suparficie en hectareasi 6,482 (1.2%) 
Perfilos raprasentativos: GUC 21; 820-5; 800-2; 950-2 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Moderadamente bien drenada, profundo, franco limoso, no acido sobre 

cenlza vólcanica depositado sobre lava en un paisaje da conos compuestos y 
coladas de lava con vertlentes de interfluvlo y plataformas de interfluvlo 
o valla y pendientes inclinadas a escarpadas. 

Un horizonte A franco limoso, pardo oscuro de estruetura en bloques 
subangulares a migajosa sobre un horizonte B franco arcillo limoso, pardo 
amarlllente profundo de estruetura en bloques (sub)angularas sobre cenlza 
y/o lava. 

Propiedades; 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 da suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 era: 31.2 2.4 0.2 97.7 
30 - 80 cm: 24.6 1.8 0.1 98.0 

Grado de desarrollo: 4; bien desarrollado 

Aptltud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.4 y 5.1 
Limitaclones para e l uso agricola: la disponibil idad del fósforo es ta muy 

restringida a l lgual que un moderado (1.4) a muy a l to (5.1) r iesgo de 
erosión por la pendiente incllnada a escarpada. La baja fuerza de 
soporte del suelo l o hace muy susceptible a la degradación de la 
estruetura cuando lo pisotean o usan maquinaria pesada. 

Informaclón acerca de suelos asociados, fases y unidades cartografteas: 
Nombre y su-Xd de auelos aaociadoa con San I s i d r o , su index ,de 
aaociacón y l a s unidades car tograf i caa en l a s cua les occurren 

SU-ID IHDBX MU-IDS 

OUAYABO 45 S3 14 15 
JIMBNBZ 37 49 106 
SAN VALENTIN 43 53 159 166 

Pases (TU-ID) del suelo San Isidro y las unidades cartograticas en quo occurren 

TU-ID DBSCRIPCION 

37 lnclinada, subStrato no consolidado 
128 lnclinada 
129 escarpada 
130 escarpada, aubstrato no consolidado 

MO-IDS 

144 . 166 
13 106 159 
14 15 
18 



NOMBRE DEL SUELO: GUAYABO (Ml411) 

Información generali 
Hombre locali 
Subgrupo aegün S.T.i Aqulc Hydrudands 
Superficie en hectareaa: 564 (0.1%) 
Perfiles representativesi 1120-5 

Breve caracterizaclón del suelo y su paiaaje: 
Imperfectamente drenado, moderadaraente pro f undo, franco limoso, no acldo 

aobre canlza vólcanlca en un paiaaje de labarea y coladas da lava con 
vertlentea da lnterfluvlo o valla y pendlentaa suavemente lncllnadaa. 

Un horizont« A franco limoso, pardo griBaceo muy oscuro de eatructura en 
bloques subangulares sobre un B franco arcillo limosos, pardo aroarillente a 
blanco de eatructura en bloques angularas sobre ceniza vólcanlca compactada 
dentro de un metro. 

Propiedades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.ra-3 
0 - 3 0 cm: 99.0 
30 - 80 cm: 93.1 

Grado de desarrollo: 4; bien desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del Buelo: 1.2 
Limitaciones para e l uso agricola: la disponibil idad del fósforo esta muy 

restringida a l igual que al drenaja impedido. El pastoreo de animales o 
e l uso da maquinaria pesada dagrada facilmente la eatructura del BUelo. 

Información acerca de suelos asociadoB, fases y unidades cartograf icas: 
Nonbre y Su-Id da s u e l o s aaocladoa con Ouayabo, su index da 
a a o d a c ó n y laa unidadaa cartogr&Cicaa au laa cualas ocourran 

HOKBRB S D - I D INDBX MO-IDS 

SAM ISIDRO 4 * 53 l * 1 S 

Faaaa (TÜ-ID) da l aualo Ouayabo y laa unidadaa cartogxaf ioaa an qua ocourran 

TU-ID DBSCRIPCIOH MU-IDS^ 

38 auavamanta i n c l l n a d a , imparfactaittanta dranada IS la 

NOMBRE DEL SUELO: DOS NOVILLOS (M21111) 
Información general: -T _., YA I I I 
Nombre local, 'If rW»^^«^ 
Subgrupo segün S.T.: """"iff yit".'"",m"A*" I V 
Superficie en hectareaa: 4,460 (0.8%) 
Perfiles representativos: Bre 7; GUC 13; Keg 306 

Breve caracterizacion dal auelo y au paisaje: 
Bien drenado, poco profundo, franco arenoeo, no acido aobra arana de 

origan vólcanico sobra plataformas de interfluvio en un paiaaja de abanicos 
aluviales, con pendientes lianas o caal lianas. 

Un horizonte A franco arenoao, pardo oscuro de eatructura en bloques 
subangulares a masiva de maa da 30 cms sobre un horizonta C de arena y 
grava, pardo oscuro sin estructura. 

PropiedadeB: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 da suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 cm: 18.1 4.4 0.1 85.2 
30 - 80 cm: 10.9 2.6 0.1 51.4 

Grado da desarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 1.1 
Limitaciones para e l uso agricola: la moderada diBponibilldad de l fósforo 

a l igual que la textura gruesa que restringue un poco la capacidad dal 
auelo para retener agua. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograf icas: 
Nombra y Su-Xd da aualos aaocladoa con Doa N o v i l l o a , au lndax da 
aaoclacdn y l a s unidades c a r t o o r i f i c a s en l a s cualaa occurren 

NOMBRB SU-ID INDBX MU-IDS 

BI aualo Doa Novllloa no aeca asociado con nlngün otro aualo 

Fases (TU-ID) dal aualo Dos Hovlllos y laa unidades cercooraClcaa en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCIOH HD-ID3 

llana o casi llana 



NOMBRE DEL SUELO: MONTELIMAR (M21211) 

Informaclón generali 
Nombre locali 
Subgrupo segun S.T.i Pseudo Vltrudands 
Superfioie en bectareasi 26,935 (5.0%) 
Perfilea representatives: Coc 6,8,23; GUC 17; QR 3; RA 1 

Breve caracterización del suelo y au palsajet 
Bien drenado, poco profundo, franco arenoso, no acido sobre arena a 

vocaa con pedregones de orlgen vólcanlco sobre plataformas de interfluvlo, 
explayamientos de apertura, o crestas de playa en paisajes de abanicos 
aluvlales, de llanuras de Inundación y de playa con fondoa de valle con 
pendientes lianas o casi lianas a suavemente inclinadas. 

Un Horizonte A franco, cafe oscuro de estructura en bloques subangulares 
a migajosa sobre un horlzonte B franco arenoso, pardo amarillento de 
estructura roasiva sobre arena suelta. 

Propiedadest 
Profundidad 

0 - 30 cmi 
30 - 80 cmi 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
(cmol.kg-1 de suelo) 

18.8 7.9 
11.4 9.0 

0.1 
0.1 

Retención de P 
% 

60.0 
39.0 

Densidad apar. 
kg.m-3 

Grado de desarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptitudi 
Subclass de la aptltud del suelo: 1.1 y 1.3 
Limitaclones para el uso agricolai la textura gruesa que restringue un poco 

la capacldad del suelo para retener agua; a veces la moderada 
pedregosidad (1.3). 

Informaclón acerca de suelos asoclados, fases y unidadaa cartograficaei 
Nombre y Su-Id da aualos asociadoa con Montalimar, au index da 
aaociacón y la« unidadee cartograf ioae an laa cualas oacurren 

N0MBR8 SO-ID 

67 

INDBX MU-IDS 

AOOA PRIA 

SO-ID 

67 S4 «3 80 98 99 
BOSQUB 51 57 65 94 124 
CANO MORBHO 3 13 71 
COCOKI 10 94 71 
COPB MALANQA 58 SO 43 130 135 
FLORBS-1 73 56 124 130 
OAVILAN 70 55 40 
LA LUCHA 53 58 116 124 
LIOIA SO SI 94 
LOS DIAMANTBS 28 37 130 123 
MBRC8DBS 37 34 132 
HBOUBV 11 103 80 113 116 130 135 
RIO PRIO 33 • 1 43 94 
3ARDINA 55 59 43 65 71 80 98 
SILBNCIO 19 115 80 98 113 116 

99 135 

Paeea (TU-ID) dal aualo Montalimar y las unidadaa cartograClcae an qua occurren 

TU-ID DBSCKIPCION HU-IDS 

liana o caai liana, da explayamiento da apartura 65 116 124 131 122 123 
43 71 94 98 99 130 

135 
71 
87 

da creetaa da playa 
da intercluvloe an abanicoa aluvialaa 

auavamante lnollnada y pedregoaa, da caucaa abandonadoa 
liana o caai liana, da fondoa da valla en abanicoa aluvialaa 

llano o caai llano 
llano o caai llano 

80 
40 
29 
85 
120 

84 113 
29 

--ZJLZZJS^ 

NOMBRE DEL SUELO: BOSQUE (M31111) 
Informaclón generali 
Nombre locali 
Subgrupo aegtin S.T.: Andic Aquic Eutropepts 
Superficie en hectareast 18,848 (3.5%) 
Perflles representatives! Coc 21; RJZ 3; WS 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Imperfectaraente a pobremante drenado, moderadamente profundo, franco 

arcilloso, no acido sobre arena, limo y arcilla de origen vólcanlco en 
depresiones laterales y fondos de valle dentro de llanuras de inundación y 
abanicos aluvlales, con pendientes lianas o casi lianas. 

Un horlzonte A franco, pardo oscuro de estructura en bloques suban
gulares de menos de 30 cms sobre un horlzonte B arcilloso, gris con 
moteados anaranjadas y negras de estructura en bloques (sub)angulares sobre 
estratos de arena fina, limo y arcilla. 

Propiedadesi 
Profundidad CIC (pK 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de auelo) X kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 25.6 18.9 0.2 84.3 
30 - 80 cmi 25.8 18.1 0.3 87.5 

Grado de desarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclaae de la aptitud del auelo: 1.2 
Limitaclones para e l uso agrlcola: e l drenaje impedldo. 

Información acerca de aueloa aBociados, fases y unidades cartograf icas: 
Nombra y Su-Zd da aualoa asociadoa con Boague, au index da 
aaociacón y laa unidadaa carcograf icaa an laa cualaa occurran 

NOMBRE SU-ID INDBX HU-IDS 

COPB MALANQA 58 68 13 4S 49 
DBSTIBRRO 54 65 5 
PLORBS-1 72 63 95 134 
LA LUCHA 53 64 89 124 137 
LIOIA 60 69 94 
HOHTBLIHAR 47 57 65 94 124 
NEOUBV 11 104 49 53 
RIO PRIO 33 43 83 94 
RIO PARISHIHA 56 67 140 
SARDIHA 55 66 13 45 49 

Pasee (TU-ID) da l s u e l o Boaque y l a s unidadaa car togra f i cas en qua occurrea 

TO-ID DBSCRIPCION 

65 l i a n a 
9» l i a n a 

MO-IDS 

45 89 137 65 
94 95 12 49 53 134 
5 83 
140 



NOMBRE DEL SÜELO: SANTA CLARA (M31112) 

Xnformación generalt 
Hombro locali 
Subgrupo aegtin S.T.t Andlc Aquic Eutropepts 
Superflcle en hectareast 803 (0.1%) 
Perfiles representatives: RJZ 8 

Breve caracterización del auelo y au paiaaje: 
Xmparfectamente drenado, moderadamente profundo, franco arcilloso, no 

acldo aobre arena, llmo y arcilla cementada ocupando platafonoae da 
interfluvlo an un paiaaje da abanlcos fluvio-laharicos, con pendientes 
lianas o casl lianas. 

Un horlzonte A y B franco arcilloso, pardo grlaaceo oacuro de eatructura 
en bloquea aubangularea aobre un aglomarado de arcilla, llmo y piedraa, 
pardo amarilllento grlaaceo. 

Propledadaai * 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de auelo) -% kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 24.1 13.8 0.2 89.0 
30 - 80 cmi 18.5 11.0 0.2 75.2 

Crado de deearrollot 3; moderadamente deaarrollado 

Aptitudi 
Subclaae de la aptltud del sueloi 1.2 
Limitaciones para e l UBO agricola: e l drenaje impedldo a l lgual que la 

diaponlbllldad del fóaforo que esta un poco reatrlngido. 

Xnfonnaoión acerca da aueloa asocladoa, faees y unldades cartografleas: 
Nonbra y Su-Id da aualoa aeocladoa con Santa Clara, au lndax da 
aaoclacón y laa unidadaa cartograf lcaa an laa cualaa occurran 

NOMBRB SU-ID IHDBX HO-ÏDS 

RIO CRXSTIH* 2« 30 118 127 

Paaaa (TO-IDI dal flualo Santa Clara y laa unidadaa cartografleas an qua occurran 

TU-ID DBSCRIPCIOH MU-IDS 

90 dranaja lmparfecto 127 110 

Y^r^R 

NOMBRE DEL SUELO: DESTIERRO (M32111) 
Información generali 
Hombre local: 
Subgrupo Begun S.T.: Andlc Eutropepts 
Superflcle en hectareasi 997 (0.2%) 
Perfiles repraaentatlvoa: Heg 5; RJZ 7,15 

Breve caracterización del auelo y su paiaaje: 
Moderadamente blen drenado, profundo, franco, no acldo aobre arena 

pedregoaa de orlgen vólcanlco en fondos de valle dentro de un paiaaje da 
llanuras de inundación, con pendlentes lianas o casl lianas. 

Un horlzonte A franco arcilloso de eatructura en bloquea aubangularea, 
aobre un horlzonte B franco arcillo llmoso, pardo con moteados anaranjados 
de eatructura en bloquea angularea aobre un aubatratum franco arcilloso a 
voces con grava y piedraa. 

Propledadaa: 
Profundidad 

0 - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retención de P Densidad apar. 
(cmol.kg-1 de auelo) % kg.m-3 

31.8 17.9 0.1 66.3 721 
27.4 17.7 0.1 58.6 988 

Grado da desarrollo: 3; moderadamente desarrollado 

Aptltud: 
Subclass de la aptltud del suelo: 1.2 
Llmitaciones para e l uso agricola: la disponibi l idad del fóaforo eata un 

poco reatrlngido a l lgual que e l drenaje que ea moderadamente b len . 

Información acerca da aueloa aeociadoa, faBea y unidadaa cartograf leas : 
Nombre y Su-Id da aueloa aaocladoa con Daat iarro , au lndax da 
aaoclacón y laa unidadaa car tograf l caa an laa cualaa occurran 

NOMBRR SO-ID INDBX HU-IDS 

Faaea (TO-ZD) dal auolo Daatiarro y laa unidadaa cartograflcaa an qua occurran 

TU-ID D8SCRIPCI0N HU-IDS 

liana o caal liana, modaradamanta blan drenada 



NOMBRE DEL SUELO: SARDINA (M32121) 
Información generali 
Nombre local: 
Subgrupo segdn S.T.i Andic Eutropepts y Dystropepts 
Suporficie an hectareasi 23,463 (4.3%) 
Perfiles representativest Coc 2,5,24; RA 2; SUA 4 

Breve caracterizaclón del suelo y su palsaje: 
Moderadamente bien drenado, moderadamente profundo, franco arenoso fino, 

no acldo sobre arena de origen vólcanlco en explayamlentos de abertura 
dentro de un palsaje de llanuras de lnundaclón, con pendlentes lianas o 
casl lianas. 

Un horizonte A franco arclllo arenoso, pardo araarlllento oscuro de 
estructura maciva porosa sobre un horizonte B franco de estructura en 
bloques subangulares sobre estratos de limo y arena flno. 

Fropiedades: 
Profundldad 

0 
30 

30 cmt 
80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez 
(cmol.kg-1 de suelo) 

33.5 12.0 0.2 
33.9 16.2 0.1 

Retenclón de P 

76.7 
61.5 

Densidad apar. 
kg.m-3 
870 

1007 

Grado de desarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptltud: 
Subclase de la aptltud del suelo: 1.2 
Llmltaclones para el uso agrlcola: la disponibilidad del fósforo esta un 

poco restrlngldo, al lgual que el drenaje que es moderadamenta bien. 

Información acerca de suelos asoclados, fases y unldades cartografleas: 
Hombre y s u - I d de s u e l o s asoc lados con Sardina, su Index de 
asoaiacóa y las unldadas c a r t o g r a f l e a s an l a s cualee occurraa 

NOKBRB SU-ID IHDBX KU-IDS 

AOUA PRIA 67 73 43 80 9S 99 
BARRO-1 65 71 44 
BARRO-2 66 72 SO 97 
BOSO.0B SI 66 12 45 49 S3 65 95 
CAHO BRAVA 1 3 44 
CAHO HORB HO 3 14 50 71 
CAHO HBORO a e 50 
COCORI to 95 71 IIS 
COPB HALANOA SB 7S 12 43 45 49 53 97 135 13S 
PL0RBS-1 72 7« 44 95 
HOHTBLIMAR «7 59 43 6S 71 80 98 99 13S 
HBOUBV 11 106 49 53 SO 135 
RIO FRIO 32 43 43 
SILBHCIO 19 117 80 99 

PSSSS (TU-ID) dal sua lo Sardina y las unldades cartogriflcas an qua occurra 

TU-ID DBSCRIFCIOH MU-IDS 

47 liana o casl liana 12 SO 95 99 
98 43 71 97 
135 44 45 65 
136 49 

NOMBRE DEL SUELO: SUERRE (M32211) 
Información general: 
Hombre local: 
Subgrupo segün S.T.: Andlc Eutropepts 
Superflcle en hectareas: 829 (0.2%) 
Perflles representatives: 

Breve caracterizaclón del suelo y su palsaje: 
Imperfectamente drenado, moderadamenta profundo, llmoso, no acldo sobre 

brechas arenosas y pedregosas en plataformas de interfluvlo dentro de un 
palsaje de abanlcos fluvlo-lahirlcos, con pendlentes suavemente lncllnadas. 

Un horizonte A pardo oscuro de mas de 30 cms franco a franco llmoso con 
arenlsca cementada en el B sobre brechas meteorizadas. 

Propledades: 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retenclón de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo)---- % kg.m-3 
0 - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

Grado de desarrollo: 3; moderadamente desarrollado 

Aptltud: 
Subclase de la aptltud del suelo: 1.2 y 1.3 
Llmltaclones para e l uso agrlcola: e l drenaje Impedido a l lgual que la 

pedregosldad que es moderada ( 1 . 3 ) . 

Información acerca de suelos asoclados, fases y unldades cartograf leas : 
Hombre y Su-Zd do s u e l o s asoc lados con Suerra, su Index de 
asoaiacón y l a s unldades c a r t o g r a f l e a s en l a s c u a l e s occurren 

N0MBR2 SU-ID IHDBX KU-IDS 

CHIRRIPO 30 39 149 154 
RIO MOLIHO 22 26 149 154 

Fasas (TU-ID) del suelo suerre y las unldadas cartografica» an que occurren 

TU-ID D8SCRIPCI0H MU-IDS 

48 suavemente lnallnada, pedregosldad moderada 149 
106 suavemente lncllnada 154 



NOMBRE DEL SÜELO: COPE MALANGA (M41111) 

Informaclón generali 
Nombre localt 
Subgrupo segün S.T.i Typlc Tropaquepta 
Superficie an hectareasi 41,728 (7.7%) 
Perfiles representatives! QR 6; RA 4; SMA 3 

Breve caracterización del suelo y su paisajet 
Escasamente drenada, moderadamente profundo, arcillosa, no acldo sobre 

arena f Ina y llmo o arena pedragosa de or igen volcanlco o da origen 
variable en un paisaje de abanicos y llanuras da inundación ocupando fondos 
de valla o depraslones laterales con pendientes lianas o casi lianas a 
suavemente inclinadas. 

Un horizonte A de menos de 30 cms, franco arcilloso a arcilloso, 
amarillo grlaaceo de estructura en bloques angulares sobre un horizonte B 
franco arcilloso, pardo amarillento de estructura en bloques angulares 
sobra liroo y arcilla estratificada a vecas no consolidado. 

Propiedades: 
Profundidad 

0 - 30 cm: 
30 - 80 cmi 

(pH 7.0) B.T.I. Acidez 
—(cmol.kg-1 de suelo) 
33.1 28.2 0.5 
31.3 30.5 0.4 

Retención de P 

52.3 
45.8 

Densidad apar. 
kg.ra-3 
813 
882 

Grado da desarrolloi 3; moderadamente desarrollado 

Aptitudi 
Subclass de la aptitud del suelo: 1.2 y 1.3 
Limitaciones para e l uso agricolaj e l drenaje escaso y a veces la modarada 

pedregosidad (1 .3 ) . 

Informaclón acerca de suelos asociados, fases y unldades cartograf icas: 
Nombre y s u - I d d« aueloe aeociadoa con Cop* Halenga, eu index da 
aaociacön y la* unidadaa cartograf lcae an laa cualaa occurran 

HOMERS SO-ID INDEX HU-IDS 

AOUA PRIA 67 77 43 
BARRO-3 66 75 30 38 97 139 
BOSQOB SI 66 13 45 49 53 
CAHO MORENO 3 15 35 
COCORI 10 96 138 
PLORES-1 73 78 130 
LIOIA 60 BO 31 34 64 68 
HATAS DB COSTA R.63 93 34 68 
KONTBLIKAR 47 60 43 130 135 
NEOUBV li 107 49 53 64 130 135 
P8RLA 61 Si 20 35 
RIO CAHARON 31 130 133 
RIO FRIO 33 44 43 
SARDINA 55 75 13 43 45 49 53 97 135 138 
SILBHCIO 19 118 38 64 139 
ZBHT 59 79 33 34 68 

Faaaa (TO-ID) de l eue lo copa Halanga y laa unidadaa cartogrAficae an que occurran. 

TD-ID DBSCRIFCIOH HU-IDS 

l i a n a o caai l i a n a , 
arena y l i n o de or igen v o l c a n l c o , 
en explayamlento da aperture 
l i a n a o caa i l i ana , llmo y 
a r c i l l a da or igen v e r i a b l e , 
de deprealon l a t e r a l 
l i a n a o caai l i ana , liroo y 
a r c i l l a da or igen v a r i a b l e , 
da fondo de v a l l e 
auavemente inc l inada , 
moderadamente pedregoaa 
l i ana o caai l i ana , 
arena y litno de origen v a r i a b l e 

45 49 S3 64 130 133 138 139 97 

30 35 
/ 

31 31 

34 68 

111 

NOMBRE DEL SUELO: ZENT (M4211) 
Informaclón generali 
Nombre localt 
Subgrupo Begun S.T.i Fluventic Eutropepts 
Superficie en hectareasi 8,233 (1.5%) 
Perflles representatives: Tal 10 

Breve caracterización dal suelo y su paisajei 
Bien drenado, moderademente profundo, franco arenoso, no acido sobre 

arena pedregosa y arena de origen variable ocupando fondos de valle en un 
paisaje de llanuras de inundación y plataformas de interfluvlo en un 
paisaje de abanicos, con pandlentes lianas o casi lianas a suavemente 
inclinadas. 

Un horizonte A pardo oscuro de menos de 25 cms franco sobre un horizonte 
B franco arenoso con estratos de limo y arena fina. 

Propiedadesi 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 cm. 33.8 37.3 0.1 36 
30 - 80 cm: 29.6 36.3 0.1 42 

Grado de desarrolloi 2; con poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclass de la aptitud del suelo i 1.1 y 1.3 
Limitaciones para al uso agricola: la modarada pedregosidad en a l caso da 

1 .3 . 

Informaclón acerca da suelos asociados, fases y unldades cartograf leas: 
Nombre y Su-Id de aueloa aaocladoa con Zent, au index de 
aaociacón y laa unidadaa c a r t o g r a f l e a * en laa cualaa occurran 

NOHBRB SO-ID INDBX HU-IDS 

COPS HALANQA 58 79 33 34 68 
LIOIA 60 84 34 68 
HATAS DB COSTA R.63 8S 34 68 
SAN RAFA8L 68 83 51 77 

Faaaa (TU-ID) del auelo Sent y lea unidadaa cartograficae en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCION HO-IDS 

54 liana o caai liana en plataforraa de interfluvlo 33 36 
138 auavemente inclinada, moderadamente pedregoaa 

en plataforma de interfluvlo 34 66 
151 auavemente inolinada en fondo de valle 51 77 

- K' 



NOMBRE DEL SUELO: LIGIA (M4212) 

Información generali 
Nombre locali 
Subgrupo aegün S.T.t Typic. Dystropepts 
superflcle en hectareas i (,^&, 277 (4.7%) 
Perfiles representatives• Clo 6; CUC 14; RA 3) RJZ 21; SMA 5 

Breve caracterizaclón del suelo y au palsaje: 
Moderadamente blen drenado, moderadamente profundo, franco arcllloao, no 

acldo aobre arena, arena flna, llmo y arcllla de origen variable ocupando 
terrazas en un palsaje de abanlcoa y plataformaa de erosion con pendlentea 
llanao o caBl llanaa. 

Un horizont« A pardo oscuro de menos de 25 cms franco arcllloao a 
arcllloao sobre estratos de arena flna, llmo y arcllla. 

Propiedadeei 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retencidn de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 37.2 17.2 0.2 50.0 
30 - 80 cmi 36.3 10.5 0.1 47.2 

Crado de deaarrollot 3; moderadamente desarrollado 

Aptitud: 
Subclase de la aptltud del suelo> 1.2 
Llmltaclones para e l uao agrlcolai e l moderado drenaje. 

Información acerca de suelos aaoclados, fases y unldadea cartogräf leas: 
Nombre y Su-Id da eueloa aaociadoa con L l g i a , au indax da 
aaoclacón y laa unldadaa cartogrAclcaa an laa cualee oacurran 

NOMBRB SO-I0 

SI 

I IHDBX HU-IDS 

BOSQUB 

SO-I0 

SI 69 94 
CARTAOBHA IS 33 12S 
COPS MALANOA sa 80 21 24 64 68 
LOS DIAMANTBS 2s 38 61 62 63 
MATAS OB COSTA R.62 «6 24 68 
MONT8LIMAR 47 «1 94 
HBODBV 11 108 63 64 
RIO PRIO 32 4S 94 
8ILBHCIO 19 119 63 64 
ZBNT 59 8« 24 68 

Paaea (TO-ID) dal aualo Llgla ; / laa unldadaa cartogrificae an qua occurren 

TU-ID DBSCRIFCION 

acorma da eroaión 

MU-XD9 

SS liana o caal liana, an plat acorma da eroaión 62 63 64 136 
61 126 94 

13« liana o caai liana, an abanlco 21 
139 liana o caal liana, moderadaaant« padregoaa. 

en afianlco 24 68 

J 

n 

NOMBRE DEL SUELO: PERLA (M4213) 
Información generalt 
Nombre local: 
Subgrupo aegün S.T.: Fluventlc Eutropepts 
Superflcie en hectareas: 4,919 (0.9%) 
PerflleB representatives: Tal 5,12 

Breve caracterizaclón del suelo y au palsaje: 
Moderadamente blen drenado, moderadamente profundo, franco arenoso flno, 

no acldo sobre arena flna y llmo da origen variable ocupando digues 
naturales en un palsaje de llanuras de inundación con pendlentea lianas o 
casi llanaa. 

Un horizonte A pardo oscuro de manos de 25 erna, franco arenoao fino 
sobre un horizonte B pardo amarillento, franco limoso estratifleado. 

Propledades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retenoión de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 30 cm: 37.5 14.9 0.1 36.0 
30 - 80 cm: 29.7 10.9 0.2 34.0 

Grado de deaarrollo: 2; con poco desarrollo 

Aptitudi 
Subclaae de la aptitud del suelo: 1.2 
Limitaciones para e l uao agrlcola: e l moderado drenaje. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unldadaa cartogräf icas: 
Norobra y Su-Id da sua los aaoclados con Paria, au Index da 
aaoclacón y laa unldades cartogr&fleaa an laa cualas oecurran 

NOMBRB SU-ID IHDBX HO-IDS 

BARRO-2 66 87 20 
CAHO HORBHO 3 16 2S 
COPB MALANOA S8 81 20 2S 

Paaea (TD-ID) dal aualo Paria, y laa unldadaa cartogr&flcas «n qua oecurran 

TO-ID DSSCRIPCIOH HU-IDS 

133 Hon« o caai llana 33 20 2S 



NOMBRE DEL SUELO: MATAS DE COSTA RICA (M4221) 

Informaclón generalt 
Nombre locali 
Subgrupo aegdn S.T.i Typlc Hapludolla 
Superflcle en hectareaat 545 (0.1%) 
Perfilea representatlvoa: Cle 4 

Breve caracterizaoión del euelo y eu palaajet 
Blen drenado, moderadamente profundo, franco, no acldo aobra arena 

pedregoaa ocupando plataformas de interfluvlo en un palaaje de abanlcoa con 
pendlentea auavemente lncllnadaa. 

Un borizonte A pardo oacuro de mae de 25 cros, franco con grava y pledraa 
aobre un horizonte B franco arenoao y pedregoso. 

Propiedadea: 
Frofundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Re tendon de P Denaldad apar. 

(cmol.kg-1 de auelo) % kg.in-3 
0 - 3 0 cm. 38.8 32.6 0.1 48.5 
30 - 80 cm: 37.6 32.2 0.1 41.3 

Grado de deaarrollot 3; moderadamente deaarrollado 

Aptltud: 
Subclaae de la aptltud del auelo: 1.3 
Limitaciones para e l uao agrlcola: la a l ta pedregoaldad dentro del p e r f l l . 

Informaclón acerca de aueloa asociadoa, fases y unidades cartograficaa: 
Nombre y Su-Id de aueloa aaociadoe coa Mataa da Costa Rica, su index da 
aeociacon y laa unldadaa cartograc icae en laa cualea occurrta 

NOMBRB S U - I D IMDBX MO-IDS 

COPB MMJUTOA 58 si at es 
LIOXA 60 86 24 68 
ZBNT S9 SS J« 68 

Paaea (TO-ID) dal auelo Kataa da Coata Rica y laa unldadaa cartograficaa an qua occurran 

TO-ID DB8CRIPCI0H MO-IDS 

137 muy padraaoaa (dantro dal perfil) 24 68 

if 

NOMBRE DEL SUELO: PORTETE (M4222) 

Informaclón general: 
Nombre local: ^__ 
Subgrupo segün . S. T. :/Oxlc\Argludolla 
Superflcle en nectar eaaT'oB 8 (0.1%) 
Perfilea repreaentatlvoe: Ta-W 4 
Actuallzado por: ,fecba 

Breve caracterlzaclón del auelo y au palaaje: 
Bien drenado, moderadamente profundo, arcllloao, no dcido aobre arclllaa 

montmorllonitlcaa ocupando vertlentea de interfluvlo o valle con pendlentea 
'moderadamente eacarpadaa dentro de un palaaje de plataformas de erosion. 

Un horizonte A pardo oacuro franco arcllloao de maa de 25 cms, aobre un 
B arcllloao fino aobre coral fraccionado. 

Propiedadea: 
Profundidad 

0 - 30 cm: 
30 - 80 cm: 

CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez 
(cmol.kg-1 da auelo) 

9.1 0.1 
13.3 0.1 

Retenalón de P 

25.0 
46.0 

Denaldad apar. 
kg.m-3 

Grado de desarrollo: 3; moderadamente deaarrollado 

Aptltud: 
Subclaae de la aptltud del euelo: 1.4 
liimitacionea para e l uao agrlcola: e l rieago da erosion ea a l to por la 

pendiente moderadamente eacarpada. 

Informaclón acerca de aueloa aaociados, fases y unidadea cartograficaa: 
Hoisbra y Su-Id da aualoa aaooladoa con P o r t e t e , au indax da 
aaociaeón y laa unldadaa car togra f i caa an laa cualea occurran 

1I0MBRB SO-ID IHDBX HU-IDS 

BI aualö Iroquola no aata aaooiado con ningun otro aualo 

Paeoe (TO-ID) dal aualo Portata y laa unldadaa cartografices an qua occurran 

TO-ID DBECBIPCIOH MO-ID 

ooderadamente aacarpado 

=£c^rffe" 



NOMBRE DEL SUELO: LIQUIDO (Pil) 

Xnformación generalt 
Nombre local: 
Subgrupo segün S.T.t Hlstic Hydraquents 
Superficie en heotareasi 8,977 (1.7%) 
Perfiles representativesi CL 11,18 
Actuallzado port ,facha 

Brave caracterlzaaión del suelo y su paisajet 
Muy escasamente drenado, superficial, arcllloso, no acido sobra limo y 

arcilla de origan variable ocupando depresiones laterales con pandientes 
lianas dentro da un paisaja da llanuras de inundacion. 

Un horizonte A de material organlco sobra arcillas poco consolidadas 
bajo agua. 

Propiedades t 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retencion de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 cmt 121.0 20.3 174 
30 - 80 cmt 44.0 7.0 

Grado da desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitudt 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.2 
Limltaciones para e l uso agricola: e l drenaje as muy pobra y e l suelo es 

muy poco profundo. 

Znformación acerca do suelos asociados, fases y unidades cartogräf icas: 
Uombr. y Su-Xd do aualoa aoooiodoo con Liquido, su indax do 
aaociacón y laa unldadaa cartograCicaa an laa cualaa occurran 

HOKBRZ SD-ID XNDBX HU-IDS 

BARRO-3 66 19 37 66 
CANO MORBNO 3 9 27 66 

Paaos (TU-ID) dol suolo Liquide- y laa unldadaa cartogriClaaa on qua occurron 

TU-ID D8SCRXPCX0H MU-XD 

6 oacaaamante dronado y muy poco proCundo 27 6$ 

NOMBRE DEL SUELO: BARRO-1 (P121) 
Xnformaolóa general. 
Hombre locali 
Subgrupo segtin S.T.i Typlc Hydraquents 
Superficie en hectareasi 14,805 (2.7%) 
Perfiles representatives. CL 16 

Brave caracterixacióii dal suelo y su paisajei 
Muy eacaaamenta drenado. arollloso y muy poco contolldado, no aoido aobre limo y arcilla 

do origan variable ocupando fondoe da valla y dapresionea laterales an un paisaja do abanlcos 
y llanuras do inundacion« con pendientes lianas. 

Propiodadas t 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidax Ratanclón da P Densldad apar. 

--—-(cmol.kg-1 da sualo) -_--\—-*_- ••--kg.n-3  
0 - 3 0 emi 46.0 7.2 
30 - 80 cm 54.0 14.5 

Orado da dasarrollot Ir sin o con muy poco dasarrollo 

Aptitudt 
Subolasa da la aptitud dal suolot 5.2 
Liraitacionas para al uso agricolai al dranaja aa muy pobra y la fuerza da soporta es minima. 

InformaciÓn acarca d* suelos asociados, fasas y unldadaa carto«jr£f icaai 
Nombre y Su-Id da suelos asociados con Barro-1, au index do 
asooiacób y laa unidades cartogr&flees on laa oualaa occurron 

NOMBRE SO-ID IND8X KO-IDS 

BARRA 69 30 S3 
CANO BRAVA 1 1 44 73 
CANO M0R8N0 3 10 3 4 47 70 
CANO NBORO 3 e 90 
COCORI 10 93 70 
FLORBS-1 73 31 44 
NBOUBV 11 97 3 73 
9AR0IHA 55 71 44 
SXLBMCXO 19 110 S3 

Pasos (TU-ID) del suelo Barro-1 y laa unidades cartograficas en quo occurran 

TU-ID DBSCRXPCIOtf MU-XDS 

7 do depresionea lateralaa 44 47 52 70 
72 90 

122 da fondos de valla 4 3 



NOMBRE DEL SUELO: BARRO-2 (P122) 

Información generalt 
Nombre localt 
Subgrupo segiin 3.T.: Hapllc Hydraquents 
Superflcle en bectareasi 23,397 (4.3%) 
Perfiles representativesi 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Muy escasamente dranado, muy poco profundo, arcllloso, no acido sobre 

limo y arcilla de orlgen variable, ocupando fondos de valle y plataformas 
de Interfluvlo en un paisaje de abanlcos y llanuras de inundación, con 
pendientes lianas. 

Un horlzonte A de arcillas ligeramente consolidadas bajo agua. 

Propiedades: 
Frofundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P DenBidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) -» % kg.m-3 
0 - 30 crai 
30 - 80 cm: 

Grado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitudi 
Subclase de la aptitud del suelo: 5.2 
Lixaitaciones para e l uao agricola: e l drenaje es muy pobre y su fuerza de 

soporte es muy baja. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartogréf leas: 
Honbre y Su-Id da aualoa aaocladoa con Barro-3, au indax da 
aaociacón y la« unldadas eartograCicaa an laa cualaa oceurran 

HOMBRB SO-ID 

3 

IHD8X MO-IDS 

CANO MORBNO 

SO-ID 

3 11 27 SO 66 
CANO HEORO 2 7 SO 
COPB MALANOA 58 78 30 38 97 139 
LIOUIDO (4 19 37 a NB0U8V 11 98 96 134 173 
PBRLA SI 87 30 
SARDINA 55 73 SO 97 
3ILBNCX0 19 111 IS 96 139 173 

Paaaa (TU-XD) dal aualo Barro-3 y laa unldadaa cartograf icaa an qua oceurran 

TO-ID D8SCRIPCXON MO-IDS 

8 da plataEoroaa da i n t a r f l u v i o 97 38 SO 20 
37 SC 139 173 

1S7 da tondoa da v a l l a 9S 134 

NOMBRE DEL SUELO: AGUA FRIA (P211) 

Información general: 
Hombre local: 
Subgrupo segün S.T.: Typic Tropaquepts 
Superficie en hectareaa: 9,940 (1.8%) 
Perfiles representativos: RA 5; RJZ 17; CL 23 

Breve caracterización del suelo y su paisaje: 
Muy escasamente drenado, poco profundo, arcllloso, no acido sobre limo y 

arcilla de origan variable ocupando fondos de valle y depresiones laterales 
en un paisaje de abanlcos y llanuras de inundación con pendientes lianas. 

Un horizonta A da 20 a 30 cms da arcilla gris estructurada aobre arcilla 
raaciza que debajo de los 60 cms as poco consolidada. 

Propiedades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P 

(cmol.kg-1 de auelo) % 
0 - 3 0 cm: 55.5 10.4 0.7 71.5 

Denaidad apar. 
kg.m-3 

30 80 cm: 

Grado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclass de la aptitud del suelo: 5.2 
Limitaciones para e l uao agricola: e l drenaje ea muy pobre y su fuerza do 

soporte es l imitada. 

Información acerca da suelos asociados, fases y unidades cartogräf leas : 
Mombra y Su-Xd da aualoa aaocladoa con Agua Pr la , su index da 
aaociacón y laa unldadaa c a r t o g r a f l e a e an laa cualaa oceurran 

HOMBRB SU-ID INDBX KO-IDS 

COPB MAUHOA 58 77 43 
LA AIjDBA 8 91 79 
LOS DIAMAHTBS 28 35 131 
MONTBLIMAR 47 54 43 80 98 99 
N8008V 11 99 80 131 
QOBBRADA CASPAR 71 33 79 91 
RIO PRIO 32 40 43 
SARDINA 55 73 43 80 98 99 
SILBNCIO 19 113 80 98 131 

Pa ..at. (TO-ID) do l aualo Agua Frla y la« unldadas carto*jr*£lcaa on qua oceurran 

TU-ID DHSCtUPCXON 

9 da dapraaiona» l a t e r a l * * 
168 da Condoa da v a l l a 

91 79 99 43 
SO 98 121 

l ö <- Zx-& i 



NOMBRE DEL SUELO: SAN RAFAEL (P311) 
Información generali 
Nombra local: 
Subgrupo aegun S.T.i Typlc Tropopaammente 
Superflcle en hectareast 9/340 (1.7%) 
Perfiles representatives: QR 7; Tal 6; AT 1/2,3 

Breve caracterlzación del auelo y su palsaje: 
Algo exceaivamente drenado, muy poco protundo, arenoao, no acido sobre 

arena y arena pedregoaa da orlgen vólcanico ocupando fondoa de valle, 
caucea abandonadoa y creataa de playa en paiaajea de abanicos, llanuras de 
inundación y de playa, con pendientes lianas o casi lianas a suavemente 
lncllnadas. 

Un horizonta A de menos da 10 cm arena francosa pardo muy oscuro sobre 
arena. 

Propiedadesi > 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % ----kg.m-3 
0 - 3 0 cm: 26.9 9.5 0.1 38.0 
30 - 80 cni 19.2 9.5 0.1 26.0 

Grado de desarrolloi 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptltudi 
Subclass de la aptitud del sualoi 4.2 y 5.3 
Liroitacionea para el uso agricolat la disponibilidad dal agua estä rastrln-

gida por la baja capacidad del sualo para retener agua. La excaslva 
pedregosidad en el caso de 5.3 hace impracticable el uso agricola. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unldades cartografleas: 
Nombra y Su-Xd da aualoa aaociadoa con Saa HaCaal, au indax da 
aaociacón y laa unidadaa cartogréflcaa an laa cualas occurran 

110MB RB SO-ID 

72 
73 
S9 

1NDBX HU-IDS 

Ï L 0 R E S - 1 
PLORBS-2 
ZBNT 

SO-ID 

72 
73 
S9 

23 
24 
93 

87 
22 
SI 77 

Fases (Tü-ID) del suelo San Rafael y las unldades cartografie«« en que occurren 

TU-ID DBSCRIPCIOH 

10 liana, sin piedraa, de caucea abandonadoa 
70 liana/ sin piedxas, de crestas de playa 
78 liana, excesivamente pedregoaa, 

arena de origan volcanica 
150 suavemente lnclinada, excesivaraente pedregosa 
153 liana, exceeivanente pedregosa, 

arena de origan variable 

MU IDS 

SS 
30 

87 
5 1 77 

7 

NOMBRE DEL SUELO: BARRA (P312) 

Información general: 
Nombra local: 
Subgrupo Begun S.T.i Typic Psammaquents 
Superficie en hectareas: 350 (0.1%) 
Perfiles reprasentativos: 

Breve caracterlzación del suelo y su paisaje: 
Imperfectamente drenado, muy poco profundo, arenoso, no acido sobra 

arena da orlgen vólcanico ocupando corredorea an un palsaja da llanuras da 
playa, con pendientes lianas o casi lianas. 

Un horizonte A de menos de 10 cms da arena francosa pardo muy oscuro 
aobre arena de orlgen vólcanico. 

Propiedadesi 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención da P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 da suelo) % kg.m-3 
0 - 30 erat 
30 - 80 emi 

Grado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclasa da la aptitud del suelo: 4.1 
Llmltaclones para e l uso agricola: e l drenaje es imperfecto y e l suelo 

ret lene poca agua por su textura arenosa y su poca profundidad. 

Información acerca da sualos asociados, fases y unidades cartograf icas: 
Nombra y Su-Id da sualoa aaociadoa con Barra, su indax da 
aaociacón y laa unidadaa c a r t o g r a f l c a e en laa cualea ocaurran 

H0KBR2 SO-ID INDEX KU-IDS 

BARK0-1 S5 20 52 
SILBHCIO 19 113 52 

Paaaa (TD-ID) dal aualo Barra y laa unidadaa cartograficaa an qua occurran 

TU-ID DBSCRIPCIOH HU-IDS 

11 liana o caai liana 52 



NOMBRE DEL SUELO: GAVILAN (P313) 

Información generall 
Nombre locali 
Subgrupo segün S.T.: Hlstlc Psammaquents 
Superficio en hectareasi 5,497 (1.0%) 
Perfiles representativest AT 10; TORT 9 

Breve caracterizaclón del suelo y su palsajei 
Muy escacamente drenado, muy poco profundo, arenoso/ acido sobre arena 

de orlgen vólcanlco ocupando corredores en un paisaje de llanuras de playa, 
con pendientes lianas o casi lianas. 

Un horizonte A de material organico de menos de 10 cms arena francosa 
pardo muy oscuro sobre arena de orlgen vólcanlco. 

Propiedadesi 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) >-% kg.m-3  
0 - 3 0 cm: 76.0 24.6 0.4 
30 - 60 cm: 36.0 6.0 0.3 

Crado de desarrollo: 1; sin o con muy poco dasarrollo 

Aptitud: 
subclase de la aptitud del suelo: 5.2 
LlmltaclonBS para e l uso agricola: e l drenaja as muy escaso y e l suelo as 

muy delgado. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograficas: 
Hombra y Su-Id da sue los asociados con Oavllan, su index de 
aeociacón y l a* unldedee c a r t o c r a f i c a s en laa cualee occurraa 

NOMBRB SU-ID IUDEX KU-ID3 

MOHTBMMAH 47 55 40 
TORTOOOBRO 33 46 31 

Paaas (TU-IDÏ del suelo Oavllan y laä unidades cartograflcaa an qua occurran 

TO-ID DBSCHIPCIO« MU-IDS 

12 drenaje muy escaso, liana 40 31 

NOMBRE DEL SUELO: QUEBRADA CASPAR (P314) 

Información general: 
Nombre local: 
Subgrupo segün S.T.: Typic Psammaquents 
Superficie en hectareas: 1,990 (0.4%) 
Perfiles represantativos: Coc 14,15 

Breve caracterizaclón del suelo y su paisaje: 
Escasamente drenado, muy poco profundo, arena francosa, no Acido sobre 

arena de orlgen vólcanlco ocupando explayamlentos de abartura en un paisaje 
de llanuras de inundaclón, con pendientas lianas o casi lianas. 

Un horizonte A de menos de 10 cms arena francosa pardo muy oscuro sobre 
arena fluvial de orlgen vólcanlco. 

Propiedades: 
Profundidad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densldad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3  
0 - 3 0 cm: 15.8 5.6 0.7 28.3 
30 - 80 cm: 15.7 5.8 1.4 30.8 

Orado de desarrollo: 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 4.2 
Limltaciones para e l uso agricola: la baja disponlbl l ldad de agua por la 

textura gruesa y por la poca profundidad; e l drenaja pobre. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartograf icas: 
Nombre y Su-Id de aueloa asociados con Quabrada Caspar, su Index de 
aaoolaeón y l a* unidades c a r t o a r a d c a s en laa c u a l e s occurren 

NOKBPJ3 SU-ID INDEX H0-ID3 

AOOA PRIA 67 22 79 91 
IA ALDBA S 92 79 

Fases (TO-ID) del suelo Ouebrada Caspar y la* unidadea cartograclcas en que occurren 

TO-ID DBSCRIPCION MU-ID8 

166 drenaje escaeo, llana o casi liane 91 79 



NOMBRE DEL SÜELO: FLORES-1 (P321) 

Información generali 
Nombre locali 
Subgrupo segün S.T.i Andic Tropofluvents 
Superficie en hectareaai 5,712 (1.1%) 
Perfiles representativos: GP 15; DIA 3 

Breve caracterización del suelo y su palsajei 
Bien drenado, superficial, arena francosa, no acido sobre arena de 

origan vólcanico ocupando explayamientoa de abertura y cauces abandonados 
en paisajes de llanuras de lnundación y abanlcos, con pendientea lianas o 
caai lianas. 

Un horizonte A de 10 a 40 cms arena francosa a franco arenoso pardo muy 
oacuro sobre arena, grava y/o pledras fluvlales, de orlgen vólcanico. 

Propiedadesi 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acldez Retondión de P Densidad apar. 

(craol.kg-1 de suelo) % kg.ra-3 
0 - 3 0 cm: 12.2 7.5 0.4 44.0 
30 - 80 crai 5.8 2.6 0.4 36.0 

Grado de desarrollot 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitudt 
Subclase de la aptitud del sueloi 4.2 
Liraitacionas para el uao agrlcolat la baja disponibilidad de agua por la 

textura gruesa y su poca profundldad. 

Información acerca de auelos asociados, faaea y unidadea cartografIcaat 
Notnbre y Su-Id de suelos aeocladoe con Plorea-1, su Index da 
asooiacón y laa unldadaa cartografleas an las cuales occurran 

HOHBRB SD-ID INDBX KV-IDS 

BARKO-1 65 31 44 
BOSQVS 51 S3 95 124 
CAHO BRAVA ' 1 3 44 
CARTAOBNA 25 31 172 
COPB MALANOA 58 78 130 
JIKBHBZ 37 48 172 
LA LUCHA 53 70 124 
K0HT8LIMAR 47 56 124 130 
NBOUBV 11 100 130 
RIO CRI3TINA 24 37 172 
RIO 8UCIO SO «2 57 88 
SAH RAFABL (6 23 87 
SARDIHA 55 74 44 95 

Fases (TU-ID) dal suelo Ploree-1 y laa unldadaa cartograflcaa an qua ocaurran 

TU-ID OBSCRIPCIOH MU-ID3 

13 aln pladraa 9S 44 124 130 
79 padregosa 57 87 B8 172 

NOMBRE DEL SUELO: FLORES-2 (P322) 
Información generalt 
Nombre localt 
Subgrupo segün S.T.: Typic Tropofluvents 
Superficie en hectareas: 297 (0.1%) 
Perfiles representativoat 

Breve caracterización del suelo y su paisajat 
Bian drenado, superficial, arena francosa, no acido sobre arena 

pedregosa de orlgen variable ocupando caucas abandonados en un paiaaje de 
abanlcoa con pendientea lianas o caBi llanaa. 

Un horlzonte A de 10 a 40 cms arena francosa a franco arenoao pardo muy 
oacuro aobre arena, grava y/o pledras fluvlales. 

Propiedadesi 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de P Densidad apar. 

(cmol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 30 cmi 
30 - 80 cmt 

Grado de desarrollot 1; sin o con muy poco desarrollo 

A p t i t u d t 
Subclase de la aptitud del suelot 4.2 
Limitaciones para e l UBO agrlcolat la baja disponibi l idad de agua por la 

textura gruesa y la delgadez del suelo al lgual que e l drenaje impedido. 
Información acerca de suelos asociadoa, fases y unidadea cartogr&fleas: 
Hombra y Su-Id da aualoa aaociadoa con F lora« -2 , au Index da 
aaociacóa y laa unldadaa cartografIcaa an laa cualea occurran 

HOMBRB SU-ID IHDBX HU-IDS 

SAH RAFABL 68 24 22 

Faaas (TU-ID) dal suelo Florea-2 y las unidadea cartograficaa en que occurran 

TU-ID OBSCRIPCIOH HU-IDS 

14 liana a caai liana 22 



NOMBRE DEL SUELO: CAHUITA (P331) 

Información generalt 
Hombre localt 
Subgrupo Begun S.T.i Umbric Tropopsamments 
Superflcle en hectareasi 127 (<0.1%) 
Perfiles representativesi Tal 1 

Breve caracterlzaclón del suelo y su paisajei 
Bien drenado, poco profundo, arena francosa, no écldo sobre caliza da 

corales en un paisaje de plataformas de abrasion con pendlentes lianas o 
casi lianas. 

Un horizonte A oscuro arena francosa sobre coral. 

Propiedadest 
Profundldad CIC (pH 7.0) B.T.I. Acidez Retención de p Oensidad apar. 

(craol.kg-1 de suelo) % kg.m-3 
0 - 3 0 emi 27.5 5.6 0.1 ' 48.0 
30 - SO cmt 

Grado da desarrolloi 1; sin o con muy poco desarrollo 

Aptitud: 
Subclase de la aptitud del suelo: 4.1 
Llmltaciones para al uso agricolat la baja disponibil idad de agua por la 

poca profundldad del suelo y su textura gruesa. 

Información acerca de suelos asociados, fases y unidades cartogräfleast 
Nonbr« y Su-Id da aualoa aaocladoa con Cahuita, au indax da 
asoclacón y laa unidades c a r t o g r £ f i c a s an laa cualaa occurran 

NOMBRB SU-ID IHDBX MU IDS 

Bl suelo Cahult ft no •a ta asoc iado con nlngun otro sue lo 

Fases (TU-IDJ de l s u e l o Cahuita y l a s unidades c a r t o g r a f l c a s en que occurren 

TO-ID DBSCRIPCXON MO-IDS 

162 poco proCundo 7« 



ANEXO 9: 
Las caracteristicas interpretadas por unidad de terreno. 
El archivo LE-ITEM contiene una lista de los items de información interpretada. LE.DBF alista los valores 
para cada item de información y para cada unidad de terreno. Para cada item se presenta aqui una lista de 
valores con explicación en ingles o espafiol. 

DATAFILE NAME: LE-ITEM.DBF 

ITEM DESCR-E 

TU-ID 
CU-E1 
CU-E2 
CU-E3 
CU-FL 
CUP-E1 
CUP-E2 
LUTSU1 
LUTSU2 
NU-C1 
NU-C2 
AG-C12 
OX-C12 
LA-C12 
ER-C1 
ER-C2 
LSU-C1 
LSU-C2 

TERRAIN UNIT IDENTIFIER 
LAND CAPABILITY CLASS ACCORDING TO TSC (1985) life zone bmh-T 
LAND CAPABILITY CLASS ACCORDING TO TSC (1985) life zone bh-T 
LAND CAPABILITY CLASS ACCORDING TO TSC (1985) life zone bp-T 
LIMITING FACTORS IN LAND CAPABILITY CLASSIFICATION ACCORDING TO TSC (1985) 
POTENTIAL LAND CAPABILITY CLASS life zone bmh-T 
POTENTIAL LAND CAPABILITY CLASS life zone bm-T 
SUITABILITY CLASS FOR MAJOR LANDUSE TYPES 
SUITABILITY SUBCLASS FOR MAJOR LANDUSE TYPES 
DEGREE OF SUFFICIENCY OF NUTRIENTS FOR REQUIRING CROPS 
DEGREE OF SUFFICIENCY OF NUTRIENTS FOR NON REQUIRING CROPS 
DEGREE OF SUFFICIENCY OF WATER FOR REQUIRING AND NON REQUIRING CROPS 
DEGREE OF SUFFICIENCY OF OXIGEN FOR REQUIRING AND NON REQUIRING CROPS 
DEGREE OF WORKABILITY FOR REQUIRING AND NON REQUIRING CROPS 
DEGREE OF RESISTANCE AGAINST EROSION FOR REQUIRING CROPS 
DEGREE OF RESISTANCE AGAINST EROSION FOR NON REQUIRING CROPS 
SUITABILITY FOR REQUIRING CROPS EVALUATION NU-C1,AG-C12,0X-C12,LA-C12,ER-C1 
SUITABILITY FOR NON REQUIRING CROPS EVALUATION NU-C2,AG-C12,OX-C12,LA-C12,ER-C2 

ITEM DESCR-S 

TU-ID 
CU-E1 
CU-E2 
CU-E3 
CU-FL 
CUP-E1 
CUP-E2 
LUTSU1 
LUTSU2 
NU-C1 
NU-C2 
AG-C12 
OX-C12 
LA-C12 
ER-C1 
ER-C2 
LSU-C1 
LSU-C2 

IDENTIFICATION DE LA UNIDAD DEL TERRENO 
CLASE DE CAPICIDAD DE USO SEGUN CCT (1985) zona de vida bmh-T 
CLASE DE CAPICIDAD DE USO SEGUN CCT (1985) zona de vida bh-T 
CLASE DE CAPICIDAD DE USO SEGUN CCT (1985) zona de vida bp-P 
FACTORES UMITANTES EN LA CLASIFICAQON DE LA CAPAC1DAD DE USO SEGUN CCT (1985) 
CLASE DE CAPICIDAD DE USO POTENTIAL zona de vida bmh-T 
CLASE DE CAPICIDAD DE USO POTENTIAL zona de vida bh-T 
CLASE DE APTTTUD DE LOS SUELOS PARA T1POS MA YORES DE USO DE LA TIERRA 
SUBCLASE DE APTTTUD DE LOS SUELOS PARA TIPOS MA YORES DE USO DE LA TIERRA 
GRADO DE SUFICIENCIA DE NUTRIENTES PARA CULTIVOS EXIGENTES 
GRADO DE SUFICIENCIA DE NUTRIENTES PARA CULTIVOS NO EXIGENTES 
GRADO DE SUFICIENCIA DE AGUA PARA CULTIVOS EXIGENTES Y NO EXIGENTES 
GRADO DE SUFICIENCIA DE OXIGENO PARA CULTIVOS EXIGENTES Y NO EXIGENTES 
CAPAaDAD DE LABOREO PARA CULTIVOS EXIGENTES Y NO EXIGENTES 
GRADO DE RESISTENCIA CONTRA LA EROSION PARA CULTIVOS EXIGENTES 
GRADO DE RESISTENCIA CONTRA LA EROSION PARA CULTIVOS NO EXIGENTES 
APTTTUD PARA CULTIVOS EXIGENTES EVALUANDO NU-C1^\G-C12.0X-C12,LA-C12J£R-C1 
APTTTUD PARA CULTIVOS NO EXIGENTES EVALUADO NU-C2,AG-C12,OX-C12,LA-C12JER-C2 
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DATAFILE NAME: NU-Cl.TXT 30/03/1992 

NU-Cl DESCR-E DESCR-S SP13 

1 
2 
3 
4 

HIGH 
MODERATELY HIGH 
MODERATE 
INSUFFICIENT 

ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 
MODERADO 
INSÜFICIENTE 

1,2,3 
4 

5,6 
7,8 

DATAFILE NAME: NU-C2.TXT 30/03/1992 

NU-C2 DESCR-E DBSCR-S SP13 

1 
2 
3 
4 

HIGH 
MODERATELY HIGH 
MODERATE 
INSUFFICIENT 

ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 
MODERADO 
INSÜFICIENTE 

1,2,3,4 
5,6 
7,8 
> 8 

DATAFILE NAME: LA-C12 .DBF 30/03/1992 

LA-C12 DESCR-E DESCR-S TP 9 

1 
2 
3 
4 

HIGH 
MODERATELY HIGH 
MODERATE 
INSUFICIENT 

ALTA 
MODERADAMENTE ALTA 
MODERADA 
INSÜFICIENTE 

0,1,2 
3 
4 
5 

DATAFILE NAME: AG-C12.DBF 30/03/1992 

AG-C12 DESCR-E DESCR-S SP6 SP7 TP 8 

1 
2 
2 
3 
4 
4 

HIGH 
MODERATELY HIGH 
MODERATELY HIGH 
MODERATE 
INSUFFICIENT 
INSUFFICIENT 

ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 
MODERADO 
INSÜFICIENTE 
INSÜFICIENTE 

>= 3 
>= 3 

2 
2 
2 
1 

>= 221 
>= 112, < 221 
>= 221 
>= 112, < 221 
>= 112, < 221 

< 3 
< 3 
< 3 
< 3 
> 2 
> 2 

DATAFILE NAME: OX-C12.DBF 30/03/1992 

OX-C12 DESCR-E DESCR-S SP11 

1 
2 
3 
4 

HIGH 
MODERATELY HIGH 
MODERATE 
INSUFFICIENT • 

ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 
MODERADO 
INSÜFICIENTE 

4,5 
3 
2 

0,1 

DATAFILE NAME: ER-C1.DBF 30/03/1992 

ER-C1 DESCR-E DESCR-S TP6 

1 
2 
3 
4 

HIGH 
MODERATELY HIGH 
MODERATB 
INSUFFICIENT 

ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 
MODERADO 
INSÜFICIENTE 

1 
2 
3 

> 3 



DATAFILE KÄME: ER-C2.DBF 30/03/1992 

ER-C2 DESCR-E DESCR-S TP6 

1 
2 
3 
i 

HIGH 
MODERATELY BIGB 
MODERATE 
INSUFFICIENT 

ALTO 
MODERADAMENTE ALTO 
MODERADO 
INSUFICIENTE 

1 , 2 
3 
t 

> 4 

DATAFILE NAME: LSD-CX.DBF 30/03/1992 

L S U - C l ( - C 2 ) DESCR-E DESCR-S 

1 
2 
3 
4 

VERY SUITABLE 
SUITABLE 
MODERATELY SUITABLE 
NOT SUITABLE 

MUY APTA 
APTA 
MODERADAMENTE APTA 
NO APTA 

FILE NAME: CU-E DBF 

CU-E DESCR-E DESCR-S 

1 Annual crops (very high yield) Cultivos anuales (muy alto rendimiento) 
2 Annual crops (high yield) Cultivos anuales (alto rendimiento) 
3 Annual crops (moderately high yield) Cultivos anuales (moderado rendimiento) 
4 Perennial or semiperennial crops Cultivos permanentes o semipermanentes 
5 Intensive grazing Pastoreo intensivo 
6 Extensive grazing Pastoreo extensivo 
7 Forest crops Cultivos arbóreos 
8 Intensive forest production Production forestal intensivo 
9 Extensive forest production Producción forestal extensivo 
10 Protection Protection 

FILE NAME: CU-FLDBF 

CU-FL DESCR-E DESCR-S 

c climate factor factor clima 
cl limitation for life zone limitación por zona de vida 
c2 limitation for dry months limitación por meses secos 
c3 limitation for wind limitación por viento 
c4 limitation for fog limitación por neblina 
e erosion factor factor erosión 
el limitation for erosion risk (slope) limitación por riesgo de erosión (pendiente) 
e2 limitation for erosion suffered limitación por erosión sufrida 
e3 limitation for micro-relief limitación por micro-relieve 
s soil factor factor suelo 
si limitation for soil depth limitación por profundidad efectiva 
s2 limitation for texture limitación por textura 
s3 limitation for pH limitación por pH 
s4 limitation for stones or rocks limitación por pedregosidad y/o rocosidad 
s5 special limitations (toxicity, salinity, limitaciónes especiales (toxicidad, salinidad, 

etc.) etc.) 
d drainage factor factor drenaje 
dl limitation for drainage conditions limitación por condición de drenaje 
d2 limitation for flooding hazard limitación por riesgo de inundación 



ANEXO 10: 
El porcentaje de suelos aptos para cultivos exigentes dentro de cada unidad cartogréfica (archivo 
SULUT.DBF). 
Notese de que el mapa puede presentar la información de todos los miembros de una asociación si se trata 
de un solo item de información: en este caso, el porcentaje apto o no apto (ver Capftulo 6). 

DATATXLZ KXXEl SÜUTT.DBr 

KU-XD •C-0 8C-11 SC-12 IC-13 SC-14 SC-31 SC-3 3 SC-2 3 SC-24 SC-31 SC- 3 2 SC-3 3 SC- ï 4 SC-41 SC-4 3 SC-SI SC-5 2 SC-53 

1 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 40 0 co 0 0 
3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 40 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
5 0 100 0 0 0 0 0 0 0 

« 0 0 0 0 0 0 9 10O 
7 0 0 0 0 0 0 0 100 
a o 0 0 0 0 0 0 100 
9 0 0 0 0 0 0 0 100 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
11 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 100 0 0 0 0 0 0 

- 14 0 30 0 0 0 0 0 0 70 
15 0 70 0 0 0 0 0 0 30 
IC 0 0 0 0 0 0 0 100 
17 0 0 0 0 0 0 0 100 
IS 0 0 0 0 0 0 0 100 
IJ 0 0 0 0 0 0 0 100 
20 0 SO 0 0 0 0 0 0 0 20 
31 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 0 0 0 0 30 0 70 
2) 60 20 0 0 0 0 0 0 0 
2« 0 40 co 0 0 0 0 0 0 
25 0 »0 0 0 0 0 0 0 0 10 
21 100 0 0 0 0 0 0 0 
27 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
21 70 30 0 0 0 0 0 0 
30 0 0 0 0 0 0 100 0 
31 50 0 0 0 0 0 0 0 50 
32 20 0 0 0 0 0 0 0 • 0 

33 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 0 0 0 100 0 0 
35 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
31 0 0 0 0 0 0 0 100 
37 0 0 0 0 0 0 0 100 
38 0 CO 0 0 0 0 30 0 0 20 
31 0 0 0 0 0 100 0 0" 
40 30 0 0 0 0 0 0 0 70 
41 0 0 0 0 0 30 0 70 
42 0 0 0 0 0 70 0 30 
43 40 50 0 0 0 0 0 0 0 10 
44 0 20 0 0 0 0 0 10 0 70 
4S 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
41 0 0 0 0 0 so 0 30 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
40 0 0 0 0 0 30 0 00 
4» 0 CO 0 0 0 0 «0 0 0 
50 0 30 0 0 0 0 0 0 0 70 
31 • 0 0 0 0 0 0 0 0 30 
52 0 0 0 0 0 0 30 40 30 
53 0 70 0 0 0 0 30 0 0 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
55 100 0 0 0 0 0 0 0 
SI 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
57 70 0 0 0 0 0 30 0 
<1 «o 20 0 0 0 0 0 0 0 
«2 20 eo 0 0 0 0 0 0 0 
(3 30 50 0 0 0 0 10 0 10 

« 0 70 0 0 0 0 30 0 10 
(5 50 50 0 0 0 0 0 0 0 

«« 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
• 7 «0 20 0 0 0 0 0 0 0 
«0 0 40 co 0 0 0 0 0 0 
49 20 0 0 0 0 0 80 0 0 
70 0 0 0 0 0 co 0 0 40 
71 10 10 10 0 0 0 0 «0 0 0 10 
72 0 0 0 0 0 50 0 0 50 
73 0 0 100 0 0 0 0 0 0 
74 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
75 0 0 0 0 0 100 0 0 
77 00 0 0 0 0 0 0 0 30 
7» 0 0 40 o. 0 0 20 0 40 
• 0 10 10 0 0 0 0 40 0 20 20 
•3 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
• 3 00 20 0 0 0 0 0 0 0 
»4 100 0 0 0 0 0 0 0 
»5 0 100 0 0 0 0 0 0 

• « 0 0 0 0 0 0 100 0 

KB-XD KSC-1 H8C-3 KSC-3 «SC-4 KSC-5 

1 0 100 0 
2 0 100 0 
3 0 40 
4 0 100 
5 100 0 
C 0 100 
7 0 100 
0 0 100 
9 0 100 

10 0 100 
11 0 0 
13 100 0 
13 100 0 
14 30 70 
IS 70 30 
1« 0 100 
17 0 100 
10 0 100 
1» 0 100 
30 60 20 
31 100 0 
23 0 30 70 
23 100 0 
24 100 0 
25 90 10 
2* too 0 
27 0 100 
28 0 100 
29' 100 0 
30 0 100 0 
31 50 so 
32 30 80 
33 100 0 
34 0 100 0 
35 0 100 0 
31 0 100 
37 0 100 
38 CO 20 30 
39 0 100 0 
40 
41 

30 
0 M 

43 0 70 30 
43 90 10 
44 20 10 70 
45 100 0 
4« 0 20 
47 0 100 
48 0 80 
49 CO 0 
50 30 70 
51 80 20 
52 0 30 70 
53 70 0 
54 0 100 
55 100 0 
58 0 100 
57 70 30 0 
Cl 100 a 
C2 100 0 
C3 80 to 
C4 70 10 
CS 100 0 
CC 0 100 
47 100 0 
«8 too 0 

«» 0 0 
70 0 40 
71 30 10 
72 0 50 
73 100 0 
74 0 100 0 
75 0 100 0 
77 60 10 
7» 0 40 20 40 
80 30 40 
83 0 100 0 
83 100 0 
84 100 0 
85 100 0 
86 0 100 0 
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KU* ID SC-0 ffC-11 sc-ia tC-13 SC-14 fC-21 SC-3 2 SC-2 3 SC-2« 8C-I1 SC-32 SC-3 3 SC-3 4 SC-41 SC-42 SC- 51 SC-52 SC-S3 

«7 0 0 0 0 0 0 0 30 0 70 
86 70 0 0 0 0 0 0 0 30 0 
89 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
91 0 0 0 0 0 0 0 30 0 70 
94 «0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
95 90 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
9« 0 0 0 0 0 0 0 50 0 20 30 
97 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 
9B 10 30 0 0 0 0 0 0 0 0 so 10 
»9 20 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

100 «0 0 0 0 D 0 0 0 «0 0 0 
101 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
102 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
103 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10« 0 0 0 0 0 100 0 0 0 
10* 0 (0 0 0 0 40 0 0 0 
107 0 0 0 0 0 0 0 100 - 0 0 
109 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
110 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
111 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
112 100 D 0 0 0 0 0 0 0 0 
113 CO 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 
115 0 • 0 100 0 0 0 0 0 0 
I K 40 20 0 0 0 0 0 0 0 30 0 20 
117 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
116 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
119 0 0 100 0 0 0 0 0 0 
120 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
121 20 0 0 0 0 0 0 0 40 0 20 20 
122 30 0 0 70 0 0 0 0 0 0 
123 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12C • 0 30 0 0 0 0 0 0 0 10 0 
125 0 0 100 0 0 0 0 0 0 
12« 70 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
127 20 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
128 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
129 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13» 30 30 0 0 0 0 0 0 0 30 10 0 
131 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
132 30 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 
133 100 0 Ó 0 0 0 0 0 0 0 
134 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 30 
1)5 10 70 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 
131 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1J7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
130 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 
139 20 0 0 0 0 0 0 0 0 «0 0 0 20 
140 (0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
143 0 0 0 9 0 0 0 0 100 0 0 
144 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
145 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 
141 0 0 0 0 0 so 0 0 0 0 so 
147 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 
140 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
149 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
150 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
151 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 50 
153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 30 
153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10O 
154 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
155 100 0 Q 0 0 0 0 0 0 0 
154 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
157 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 20 
150 0 0 0 0 0 CO 0 0 0 40 
159 0 «0 0 0 0 0 0 0 0 40 
1(0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 20 
141 0 0 0 0 0 70 0 0 0 30 
1*2 10 0 0 90 0 . 0 0 0 0 0 0 
113 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 80 
1C4 0 0 0 0 0 so 0 0 0 50 
14« 0 20 0 0 0 0 0 0 0 80 
147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
If« 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
119 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
170 0 0 0 0 0 60 0 0 0 20 
171 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
172 70 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0 
173 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 50 20 
181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 8 , 

KD-ID MSC-1 HSC-2 KSC-3 MSC-4 KSC-5 

98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
10« 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
115 
11« 
117 
116 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
12S 
12« 
127 
126 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
13« 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
14« 
147 
146 
149 
150 
151 
153 
153 
154 
1SS 
15« 
157 
158 
159 
ISO 
1«1 
182 
1C3 
1S4 
IC« 
1C7 
1«6 
189 
170 
171 
173 
173 
161 

100 
100 
1O0 

100 
100 
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