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INTRODUCCION 

.Actualmente la explosión demográfica marca la pauta en el desarro

llo socioeconómico de un país. · 

Entre las distintas ciencias que intervienen en e 1 desarrollo socio-

económico, ocupa un lugar preponderante la agronomía, es por ésto que -

mundialmente se le ha dado mayor impulso para satisfacer las necesida-

des alimentarias de la población; siendo de suma importancia la planifica

ción agrícola, y la proposición y realización de Obras de Infraestructura

y Servicios que beneficien al agricultor en forma directa, contando para -

ello con la asistencia técrlica proporcionada por diferentes dependencias -

oficiales y empresas privadas. 

En México, se han llevado a cabo un sinnúmero de actividades para 

controlar la escasez de alimentos, dándole un mayor impulso al campo. 

Generalmente cada dependencia o empresa elabora trabajos para s~ 

lucionar problemas específicos y al no contar con la información necesa-

ria, el resultado de éstos es impreciso. 

Tratando de solucionar este problema, la Comisión de Estudios del 

Territorio Nacional recaba toda la información existente, procurando que 

ésta sea la más completa posible, basándose en técnicas fotointerpretati

vas y su correspondiente verificación en campó, representada cartográfi-
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carnente, procurando que sea _comprensible y pueda utilizarse en todos los 

sectores del país, coadyuvando así, a la planificación integral del mismo. 

ANTECEDENTES 

Existen varios sistemas para agrupár a los suelos de acuerdo a su 

capacidad para producir, o sea a su capacidad de uso. Estos sistemas -

van de simples a complejos; dependiendo del nivel de detalle que se prete_!! 

da, del propósito por alcanzar en el trabajo desarrollado,' y de los méto--

dos y técnicas empleados. 

Torres Cossío en 1965, señala la metodología para determinar el-

uso potencial del suelo, considerando los aspectos siguientes: Geográfico, 

Geornorfológico, Hidrológico, de Forestación, Suelos y Grupos de Uso. 

Ortíz Villanueva en 1969, consideró, además de los anteriores factE_ 

res los económicos, climáticos, tipos de agricultura y rotación de culti-

vos, basados en la clasificación de los suelos según características y cua

lidades inherentes, y la clasificación de las tierras según ~u adaptación a 

los métodos de manejo y cultivos. 

Donahue en 1963, mencionó factores tales corno localización, eleva

ción, condiciones climáticas, propiedades físicas y químicas de los suelos 

para valorar terrenos; y a la potencialidad del suelo la considera por la -

productividad agrícola y forestal del mismo. 
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Los estudios realizados en las. diferentes regiones del país, versan 

sobre la memoria de los. factores discutidos en parrafos anteriores, y -

que a juicio de estos investigadores se requieren para lograr el objetivo 

inélicado: "El uso potencial del suelo", con los aspectos que a continua-·

ción se presentan: 

Localización. 

Fisiografía. 

Hidrografía. 

Geología. 

Climatología. 

Vegetación. 

Edafología. 

Agricultura. 

Ganadería. 

Población. 

Vías de Comunicación. 

El técnico se apoya en estos conceptos para la mejor realización de 

su trabajo; teniendo condiciones diferentes para cada nueva zona por trab~ 

jar. 

OBJETIVO 

El presente estudio está hecho con el fin de proporcionar, por medio 

de cartografía, un panorama completo y confiable sobre la distribución, ca 
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lidad y cantidad de los recursos y su aprovechamiento; haciendo una eva-

luación de los recursos naturales existentes en un área de aproximadame_p 

te 970.29 km2, en una región que abarca parte de los municipios de Tepa-. 

titlán, Acatic, Zapotlanejo y Cuquio. 

Señalando, además en dicho trabajo aquellas áreas susceptibles a la 

erosión para que de esta manera se tomen las medidas necesarias para -

su control, ya sea inmediato o a largo plazo. 

LOCALIZACION DEL AREA 

La superficie total del área estudiada para la elaboración de la pr.!: 

sente tesis es, de 970.29 km2 delimitada por los paralelos 20045' y 210 

00' Latitud Norte y los meridianos 102040' y 103000' Longitud Oeste, cu

ya ubicación se encuentra en la porción Noreste del Estado de .Jalisco,-

con alturas que van de l. 400 a 2. 000 m sobre el nivel del mar. 

VIAS DE COMUNICACION 

El área estudiada cuenta con los siguientes medios de comunica- -

ción terrestre, carretera federal No. 80 en el tramo Zapotlanejo - Valle 

de Guadalupe; carretera federal No. 25 que comunica con Yagualica de -

González Gallo; carretera estatal No. 5, que comunica con Arandas; y -

la terracería que comunica con Acatic, la cual es transitable todo el afio. 
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CLIMAS 

Su clima es poco variado presentando principalmente el tipo (A) C -

(w1) (w) (e). 

Según el Sistema de Clasüicación Climática de Koppen, modificado 

por Enriqueta García, corresponde a un semicálido, el más cálido de los 

templados C, con temperatura media anual mayor de 180C y el mes más 

frío menor de 180C, o sea que se encuentra entre el A (C) que es semic~ 

lido o el más fresco del Grupo A, con temperatura media anual menor de 

22°C y la del mes más frío mayor de 180C; y el Subgrupo de climas tem

plados C, c~n temperatura media anual entre 12 y 1aoc y la del mes más 

frío entre -3° y 1aoc. 

La Isoyeta que pasa por dicha hoja nos da una precipitación de 800 -

~m y la Isoterma 20°C. 

Descripción del clima (A) C (W1) (W) (e) 

(A) C.- Semicálido, el más cálido de los templados. 

C (W1).- Intermedio en cuanto a humedad, entre el C (Wo) y el C (W2), con 

lluvias de verano, y el cociente de P/T entre 43.2 y 55. O. 

(W). - Nos indica un porcentaje de lluvia invernal menor de 5% del total de 

lluvia anual. 

(e).- Nos indica la oscilación de las temperaturas medias mensuales, 7 y 

140 e. por lo tanto es extremoso 
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DESCRIPCION GENERAL. 

En la elaboración de una Carta de Uso Potencial se toman en cuenta

los siguientes factores. 

1) 

2) 

Disponibilidad de Agua (clima) 

Profundidad efectiva del suelo y obstrucciones 

e 

S 

3 ) Topografía 

4) lnundac ión 

5) 

6) 

Salinidad-Sodicidad a. 

Erosión e 

a) Disponibilidad de agua (e) 

En este factor, se consideran la precipitación y la temperatura m!:_ 

dia anual, el porcentaje de sequía relativa, la existencia de riego 

por gravedad o bombeo, la existencia de humedad en las tierras,

las heladas y los ciclones, haciendo uso de la Carta de Climas y

de los climogramas elaborados en el Instituto de Geografía de la 

UNAM. 

b) Profundidad efectiva del suelo y obstrucciones (s) 

En el factor suelo, se consideran las profundidades. retención de 

humedad y pedregosidad; contando para ello, con la Carta Edafol~ 

gica, y con la información del campo y del laboratorio que se el~ 
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boran en dicha oficina correspondiente. 

e) Topografía (t) 

El factor topografía considera el grado dependiente del terreno y

su uniformidad o irregularidad. Se utilizan para ello la carta de -

restitución en escala de 1:50,00 que produce el Departamento de

Fotogrametría de CETENAL. 

d) Inundación (i) 

Este factor toma en cuenta la frecuenCia con que se inunda dicho -

terreno, y la permanencia del agua en el mismo. 

e) Salinidad-Sodieidad (a). 

En ·este factor se considera: el PSI y la conductividad eléctrica CE 

expresada en mmhos/ cm, se trabaja con la carta edafológica y con 

las infor-maciones del campo y del laboratorio de la oficina de Eda

fología. 

f) Erosión (e) 

En este factor se examina si la erosión es de origen hídrico o eól~ 

co, si es laminar, o si se han formado cá,rcavas; la distancia en-

tre ellas y la profundidad de las mismas. 

El control de la erosión se propone atendiendo a la calidad de los-
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suelos y a su empleo .. Se trabaja con la Carta de Uso del Suelo, p~ 

ra conocer el valor de los cultivos que existen en la zona. 

Se indica la conveniencia de hacer un control de erosión inmediato. 

i\1 o un control de erosión al futuro A2. 



CAPITULO II 
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MATERIALES 

Los materiales usados para el desarrollo del trabajo son: fotogra- -

fías pancromáticas en color. cuya escala media es de 1:25,000. Para de

limitar las áreas se utiliza el rapidograph con tinta china y un talco espe

cial que se aplica sobre la superficie de estas fotografías,con el objeto de 

quitar la grasa que se les adhiere al manejarlas y así permitir un mejor -

deslizamiento del rapidograph sobre dicha superficie. 

A paratas estereoscópicos. 

ESTEREOSCOPIO DE ESPEJOS WILD ST4. Se utiliza un estereosco 

pío de espejos ·Wild ST4, que consta de un soporte reforzado, en el que van 

montadas las piezas ópticas. 

Los dos espejos conjuntamente con las 2 lentes superiores de aume!!: 

to en la parte central del soporte, constituyen 2 sistemas de observación, 

los cuales siguen los desplazamientos resultantes de un cambio de distan

cia interpupilar -entre 56 mm y 74 mm-. Un dispositivo binocular adicio

nal permite observar las imágenes amplificadas 3 veces y entonces el - -

campo visual que se abarca es reducido. 

Los prismas agregados a los dispositivos binoculares desvían obli

cuamente el paso de los rayos en dirección del observador que puede así, 

trabajar en una posición más cómoda. 
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El dispositivo binocular adicional va sujeto por medio de una cham~ 

la de clavija; durante el trabajo perro ite girar el dispositivo hacia atrás y 

utilizar en su lugar las lentes fijas. 

Los espejos exteriores, cuya distancia entre centros es de 25 cm., 

están Íijados en un soporte que puede girar con relación al soporte princ..!:._ 

pal, de suerte que los espejos juntamente con las patas del instrumento, 

pueden plegarse para el transporte y para guardar el estereoscopio. 

Cada espejo está dotado de un dispositivo de protección, que impide 

todo contacto accidental de los dedos con la superficie plateada, principal 

mente cuando no se usa el instrumento. 

El campo de observación es de 18x23 cm. , de la imágen abarcada -

estereoscópicamente empleando el binocular de 3 aumentos, se abarca un 

campo circular de 7 cm., de diámetro. 

Las 4 patas del estereoscopio se disefíaron en forma tal, que no dif..!:._ 

culten el uso del instrumento; una de las patas es ajustable lo que asegura 

un apoyo firme del estereoscopio. 

ESTEREOSCOPIO GALILEO MODELO 
SFG3b 

En este instrumento, pueden observar simultáneamente 2 personas 

Dicho aparato consta de: 
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Dos pares de cajas óptic¡¡.s opuestas, sostenidas sobre 2 soportes en 

posición horizontal dentro de un marco metálico reforzado que le sirve de 

sostén. 

Cada par de cajas ópticas consta de tornillos de ajuste interpupilar de 

55-72 mm, en enfoque óptico de 4 a -4 dioptrias "d" , 2 pares de peque--

ñas palancas con movimiento hacia adentro o hacia afuera, para aumentar 

la irnágen (4x), reduciendo el ca~po de observación (70x70 mm) o para di~ 

rninuir la irnágen (l. 25 x) ampliando el campo de observación -campo est~ 

reoscópico total-, tornando por 2 fotogramas de 230 x 230 mm. 

Las cajas ópticas se pueden mover, de acuerdo a las coordenadas --

"X" y ''Y", para observar toda la fotografía, mediante la acción de una p~ 

lanca, que está en la parte lateral del instrumento. 

APARATOS PARA VERIFICAR LA FOTOINTERPRETACION EN EL 

CAMPO 

C LISIMETRO O NIVEL DE MANO ABNEY. 

Pequeño aparato, que consta de nivel de burbuja y un semicírculo --

con graduación queda el porcentaje de la pendiente del terreno. 

Barrena. 

La barrena es el instrumento para medir la profundidad del suelo --
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hasta 100 cm. 

Bidón. 

El bidón es un recipiente en el cual se lleva el agua que se usó en -

·las barrenaciones, y así obtener muestras de suelo de diferentes profund!_ 

dades. 
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METODO DE ESTUDIO 

El método de estudio del presente trabajo está basado en la metodo

logía usada por la CETENAL, en la elaboración de las Cartas de Uso Po-

tencialla cual consta de los siguientes puntos: 

I - Recopilación y análisis de los datos existentes en las cartas de cli-

más, Topografía, Geología, Uso del Suelo y Edafología; elaboradas

en la propia CETENAL. 

II. - Inspección preliminar en el camp·o, para establecer los criterios de 

fotointerpretación de la zona. 

III.- Interpretación de fotografías aéreas en escala de 1:25, 000. 

IV.- Verificación en el campo, de las clasificaciones que se han dado a c.:; 

da unidad, y la comprobación de los límites establecidos entre las di. 

ferentes unidades de suelos, por medio de la fotointerpretación. 

Los datos que se obtienen en el campo, en cada punto de verificación 

y que son necesarios para hacer una clasificación correcta, se ano-

tan en cuestionarios impresos. 

V.- Re interpretación de las fotografías, de acuerdo con los resultados o!:!. 

tenidos en la verificación del campo, y la información recabada en·-

las oficinas de Edafología, Uso del Suelo, Geología y Carta Topográ-
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fica. 

VI.- Elaboración de las proposiciones de Obras de Infraestructura y Ser

vicios a las poblaciones. 

VII.- Vaciado de.datos a una carta planirn"étrica en escala de 1:50, 000. 

VIII. -Control de C2lidad, que es llevado a cabo por personal especializado. 



- 17-

VIAJE PRELIMINAR 

Cuando se va a trabajar en una zona, lo primero que se efectúa es el 

reconocimiento preliminar de la misma. 

·Este reconocimiento se realiza en dos o más camionetas de la Comi

sión de Estudios del Territorio Nacional y asisten todos los fotointérpretes 

de la oficina acompan.ados del Jefe o Subjefe de la misma. 

El viaje consiste en una inspección rápida a toda la zona de trabajo,

recorriéndola por todas las carreteras y terracerías que existen en ella, -

y realizando la verificación de una serie de puntos de control. 

Esta comprobación se hace con el fin de unificar criterios en cuanto 

a la clasificación de la zona por trabajar. 

El reconocimiento tarda normalmente de 5 a 8 días, dependiendo de 

la extensión del área. 

Recopilación y análisis de fos datos éxistentes 

Mapa de índice de vuelos. Es un mapa, en el cual está representada 

y localizada el área que se va a trabajar. 

En él se observa, cuántas líneas de vuelo fotográfico cubren el área 

y que número le corresponde a cada línea, para solicitarlas a la oficina e~ 

rrespondiente, además se toman datos de la dirección y orden de las líneas 
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de vuelo, para facilitar el armado del mosaico fotográfico." 

MOSAICO FOTOGRAFICO 

Con el fin de delimitar en las fotografías el área de trabajo, se arma 

el mosaico fotográfico, utilizando las fotografías pares para mayor como

didad; esta delimitación se hace con la carta de restitución -mapa topográ

fico- en escala de 1:50,000. 

La forma de realizar este trabajo, es tomando puntos de referencia -

en los extremos del mapa, a la vez que se marcan en las fotografías, de -

esta manera queda delimitada el área por trabajar . 

Después de delimitar el área en el mosaico fotográfico, se procede -

a la fotointerpretación de la misma; y de todas y cada una de las líneas que 

la forman. 

El procedimiento usual es el siguiente: 

Se toma la primera línea y se coloca del lado derecho del estereosc~ 

pio de espejos·.-

Se pone al primer par de fotografías en el área visual del aparato y -. 

se procede a la interpretación de las fotografías. 

Las fotografías utilizadas para esta clase de trabajo, ti~nen un área 

de 23 x 23 cm., y entre foto y foto existe un traslape horizÓntal aproximado 
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del 60% y un traslape vertical, :también aproximado media del 30"/o, es de-

cir que la fotografía impar abarca horizontalmente el60o/o de la fotografía 

, par, y hacia abajo, las fotografías abarcan un 30% del área total de la fot~ 
1 
1 
'· grafía siguiente. 

ESCALAS 

Las fotografías están tomadas en vuelo alto a una altura de aproxim~ 

damente 8 km y en vuelo bajo a una altura aproximada de 4 km., quedando 

escalas de 1:50, 000 y 1:25,000 respectivamente; por lo regular en el DepaE_ · 

tamento de Fotointerpretación se utilizan las fotografías en escala de 

1:25,000. 

Los métodos empleados con más frecuencia para calcular las esca--

las del material fotográfico son las siguientes: 

1 
Escala 

Distancia en la fotografía 
Distancia sobre el terreno 

Otro método común es el de emplear distancias medias sobre planos 

y relacionarlas con medidas en las fotografías; estas distancias pueden el~ 

girse arbitrariamente o usarse tas existentes sobre los principales puntos 

fotográficos y sus homólogos en el mapa base. 

1 - Distancia en la fotografía 
Escala Distancia en el mapa (a la escala) 



20-

Normalmente, es conveniente.. medir varias distancias para obtener 

una escala fotográfica promedio adecuada, ya que. así se toman en consi-

deración las variaciones normales existentes en las fotografías. 

Otro método usual es el que emplea las relaciones geométricas de -

toma fotográfica. 

FR=-'
A-a 

Si, f = 150.00 mm 
A= 5,100 m, 
a= 1,350 m 

Sustituyendo 
FR= O. 150m 

5,100m- 1,350m 

FR= 

FR = 

_L_ 
25,000 

f: 25,000 

Figura l.- C~lculo de la escala de una fotografía. 

a = Altura media del terreno FR = Fracción representativa 

f • Distancia focal de la cámara A = Altura de toma 



C A P I T U L O III 
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CLASIFICACION DE USO POTENCIAL DEL 

SUELO. 

Según el sistema propuesto por el Departamento de Conservación de -

Suelos de los Estados Unidos de América, para especificar las diversas el~ 

ses de suelos, y que es el utilizado básicamente en la Comisión, se da a -

continuación una breve explicación de cada una de estas clases: 

. Clase l. - Son ter-renos sin limitaciones, que se. pueden cultivar con -

los métodos ordinarios de labranza. Se dispone de agua suficiente. 

Suelos de pendiente muy suave-máximo 2%-, no propensos a la ero- -

sión, sino en forma leve; sin considerar el tratamiento que se les imponga, 

fáciles de trabajar y con una profundidad mayor de 100 cm .. de textura me 

dia, o sea con buena retención de humedad. 

Tienen buen drenaje natural o artificial y están situados de tal mane

ra que no existe peligro de inundación. 

Clase ll.- Se da a suelos con limitacio!l~s moderadas, suelo en donde 

se trabaja con prácticas de labranza especiales, pero sencillas; se dispone 

de agua. 

Son áreas de pendiente suave de 2% a 6o/o, expuestos a la erosión leve, 

no niuy acentuada por _efecto del agua o del viento, mediana profundidad dei 

suelo de 50 a 100 cm., presentan Salinidad y/o Sodicidad b~ja debido a inu~ 
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daciones ocasionales. Las prácticas de conservación que se usan son: cul 

tivos en contorno, cultivos en fajas, desvíos de aguas, etc .. asimismo, -

quedarán en esta clase los suelos que incluyan métodos de labranza fuera 

¡l· de los ordinarios, además los suelos planos con drenaje defectuoso. 

Clase III.- Los terrenos de esta clase presentan limitaciones seve--

ras, suelos medianamente buenos, susceptibles a dafios por erosión, que-

necesitan métodos de labranza especiales para controlar la erosión y con-

precipitación de 500 a 700 mm. 

Son terrenos con pendiente de So/o a 1 Oo/o cuando el terreno es regular 

y cuando es irregular de 4% a 8% y con una profundidad de 35 a 50 cm, o -

bien que presenten piedras grandes o numerosas en el sustrato que se en--

cuentra a poca profundidad, tienen poca retención de humedad, salinidad -

y/o sodicidad moderada, drenaje interno deficiente, limitación considera-

ble por drenaje superficial y por inundación. 

En estos suelos las prácticas de conservación, como las fajas en co_E 

torno se establecen con menos anchura y las barreras vivas se utilizan a -

menor distancia; existen además, algunas prácticas más complejas, e omo 

terrazas y construcciones de desagües. 

Clase IV.- Las limitaciones de esta clase de terrenos son limitacio--

nes muy severas para cultivos anuales, pero pueden ser adecuadas para pr~ 

_ ticultura o cultivos permanentes. 
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Presentan pendientes medianas y/o fuertes - 12% a 20o/o en pendiente 

regular y de 8% a 20o/o pendiente irregular. La susceptibilidad a la erosión 

por viento y agua es severa; se tiene un suelo delgado o poco ¡;>rofundo -25 

a 35 cm-, en condiciones físicas desfavorables para la retención de hume

dad y muy poroso, con drenaje interno deficiente, fuertes limitaciones por 

causas de inundación, además muy difícil de drenar o regar, con salinidad 

y/o sodicidad en cantidad considerable. 

Esta clase es considerable como de transición, de tierras adecuadas 

'para 'cultivos a tierras apropiadas para vegetación permanente. 

Clase V.- Los suelos de esta clase son apropiados para praticultura 

o silvicultura sin limitaciones; con poca pendiente -menos de 2o/o-, que no 

están sujetos a erosión apreciable, y que presenta gran cantidad de pie- -

dras, o poco espesor del suelo -de 15 a 25 cm. 

Pertenecena esta clase de terrenos, los de excesiva humedad y que 

están sujetos a inundaciones, pero que producen buenos pastizales. 

Cla_se VI. - Es la que indica los suelos que son apropiados para prati_ 

cultura o silvicultura eón limitaciones moderadas. 

Son terrenos con pendientes moderadas que, -en ocasiones pueden -

llegar a ser hasta del 35% en terrenos de buena retención de humedad-, -

ofrecen muy poca resistencia a la erosión por agua, de suelo poco profundo 
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- de 15 a 25 cm-, con excesiva_ pedregosidad muy alta y Salinidad y/o Sodi

cidad. 

Clase VII. - Suelos apropiados para praticultura o silvicultura con li-

mitaciones severas. 

Estos terrenos presentan pendientes fuertes mayores del 35o/o, con -

'muy poca resistencia a la acción erosiva del agua, suelos de 8 a 15 cm. , de 

profundidad, suelos erosionados o susceptibles a una erosión mayor por -

efectos del viento. 

Por ejemplo, las áreas planas de las zonas áridas quedan en este gr~ 

po. 

Clase VIII.- Son inútiles agrológicamente, por lo general los terrenos 

de esta clase son tierras demasiado escabrosas, arenosas, pantanosas o -

áridas, no apropiadas para el cultivo, la praticultura o la silvicultura, pero 

que pueden ser útiles para animales de vida silvestre; pocas veces pueden -

servir para captación de agua en sus cañadas y arroyos, ·pero pueden ser .;;_ 

útiles para materiales de construcción. 

En ésto, quedan incluidos los pantanos, los plagones de arena, las z~ 

nas invadidas por ndmerosas cárcavas profundas, las áreas muy es~arpa-

das, abruptas, rocosas y los derrumbes que exigen protección especial. 

Aquí también entra la tierra árida que sólo produce plantas de~ pasto-
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' 
1; reo, en forma esparcida durante algunas semanas del afio, la tierra mont~ 
t¡ 

1

¡,' flosa que puede dar forraje, pero en donde el pastoreo causaría el escurr~ 

1

!',, miento y la erosión que destruiría los suelos. Se consideran, t'ambién los 

flancos escarpados de los cantiles rocosos, que sólo sostienen unos cuan--

tos arbustos o árboles dispersos. 

Las clases anteriores se agrupan de la siguiente manera: 

muy intensa 

' 
II intensa 

Agrícolas 
III moderada 

IV limitada 

V intensa 

Pratícolas y Silvioolas VI moderada 

~ 
VII limitada 

Inútiles agrológic~ VIII sin uso 
mente. 
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C A P 1 T U L O IV 
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FOTOINTERPRETACION 

La fotointerpretación es el acto de reconocer en las fotografías, todos 

lo~ elementos presentes en la superficie del t~rreno fotografiado, deducir su 

significado e interpretar su evolución en el pasado y futuro, así como inter

pretar sus características internas o subterráneas .. 

Todo ésto se hace por estereoscopía, cuando una misma área ha sido

fotografiada verticalmente desde 2 posiciones y las 2 fotografías se exami-

nan a través de un estereoscopio, el terreno se ve en tercera dimensión y-

presenta la apariencia de un modelo en relieve. 

En la fotografía par y con el Rapidograph se delimitan las unidades y 

se ponen las claves de la clasificación Agrológica,de acuerdo con uno o va-

rios de los 6 factores usados para determinar la capacidad de uso. 

La simbología de estos factores se indica en seguida de una raya dia

gonal que va después de la clase. 

Ejemplo: tJil ¡;¡uelo cqn tresfactores limitantes, -suelo, clima y topo-· 

grafía- y de la clase III se representa lll/ sct. 

En la fotografía impar, se delimitan las áreas que se considera debe

rán llevar una proposición de control de erosión, y el tipo de control que se 

requiera, ya sea inmediato o mediato al futuro, de acuerdo a la importancia 

agrológica y económica que tenga dicha área. 
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Al terminar de revisar el área de estas fotografías, se toma el si- -

guiente par estereoscópico, y se pasan las unidades y claves del primer par 

de fotografías al siguiente; y así suscesivamente hasta finalizar dicha línea. 

Al concluir la revisión de cada una de las fotografías, además de pa- · 

sar las unidades a la siguiente; se hace los mismo con la fotografía par o -

impar de la línea que sigue, según sea el caso, con el objeto de que las un!_ 

dades que aparecen en una línea sean las mismas en las siguientes y poder 

seguir el mismo criterio para todas las fotografías. 

Al finalizar cada una de las líneas fotográficas, se revisan de tal ma 

nera que las unidades y claves sean las mismas en cada uno de los trasla

pes que tienen dichas fotografías, con el objeto de verificar si hay o no, 

algún error al pasar dichas unidades y claves. 



- 28-

ITINERARIO 

Una vez terminada la fotointerpretación de dicha área, se arma nuev~ 

m.ente el mosaico con el objeto de precisar los puntos de verificación siguie~ 

do los caminos o breéhas accesibles que se encuentren en el área. 

Los puntos de verificación deben sefialarse en la interpretación para -

aclarar dudas. 

El número de estos puntps debe ser como mínimo de 40, con el objeto 

de verificar la mayor parte del área interpretada, 

Los puntos que se marcan cuando el mosaico está tendido sirven como 

información para el usuario que no sabe que características tiene cada unidad. 

En el mosaico fotográfico se marcan los caminos y brechas próximas -

a los puntos de verificación. 

El Jefe de Sección revisa el itinerario, con el objeto de ver si la distr.!_ 

bución de observaciones en la verificación de campo es la adecuada y en caso 

contrarío se hagan las modificaciones c~nvenientes. 

VERIFICACION DE CAMPO 

Después de formar el mosaico y sefialar los puntos de control y hacer el 

itinerario, el fotointérprete sale al campo para comprobar en el terreno, la -

veracidad o falsedad de las unidades delimitadas y de las claves .puestas en la 
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fotointerpretación. 

Para este trabajo la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, -

proporciona al foto intérprete un vehículo con su correspondiente operador. 

En el vehículo se lleva una barrena graduada en cm. , y un bidón para 

agua. 

El fotointérprete deberá llevar las fotografías trabajadas en gabinete, 

los cuestionarios para anotar las características del terreno observadas en 

el campo y un nivel de mano -clisímetro Abney-, para medir las pendientes. 

La forma como se lleva a cabo la verificación es la siguiente: 

El fotointérprete al hacer su itinerario sefiala una población, casi 

siempre la más grande como base, la cual puede estar cerca de la zona de 

trabajo o dentro de la misma, con el objeto de que los traslados sean rápi-

dos. 

"Al salir de la población el técnico lleva sus fotografías y vá observa_!! 

do los rasgos del terreno y las fotografías, con el objeto de comprobar si -

realmente está en el lugar indicado; al entrar y salir de la zona de trabajo 

el operador del vehículo anota la hora y el kilometraje, para saber el tie~ 

po y la distancia trabajados por día. 

El fotointérprete guía al operador y le indica los caminos que debe -

seguir, mismos que va observando en sus fotografías, hasta llegar al pri-
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mer punto de verificación. 

El fotointérprete se baja del vehículo, llevando sus fotografías., barre

na. bidón1 clisímetro y los cuestionarios para llenar con datos complementa

rios, los puntos de control; dichos puntos deben ser representativos de toda 

una unidad .. 

Se busca un lugar adecuado fuera de la influencia o de cualquier per-

turbación anormal del terreno y se procede a la verifi_cación. 

PENDIENTE 

Se mide la pendiente con el clisímetro y se anotan los resultados; la leE_ 

tura se hace a una distancia de 20m y a una altura promedio de la visual del 

fotointérprete. 

PROFUNDIDAD 

Al concluir la anterior, se procede a la barrenación del suelo se saca -

la barrena cada 20-25 cm de profundidad, con el objeto de-ir obteniendo mue~ · 

tras del suelo y conocer su textura por medio del ta-cto, diferencia de estratos 

en el perfil o si se encuentra alguna fase dúrica o petrocálcica a menos de ., -

100 cm. 

Después de cada. barrenación se echa agua en la perforación con el obj!: 

to de que al sacar nuevamente la muestra del suelo esté saturada y se pueda 

determinar el tipo de drenaje y la textura de dicho terreno; otro método para 
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determinar el mal drenaje, es analizando el tipo de estructura del suelo-- dre 

naje malo: estructura masiva; larn inar, etc. --. 

DRENAJE INTERNO 

Se puede presentar en las siguientes formas: 

Excesivo, para arenas, Bueno, para texturas medias -suelos francos 

y migajones-, 

Deficiente, cuando la textura es muy arcillosa o pesada, o ~-ien cuando 

el suelo se encuentra limitado por una capa dura impermeable, corno un petr~ 

cálcico o la roca madre a menos de 50 cm de profundidad; y con una pendiente 

menor de 6%. 

PEDREGOSIDAD 

La presencia o ausencia de piedras sobre la superficie del suelo o den

tro de él, se considera de acuerdo con los conceptos expresados en el cuesti~ 

nario de información de campo; señ.alando su importancia encuanto a la posi

ble dificultc:.d que presente para el buen desarrollo de las labores agrícolas, o 

bién, al crecimiento de pastos y plantas útiles. 

APROVECHAMIENTO DE AGUA 

Además de las consideraciones generales hechas en gabinetes sobre la 

precipitación, se investiga en la zona la disponibilidad de agua para la agri--



- 32-

cultura, ya sea que se aproveche o que se cuente con tierras húmedas, con -

sistemas de riego sin limitaciones, o limitados para dar solamente riego de 

punteo o auxilio. 

Cualquier observación hecha sobre el aprovechamiento natural o arti

ficial del agua modifica positivamente la clasificación dada a una unidad por 

el factor climático, en el área de mayor humedad o irrigación. 

EROS ION 

Se observa el tipo y la forma de erosión, si se presenta, y la suscept!_ 

bilidad del suelo a la misma, según el grado de la pendiente. 

La erosión laminar se evalúa observando indicadores, tales como testi 

gos, plantas con el sistema radicular al descubierto, abundantes pedregocidad 

superficial y plantas con suelo retenido en su base presentando desnivel a las 

condic-iones actuales del terreno. 

Cuando el terreno es invadido por cárcavas, se toma en cuenta su pro-

fundidad y la frecuencia con que se presentan en los sitios sefialados. 

La extensión o área afectada se calcula en la fotografía, según la unidad 

o unidades que afecte. 

CONTROL DE LA EROSION 

Los criterios para proponer un control de erosión inmediato Al o al fu-
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turo A2 varían para cada región, porque en muchos casos, las condiciones - -

del suelo, del medio ambiente y la demografía son. diferentes y le dan al terr~ 

no características propias en valor agrícola o pratícola, según la necesidad de 

su uso parcial o total y en la apremiante obligación de conservar el recurso -

suelo, expuesto a los embates de la erosión hídrica y eólico, las cuales se pr~ 

sentan en nuestro país con mayor frecuencia y extensión. 

Considerando los conceptos anteriores, el control de erosión sefialado -

en el mapa, con el súnbolo A 1, se propone a terrenos agrícolas de suelo pro

fundo, que están sometidos a procesos de erosión hídrica, lenta o acelerada ya 

sea que se encuentren abiertos al cultivo o cubiertos por vegetación espontá--

., nea, pero que requieren control en forma inmediata. 

El control de erosión sefialado en el mapa con el símbolo A2, se propo

ne en terrenos con suelos de menos valor agrícola, inclusive pratícola, sorne 

tidos a un proceso erosivo lento. 

También comprende suelos de poca profundidad abiertos al cultivo y-

abandonados, o que la escasa vegetación que sustentan permita una degrada-

ción.cada vez mayor. Por otra parte, se propone control Al o A2 para pre-

servar obras de almacenamiento, según la importancia de éstas. 

Una vez hecho ésto, se anotan los resultados en los cuestionarios y se

observa que todo coincida con la mayor aproximación: 

Después de clasificar el punto en el terreno y de llenar la forma, se -
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pasa al siguiente punto; y así sucesivamente. 

Por lo general el recorrido diario se inicia a las 7:00a.m. y termina a 

las 5:00p.m. con retorno a la base. 

Una vez verificados todos los puntos en el campo, el fotointérprete r~ 

gresa a la Ciudad de México, en donde deberá empezar la reinterpretación-

de la zona, basándose en la información recabada en las oficinas de Edafolo-

gía, Toponimia, Geología, Uso Actual y los puntos antes mencionados. 

A continuación, el modelo de una forma de punto de control utilizado -

para la verificación en el campo. 



COMISION DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO NACIONAL 
FOTOINTERPRETACION- USO POTENCIAL 

INFORME DE CAMPO 

Fecha ................................ Foto .................................. Punto ................................ Hoja ................................ . 

TERRENO CLASE: 
1 

o 
11 
o 

111 
o 

IV 
o 

V 
o 

VI 
o 

VIl 
o 

VIII 
o 

O Hay agua para riego O Hay agua para punteo o auxilio /'>0 Humedad 
Si se le proporcionara ogua sería clase: ................. . 

FACTORES LIMITANTES: O Suelo (s) O Clima (e) O Relieve (t) O Erosión (e) 

O Exceso de agua (i) O Salinidad y/o sodicidad (a) 

FACTOR SUELO 

Profundidad .................. cm. 
Drenaje interno: O Excesivo O Bueno O Deficiente 

Pedregosidad: 
O No hay O No estorba las labores agrícolas 
O Es excesiva O 'Impide las labores agrícolas pero permite el crecimiento de ·pastos 

FACTOR CLIMA 

Disponibilidad de agua para las labores agrícolas: 
O Hay lluvia para siembras de temporal o No hay agua suficiente 

Otros elementos: o Ciclones o Heladas o ·Nevadas 

FACTOR RELIEVE: Pendiente ........ % o Uniforme o Irregular 

FACTOR EROSION: o No se observa o Hídrica o Eólica 

Tipo de erosión: Laminar: Surco: Cárcava: 

O Leve o En formación o En formación 

o Moderada O Medio O Media 

o Fuerte O Profundo O Profunda 

Intensidad: Area afectada por erosión laminar .................. % 
Separación de las cárcavas .................. m. 

Requiere. control: O Inmediato ·~ O Al futuro 
Susceptibilidad del suelo a la erosión si se desmonta: O Ligera 

FACTOR EXCESO DE AGUA 

O Se inundo ocasionalmente O Inundaciones frecuentes 

FACTOR SALINIDAD Y /0 SODICIDAD 

O Suelo normal O Suelo salino 

OBSERVACIONES: 

O Media O Alta 

O Nivel del agua subterránea 
cercano a la superficie 

O Suelo sódico 

JI Investigador: ......................................... . 
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PERSONAL TECNICO REALIZANDO UN PUNTO 
DE VERIFICACION EN CAMPO 

ESTEREOSCOPIOGALILEOMODELO SFG 3b 



CAPITULO V 
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REINTERPRET ACION 

La Oficina de Uso Potencial es una de las cinco oficinas que forman el 

D~partamento de Fotointerpretación de la CETENAL; a continuación, dichas 

oficinas, se enumeran por orden de actividad: 

l.- Oficina de Toponimia. 

2.- Oficina de Geología. 

3.- Oficina de Uso del Suelo. 

4.- Oficina de Edafología. 

5.- Oficina de Uso Potencial. 

Al regresar el fotoíntérprete a su lugar de adscripción, cuenta con la -

.información de las oficinas mencionadas, para reinterpretar esta información 

vaciada en un papel transparente especial,q\le facilita la delimitación de las -

zonas y además asegurar la información en donde haya duda o no se haya pod.!_ 

do verificar el terreno. 

1 - La Oficina de Restitución-Toponimia-, le proporciona una copia helio-

gráfica con datos de todas las poblaciones, caminos y curvas de nivel de 

cada zona, dichas curvas estan representadas cada 20 m de altura o ca

da 10m, según sea el caso y continuidad o abundancia de las mismas 

por lo pronunciado de la pendiente. 

2.- be la Oficina de Geología se recibe también una copia heliográfica de la 

zona, con la información necesaria para conocer ~1 origen y formación 
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de los suelos, el tipo de roca que les dio origen y si son materiale-s de 

aluvión, coluviales, o in situ. 

3.- Con la copia heliográfica de Uso del Suelo conocemos el Uso Actual del 

terreno, tipo de vegetación y períodos vegetativos de los diferE;!ntes cu!_ 
/ 

tivos existentes. 

Una vez que se tiene toda esta información se procede a la reinterpret~ 

ción, basándose en dicha información y por supuesto en los puntos de-

control verificados en el campo. 

El procedimiento es igual al de la interpretación inicial, sólo que ahora 

se tienen los datos para saber donde deben ir las unidades delimitadas 

las claves adecuadas; todo ésto según el método de clasificación de su~ 

los del Departamento de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. 

4.- La Oficina de Edafología le proporciona una copia heliográfica de lazo-

na, obteniendo de ella la información sobre las unidades de suelo, que 

se estudiaron de acuerdo a métodos físicos y químicos, determinando 

la zona según la clasificación F AO-UNESCO. 

Dichas clasificaciones sirven como base para comprobar las áreas de-

limitadas en cuanto a capacidad de uso se refiere; o sea, que es la co-

rrelación de profundidad, salinidad y/ o sodicidad de dichas áreas, ád~ 

más proporciona los puntos de verificación que a su vez, ellos verifi-

caron en el campo, de los cuales por medio de las siguientes operaci~ 
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nes determinan con Salinidad y/o Sodicidad del terreno, o en su caso, si 

son normales dichos suelos. 

Ejemplo: Se busca la C. E. mmhos/ cm. de cada punto. El porcentaje 

de Na y la capacidad de intercambio catiónico (cic) con lo 

cual se obtiene el porcentaje de sodio intercambiable (PSI), 

que se deduce de la fórmula siguiente: 

PSI • Na x 100 ---c..,.ic __ _ 

REVISION 

Al terminar la reinterpretación el Jefe de la Oficina, o el Jefe de Sec--

ción, revisa junto con el fotointérprete toda el área fotografíada en cuanto a -

las condiciones climáticas, edafológicas, de vegetación y de uso potencial de 

la zona. 

Cuando se presentan ·discrepancias en unidades ya clasificadas o delim~ 

tadas, se corrigen estereocópicamente y se les da el trazo y clasificación ad~ 

cuados. 

·El fotointérprete diáloga con el revisor sobre la razón de las clasifica-

ciones dadas y argumenta los puntos de vista considerados en la verificación 

de campo. 

La revisión se hace por medio de un estereoscopio Galileo modelo - - -
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SFGb3, en el que pueden obsez:var 2 personas simultáneamente. 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS. 

Una vez aceptada la capacidad agrológica de una zona, se envían las -

fotografías aéreas a los profesionales encargados de hacer las proposiciones 

de Obras de Infraestructura y Servicios que hacen falta en las poblaciones de 

la zona. 

Esta Sección, esta dedicada a promover servicios y obras destinadas .al 

mejoramiento asistencial y económico de las áreas en las cuales se está traba 

jando en capacidad de uso. 

PROPOSICIONES DE CAMINOS 

Se hace basándose en las siguientes especificaciones: 

a) Determinar el número de poblaciones que une. 

b) Número de habitantes de dichas poblaciones. 

e) Número de habitantes de la zona de influencia, ésta se toma por lo 

regular a 10 Km. a la redonda del camino propuesto. 

d) Potencialidad de la zona. 

e) Servicio social, o sea el número de habitantes principalmente en las 

poblaciones, aunadas a la zona de influencia. 

f) Facilidad de dar el servicio, ya sea que, el terreno sea plano, monta 
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ñoso, etc., o que se trate de un camino por revestir, o uno nuevo -

y el tipo de obra que se quiera, brecha, terracería, etc. 

ALMACENAMIENTO 

Se verifican las coordenadas de la cuenca hidrológica, el nombre de la 

corriente principal, el fin de dicho almacenamiento (irrigación, captación, -

etc.), cuales son los motivos o razones que hacen promover dicha obra. 

La capacidad de almacenamiento se calcula en millones de m3 

Las obras propuestas según el número de habitantes e importancia ec~ 

nómica de la zona, pueden ser: 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

Boquillas 

Caminos 

SERVICIO A LAS POBLACIONES 

Escuelas 

Centro Asistencial 

Electricidad. 

Telecomunicación 

Aeropistas 

.~ 
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DRENAJES: 
a) Fosa séptica 

b) Emisor 

' ) 
! ' DOT ACION a) Agua superficial 

FUENTES DE AGUA: . 
b) Agua subterránea 

Estas obras aparecen en dicha carta con sus respectivas claves. 

DIBUJO 

En la Oficina de Fotointerpretación y por medio de un aparato llamado 

estereosketch, hacen una carta temática y la forma de hacerla es transfirie~ 

do la información de las fotografías aéreas, escala 1:25,000 a una carta pla-

nimétrica 1:50,000, una vez terminada esta el fotointérprete revisa foto por 

foto, de manera que compruebe que todas las unidades y claves de las foto--

grafías corresponden, en las de dicho mapa. 

CONTROL DE CALIDAD 

Por último dicho trabajo pasa a la Oficina de Control de Calidad. 

En esta Oficina la persona encargada verifica al azar en el campo, ca 

da una de las unidades delimitadas. 
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CARTA EDAFOLOGICA 

El aumento en el uso de los mapas de suelos y sus interpretaciones los 

ha sometido a una mayor prueba, tanto científica como práctica. Han apare

cido insuficiencias que han requerido corrección. Es necesario incorporar 

continuamente nuevos conocimientos acerca de los suelos, tanto en' la clasifi 

cación como en las interpretaciones. 

Nuevos métodos de investigación y nuevos métodos cartográficos deben 

valorarse, adaptarse y usarse en cuanto ellos sean apropiados para mejorar 

los levantamientos de suelos y reducir sus costos. 

Con la finalidad de hacer más accesible, la información de las cartas -

edafológicas editadas por CETENA L, en la presente tesis se describen en foE_ 

ma simplificada y en lenguaje común, las principales características de los 

horizontes de diagnóstico, las unidades de suelo, la clase textura! y las fa-

ses físicas y químicas, consideradas en el sistema de clasificación de suelos 

FAO-UNESCO 1970'~ 

':' Modificado por CETENA L. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA DESCRIPCION Y MUESTREO DE 

PERFILES Y SUELO. 

Se denomina perfil de suelo a la serie de capas u horizontes, en suce

sión natural desde la superficie hasta el material originario que se exhibe -

en una sección vertical. 

El perfil de suelo, por lo tanto, •:nmprende las capas orgánicas natur~ 

les que se encuentran sobre la superficie, el conjunto de horizontes genéti-

cos y el material originario u otras capas bajo el Solum "horizontes A y B" 

que influyen en la génesis y comportamiento del suelo. 

Los perfiles de suelo varían notablemente en espesor; asimismo, éstos 

varían ampliamente en el grado en que se manifiestan los horizontes géneti-

cos. Esto.determina una gran variación en sus características morfológicas, 

físicas, químicas y biológicas. 

DESCRIPCION DE UN PERFIL DE SUELO. 

La descripción de un perfil de suelo se refiere principalmente a la de

terminación y registro de las propiedades y cualidades de los diferentes hor.!_ 

zontes que lo constituyen figs. 1 y 2 
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Residuos orgánicos acumulados 
sobre el suelo, usuálrnente ause_!! O 1 
tes en suelos desarrollados en -

Hojas sueltas y residuos or 
gánicos, principalmente si~ 
descomponer . 

praderas. 

El Solurn 

(Suelo gené 

Horizontes de máxima -
actividad biológica, de
eluviación (remoción de 
materiales disueltos o -
suspendidos en agua), o 
ambos. 

tico desarro Horizontes de iluviación 
liado por --::- (acumulación de material 
procesos for proveniente de A) o de acu 
rnadores de- rnulación máxima de arci-::
suelo. ) lla, o de estructura en blo 

ques y/o prismática. -

Material originario meteorizado. 
Ausente ocasionalmente, ésto es, 
la formación del suelo puede se
guir tal internperisrno, que ningún 
material internperizado se encue_!! 
tra entre B y R. 

Cualquier substrato bajo el suelo, 
corno capas de arcilla, arena o r~ 

Residuos orgánicos deseo~ 
puestos parcialrn ente. 

Horiz. obsc. con alto cont. 
de M. O. mezclada con m a 
terial m in eral. 
Horiz. de color claro de -
eluviación máxima nota-
ble en suelos podzólicos. 
De transición a"B", pero 
más parecido a "A" algu
nas veces. ausente. 

De transición a"B" pero 
más parecido a"B", alg~ 
nas veces ausente. 

Acumulación máxima de mine 
rales arcillosos, silicatos, de 
hierro, M. O. y desarrollo rná 
xirno de la estructura pismáti 
ca y/o bloques. -

De transición a "C" 

G Horizonte G para capas intensa 
mente gleizadas, corno en los -

Cea suelos hidrornórficos. 
- Los horizontes Cea y Ces son 

C capas de acumulación de carbo 
nato de calcio y sulfato de cal-::
cio,los cuales se encuentran en 

Ces · algunos suelos. 

ca, que sin ser material origina- R 
río pueda tener influencia sobre el 
suelo. 

Figura l.- Perfil hipotético de suelo en el cual se muestran todos los hori
zontes principales. Se puede observar que el horizonte "B"pue
de, o no tener acumulación de arcilla. El horizonte designado co 
rno Cea aparece generalmente entre "B3" y C. El G.puede apar~ 
cer inmediatamente abajo de "A" 
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Figura 2.- Perfil de un suelo maduro hipotético, en el cual se muestran los 
diferentes horizontes que lo constituyen. 

' 1 
1 
1 
1 

: Pedon de suelo 

: __ ------- ---- +- --------
l m 

Horizontes 
de 

Suelo 

Vista de una sección fina a 
.travez de un blok ped 

o 
Al 

A2 

B3 
e 
R 

Granos del esqueleto:s 

Vesicula ________ ~v 

Plasma __________ PI 

Tomado de: Soi 1 Genesis and e lassification 
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HORIZONTES DE DIAGNOSTICO 

DEFINICION DE HORIZONTES: Los horizontes y las características -

~iagnósticas son 1~ base del sistema de clasificación de suelos. 

HORIZONTE "A" 

HORIZONTE "A" HISTICO.- Capa superficial con más de 20o/o de mat~ 

ría orgánica en áreas con drenaje natural deficiente (turberas). 

HORIZONTE "A" MOLICO.- Capa superficial blanda de color obscuro, 

rica en materia orgánica y nutriente. 

HORIZONTE "A" UMBRIGO.- Capa superficial de color obscuro, rica 

en materia orgánica y-pobre en nutrientes. 

HORIZONTE "A" OCRICO.- Capa superficial de color claro y pobre -

en materia orgánica. 

HORIZONTE "B" 

HORIZONTE "B" ARGILICO.- Capa ubicada generalmente abajo de un 

horizonte A en la que ha habido acumulación de arcilla. 

HORIZONTE "B" NATRICO. - Capa que además de las características 

del horizonte B Argfiico, tiene exceso de sodio y estructura en forma de co-

lumnas. 

HORIZONTE "B" ESPODICO.- Capa con horizonte inferior de acumul~ 

ción de hierro y materia orgánica, por lo que es de color más obscuro o ro-

jo que el horizonte A. 



HORIZONTE "B" OXICO.- Capa roja o amarilla intensamente alterada 

y empobrecida; es muy permeable a pesar de ser arcillosa (caolinita) 

HORIZONTE "B" CAMBICO.- Capa ubicada abajo del horizonte A con, 

o al menos estructura de suelo y no de roca. 

HORIZONTE ALBICO.- Capa intermedia decolorada y muy permeable 

localizada entre un horizonte A y un B, o un tepetate. 

HORIZONTE CA LCICO.- Capa con abundante acumulación de material 

calcáreo. 

HORIZONTE GYPSICO.- Capa con abundante acumulación de yeso. 

HORIZONTE SALICO.- Capa con abundante acumulación de sales. 

HORIZONTE GLEYICO.- Capa saturada con agua estacional o perma-

nente, presenta manchas rojas o amarillas, y puede ser de coloración ver

dosa o azulada; normalmente no permite el crecimiento de raíces. 

HORIZONTE PLINTICO.- Capa profunda con notables manchas rojas 

formadas por agregados de hierro que al secarse se endurecen en forma -

permanente. 
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UNIDADES DE SUELOS DEL SISTEMA F AO/UNESCO 
1970; MODIFICADO POR CETENAL 

ACRISOL (A).- Suelos con horizontes A Ocrico o Umbrico y "B" Argí-

lico muy pobres en nutrientes. Adecuados para explotación forestal también 

pueden dedicarse a actividades agropecuarias·,. aunque el costo en fertiliza--

ción y encalado sería muy elevado. 

ACRISOL PLINTICO (Ap).- Suelos con un horizonte plíntico inaprove--

chables o de productividad muy baja. 

ACRISOL GLEYICO (Ag).- Suelos con un horizonte gléyico. Inaprove-.-

chables o de productividad muy baja. 

ACRISOL HUMICO (Ah).- Suelos con elevado contenido de materia org! 

nica. Sólo con inversiones elevadas y constante fertilización y encalado re--

sultan productivos, especialmente en praticultura. 

ACRISOL FERRICO (Af).- Suelos con baja capacidad de retención de --

agua y nutrientes. De productividad baja pues requiere de fertilizaciones fr~ 

cuentes. 

ACRISOL ORTICO (Ao) . - Suelos sin ninguna propiedad especial salvo 

las descritas por el grupo. 

ANDOSOL (T).- Suelos derivados de cenizas volcánicas recientes, muy 

ligeras y con alta capacidad de. retención de agua y nutrientes. Por su alta --

susceptibilidad de la erosión, así como por la fuerte fijación de fósforo que 

presentan, deben destinars~ a la explotación forestal. 

ANDOSOL MOLICO (Tm).- Suelos con horizonte A mólico. 

ANDOSOL HUMICO (Th). - Suelos con horizonte A umbrico. 



-50-

ANDOSOL OCRICO (To).- Suelos con horizonte A ocrico. 

ANDOSOL VITRICO (Tv). - Suelos de 1Extura gruesa y con fragmentos 

de vidrio volcánico. 

ARENOSOL (Q). - Suelos de textura gruesa y por tanto de baja capad

dad de retención de nutrientes y excesivamente lavados. De uso exclusiva-

mente pratícola. 

ARENOSOL ALBICO (Qa).- Suelos y excesivamente lavados, pobres en 

nutrientes. · 

ARENOSOL LUBICO.- (Ql).- Súelos con acumulación incipiente de A;_ 

cilla. 

ARENOSOL FERRALICO (Qf).- Suelos con características incipienteS; 

de Horizonte B Oxico. 

ARENOSOL CAMBICO (Qc).- Suelos con características de horizonte 

B cámbico. 

CAMBISOL (B).- Suelos con horizonte A ocrico o umbrico, y B cámb~ 

co. El uso a que pueden destinarse se describirá con cada uno de los subgru

pos. 

CAMBISOL GELICO (Bx).- Se encuentra en áreas con nieves perpetuas 

No aprovechables. 

CAMBISOL GLEYICO (Bg}.- Suelos con horizontes Gléyico o más de 50 

cm de profundidad, o saturados con agua estacionalmente. Utilizables prefe

rentemente en praticultura con limitaciones o mediante drenados, pueden ser 

utilizados para cultivos· de raíces someras: 

CAMBISOL VERTICO (Bv}.- Estos suelos presentan agrietamientos n~ 
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tables cuando se· secan. Adecuados para actividades agropecuarias con produ~ 

tividad media a buena; por ser are illosos y pesados, tienen problemas de ma

nejo. 

CAMBISOL CALCICO (Bk).- Suelos con horizonte cálcico o uniforme-

mente calcáreo, de alta productividad agropecuaria, que debe mantenerse -

mediante fertilización. 

CAMBISOL HUMICO (Bh).- Suelos con hodzonte A umbrico, el mejor 

uso a que pueden destinarse es el forestal; para praticultura o agricultura, 

requieren de fertilización y encalado. 

CAMBISOL FERRALICO (Bf).- Suelos con baja capacidad para retener 

agua y nutrientes. Pueden destinarse a explotación forestal, prátícola o agri_ 

cola a través de fertilización intensa y permanente. 

CAMBISOL CROMICO (Be).- Este suelo es de color rojo intenso, ade 

cuado para explotación forestal, aunque mediante fertilización pueden dedi

carse a actividades agrícolas, particularmente a la praticultura. 

CAMBISOL DISTRICO (Bd).- Suelos muy pobres en nutrientes. Prácti 

camente inaprovechables en actividades agropecuarias. 

CAMBISOL EUTRICO (Be).- Suelos sin ninguna propiedad especial s~ 

vo las descritas para el grupo, productividad agrícola moderada, según fer

tilización. 

CAST AÑOZEM (K). - Suelos con horizonte a mólico de color pardo ob~ 

curo y acumulación calcárea u horizontes cálcico o gypsico, de alta produ~ 

tividad agrícola o pratícola. 
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CASTAÑOZEM LUVICO (KI).- Con horizonte B Argilico. Susceptibles 

a salinizarse o saturarse con sodio, si se riegan con agua de mala calidad. 

CASTAÑOZEM CALCICO (Kr).- Suelos con horizonte cálcico o gypsi-

co. 

CASTAÑOZEM HAPLICO (Kh).- Suelos con acumulación calcárea mod~ 

rada, abajo del horizonte A. 

CHERNOZEM (C ). - Suelos con horizonte A mÓlico de color negro y ac~ 

mulación calcárea u horizontes cálcico o gypsico. De alta ¡;>roductividad agri_ 

cola o pratícola. 

CHERNOZEM LUVICO(Cl ). - Suelos con horizonte B Argfiico, suscept.!_ 

bles a salinizarse o saturarse con sodio si se riegan con agua de mala cali-

dad. 

CHERNOZEM CALCICO (Ck).- Suelos con horizonte cálcico o gypsico. 

CHERNOZEM HAPLICO (Ch).- Suelos con acumulación calcárea moder~ 

da abajo del horizonte A. 

PHAEOZEM (H).- Suelos con horizonte A mólico su uso está en función 

de los subgrupos que se describen a continuación. 

PHAEOZEM G LEYICO (Hg). - Suelos con horizonte gleyico adecuados 

para cultivos que toleran exceso de agua aunque mediante obras de drenaje,-

pueden destinarse a otro tipo de cultivos, siendo de fertilidad moderada. 

PHAEOZEM LUVICO (Hl).- Suelos con horizonte B Argfiico de fertilidad 

moderada. 

PHAEOZEM CALCARICO (He).- Suelos con material calcáreo de fertili-
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dad alta y fácil manejo en general. 

PHAEOZEM HAPLICO (Hh).- Suelos sin-otra característica especial, 

salvo las descritas para el grupo; pueden presentar horizonte cámbico. De -

fertilidad moderada a alta . 

. FERRALSOL {F).- Suelos con horizontes B oxico, son de color rojo o 

amarillo y propios de zonas tropicales, de fertilidad baja y propensos a tor-

narse infértiles si se les dedica a la agricultura; deben destinarse a la expl~ 

tación de la selva que sustentan. 

nica. 

FERRALSOL PLINTICO (FP).- Suelos con horizonte plíntico. 

FERRALSOL HUMICO (Fh).- Suelos con alto contenido de materia org! 

FERRALSOL ACHICO (Fa).- Suelos practicamente sin capacidad de re-

tención de nutrientes, estos suelos son además muy ácidos. 

FERRALSOL RODICO (F ). - Suelos de color rojo intenso. 

FERRALSOL XANTICO (Fx).- Suelos de color amarillo. 

FERRALSOL ORTICO (Fo).- Suelos sin ninguna propiedad especial, s~ 

vo las descritas por el grupo. 

FLUVISOL (J ). - Suelos de origen aluvial reciente, que pueden tener un 

horizonte A Ocrico, muy variables en su fertilidad. 

FLUVISOL TIONICO (Jt).- Suelos con elevado contenido de azufre y e~ 

tremadamente ácidas. lnfertiles. 

FLUVISOL GLEYICO.- (Jg).- Suelos con horizonte Gléyico a más de-

50 cm de profundidad aptos para algunos pastos. 
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FLUVISOL C.ALC.ARICO (Jc). - Suelos calcáreos al menos en la super

ficie. Normalmente muy fértiles y de fácil manejo. 

FLUVISOL DISTRICO (Jd).- Suelos prácticamente sin nutrientes, son -

infértiles. 

FLUVISOL EUTRICO (Je).- Suelos que van de contenido moderado a a!_ 

to en nutrientes. 

GLEYSOL (G).- Suelos con horizonte Gléyico a menos de 50 cm de pr~ 

fundidad. Pueden destinar$e a actividades agropecua1·ias y cultivos que tole

ran exceso de agua, por medio de obras de drenaje; los subgrupos fértiles -

pueden destinarse a actividades agropecuarias normales. 

GLEYSOL PLINTICO.(Gp).- Suelos con horizonte Piíntico prácticamé!! 

te infértiles. 

GLEYSOL VERTICO (Gv).- Suelos con agrietamiento notable cuando se 

secan; de fertilidad moderada. 

GLEYSOL MOLICO (Gm).- Suelos con horizonte .A M6lico. De fertili-

dad moderada a alta. 

baja a moderada. 

· GLEYSOL C.ALC.AiUCO (Gc).- Suelos con material calcáreo al menos -

en la superficie, fertilidad generalmente alta. 

GLEYSOL DISTRICO (Gd).- Estos suelos carecen casi totalmente den~ 

trientes. 

GLEYSOL EUTRICO (Ge).- Suelos sin ninguna propiedad especial salvo 
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las descritas para el grupo; fertilidad moderada a alta. 

HISTOSOL (0).- Suelos con horizonte A flistico su uso agropecuario está 

restringido fundamentalmente por las condiciones de drenaje y ácidez. 

HISTOSOL DISTRICO (Od).- Suelos extremadamente ácidos,prácticame!! 

te infértiles. 

HISTOSOL EUTRICO (Oe).- Suelos ligeramente ácidos o ligeramente~ 

calinos, moderadamenfe productivos tienen problemas de drenaje. 

LITOSOL (1). - Suelos de menos de 10 cm de espesor sobre roca o tepet~ 

te, no aptos para cultivos, pueden destinarse a pastoreo. 

LUVISOL (L).- Suelos con horizontes A Ocrico o Umbrico y B Argfiico, 

ricos en nutrientes, su uso está en función de los subgrupos que se describen 

a continuación. 

LUVISOL PLINTICO (Lp).- Suelos con horizontes plíntico y de produc

tividad baja. 

LUVISOL GLEYICO (Lg).- Suelos con horizonte Gléyico, el problema

que presentan es de drenaje, por lo que se pueden destinar a cultivos que to

leren exceso de agua, son de productividad~moderada. 

LUVISOL VERTICO.(Lv).-:- Suelos con agrietamiento notable cuando se 

secan; son de fertilidad moderada y susceptibles a salinizarse, cuando se ríe 

gan con agua de mala calidad, siendo de difícil recuperación. 

LUVISOL 'cALCICO (Le).- Suelos con horizonte cálcico o presenCia de 

material calcáreo al menos en la superficie, son de fertilidad moderada a al 

ta. 
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LUVISOL ALBICO (La).- Suelos con horizonte álbico. Son de fertilidad 

baja adecuadas para explotación forestal o pratícola. 

LUVISOL FERRICO (Lf). - Suelos con baja: capacidad de retención de -

agua y nutrientes y/ o manchas rojas notables. Adecuadas para explotación -

forestal, a través de fertilización constante y abundant~,pueden destinarse a 

agricultura. 

LUVISOL CROMICO (Le). - Suelos de color rojo intenso; de fertilidad 

moderada. 

LUVISOL ORTICO (Lo).- Suelos sin ninguna característica especial,-

salvo las descritas para el grupo. Son de fertilidad moderada 

NITOSOL (N).- Suelos con horizonte B Argilico muy profundo. Son de 

los más fértiles de las zonas tropicales, aunque también-requiere de fertili

zación constante. 

NITOSOL HUMICO (Nh).- Suelos con gran cantidad de materia orgáni-

ca. 

NITOSOL DISTRICO (Nd).- Suelos muy pobres en nutrientes. 

NITOSOL EUTRICO (Ne).- Suelos con contenido moderado a alto en n~ 

trientes. 

PLANOSOL (W).- Suelos ~on horizonte álbico sobre un horizonte B -

Argilico, arcilla pesada o tepetate! que ocasiona una condición de drenaje -

deficiente. Algunos de los subgrupos son apropiados para pratícultura;pu~ 

den destinarse a cultivar raíces someras; son suelos muy susceptibles a - -

erosionarse. 
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PLANOSOL SOLODICO (Ws).- Suelos mal drenados y con apreciable 

contenido de sodio. 

PLANOSOL MOLICO (Wm).- Suelos con horizonte A Mólico. 

PLANOSOL HUMICO (Wh).- Suelos con horizonte A Umbrico. 

PLANOSOL DISTRICO (Wd).- Suelos muy pobres en nutrientes. 

PLANOSOL EUTRICO (We).- Suelos sin ninguna propiedad especial s~ 

. vo las descritas para el grupo. 

PODZOL (P). - Suelo muy intemperizado; con un horizonte B Spódico;t~ 

dos los subgrupos deben destinarse a la explotación forestal; los Podzoles s~ 

forman en climas húmedos y fríos. 

PODZOL PLACIDO (Pp).- Suelos con una capa ·endurecida en o sobre el 

B Spódico. 

PODZOL GLEYICO (Pg).- Suelos con horizontes Gléyico. 

PODZOL HUMICO (Ph).- Suelos con un horizonte A Umbrico. 

PODZOL ORTICO (Po).- Suelos sin ninguna propiedad especial salvo -

las descritas para el grupo. 

PODZOLUVISOL (D).- Suelos con un horizonte Albico que presenta pro

fundas penetraciones hacia un Argfiico; otros pueden presentar agregados en

durecidos con hierro o manganeso. Todos los subgrupos deben destinarse a -

la explotación f6restal. 

PODZOLUVISOL GLEYICO (Dg).- Suelos con horizonte Gléyico. 

PODZOLUVISOL DISTRICO (Bd).- Suelos muy pobres en nutrientes. 

PODZOLUVISOL EUTRICO (De).- Suelos sin ninguna propiedad espe--

cial salvo las descritas para el grupo. 
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RANKER (U9. - Suelos con un horizonte A Umbrico y posiblemente un B 

Cámbico; en general son suelos delgados y susceptibles a erosionar se. Deben 

destinarse a explotación forestal o pratícola, según sea la vegetación natural 

que soporten. 

REGOSOL (R).- Suelos formados por material su'e.lto, que no sea aluvial 

reciente, como dunas cenizas volcánicas, playas, etc., sin ningún horizonte 

.de diagnóstico, salvo posiblemente un A Ocrico; su uso es muy variado según 

su origen. 

REGOSOL GELICO (Rx).- Estos suelos se presentan en áreas con nie-

ves perpétuas no aprovechables. 

REGOSOL CALCARICO (Re).- Suelos formados de materiales calcáreos 

que pueden ser de düerentes orígenes. Su utilización es muy variable. 

REGOSOL DISTRICO (RD).- Suelos muy pobres eri nutrientes. 

REGOSOL EUTRICO (Re).- Suelos sin ninguna propiedad especial, salvo 

las .senaladas para el grupo. 

RENDZINA (E). - Suelos con un horizonte A Mólico sobreyaciendo direc

tamente a material calcáreo. (De fertilidadalta en actividadesagropecuarias, 

con cultivos de raíces someras, propios de la región en que se encuentran). 

SOLONCHAK (Z).- Suelos con horizonte sálico o con elevado contenidq 

de sales, no son aptos para actividades agrícolas, requieren de lavado inte~ 

so si se van a destinar a ese fin; algunos pueden destinarse a pastizales con 

especies resistentes. 

SOLONCHAK GLEYICO (Zg).- Suelos con horizonte Gleyico. Son pract.!_ 
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camente irrecuperables. 

SOLONCHAK TAKYRICO (Zt).- Suelos caracterizados por la presencia 

de costras arcillosas en la superficie. Inaprovechables e irrecuperables. 

SOLONCHAK MOLICO (Zm).- Suelos con horizonte A Mólico. Presenta 

condiciones poco más favorables para pastos. 

SOLONCHAK ORTICO (Zo).- Suelos sin ninguna propiedad especial, sa_!: 

vo las descritas para el grupo. 

SOLONETZ (S).- Suelos con un horizonte B Nátrico, Son practicamen-

te irrecuperables; algunos de éllos soportan pastos resistentes al sodio. 

SOLONETZ GLEYICO.(Sg).- Suelos con un horizonte Gléyico. 

SOLONETZ ALBICO (Sa).- Suelo con un horizonte Albico. 

so'LONETZ MOLICO (Sm).- Suelos con un horizonte "A" Mólico. 

SOLONETZ ORTICO (Zo).- Suelos sin ninguna propiedad especial, sal~ 

vo las descritas para el grupo. 

VERTISOL (V).- Suelos de textura arcillosa y pesada que se.agrietan

notablemente cuando se secan. Tienen dificultades en su labranza, pero son 

apropiadas para una gran variedad de cultivos,. siempre y cuando se controle 

la cantidad de agua para que. no se inunden o sequen; si el agua de riego es -

de mala calidad, pueden salinizarse o alcalinizarse; son muy buenos para-

pastos y para cultivos de temporal. 

VERTISOL PELICO (Vp).- Suelos de color negro en la superficie. 

VERTISOL CROMICO (Ve).- Suelos de color gris en la superficie, ge

neralmente de manejo más fácil que los anteriores. 

XEROSOL (X).- Suelos de zonas áridas y semiáridas, con un horizonte 



- 60-

A Ocrico; contenido moderado de materia orgánica; pueden presentar hori-

zonte B Cámbico. En condiciones de disponibilidad de agua, son de buena- -

productividad agrícola. 

XEROSOL LUVICO (XI).- Suelos con un horizonte B Argilico. 

XEROSOL GYPSICO (Xg).- Suelos con un horizonte Gypsico. 

XEROSOL CALCICO (Xk).- Suelos con un horizonte Cálcico. 

XEROSOL HAPLICO (Xh).- Suelos sin ninguna propiedad especial, sal 

vo las descritas para el grupo. Los más fértiles de este sub grupo son los -

que tienen elevado contenido de material calcáreo. 

YERMOSOL (Y).- Suelos de zonas áridas con un horizonte A Ocrico;-- _ 

contenido bajo en materia orgánica; pueden presentar horizontes B Cámbico. 

En condiciones de disponibilidad de agua y fertilización adecuada, son capa

ces de una elevada productividad agrícola. 

YERMOSOL T AKYRICO (Yt). - Suelos caracterizados por la presencia

de costras arcillosas superficiales. 

YERMOSOL LUVICO (Yl). - Suelos con un horizonte B Argfiico. 

YERMOSOL GYPSICO (Yg).- Suelos con un horizonte Gypsico. 

YERMOSOL CALCICO (Yk).- Suelos con un ·horizonte Cálcico. 

YERMOSOL HAPÚCO (Yh).- Suelos sin ninguna propiedad especial sa_! 

vo las descritas para el grupo. Los más fértiles de este subgrupo son los que 

tienen elevado contenido de material calcáreo. 



- 61 -

DENTRO DEL MISMO SISTEMA DE CLASIFICACION 
FAO/UNESCO SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES 
CLASES Y FASES. · 

CLASES TEXTURALES: 

GRUESA ( 1 ). -Se refiere a suelos de textura arenosa con muy baja rete~ 

ción de agua y nutrientes y con drenaje interno excesivo; si se usan en agríe~ 

tura ·es recomendable agregarles abonos verdes o estiércol, ·a fin de mejorar 

las propiedades físicas del suelo; en caso de presentar fases salinas y/o sod.!_ 

cas, son de reéuperación relativamente fácil mediante lavados y aplicaciones 

de mejoradores. 

MEDIA (2).- Se refiere a suelos de textura franca o limosa con reten--

ción de agua y nutrientes moderada, drenaje interno eficiente y fácil manejo: 

si se usan en agricultura requieren fertilización. 

FINA (3).- Se refiere a suelos de textura arcillosa con retención de --

agua y nutrientes, baja a alta según el tipo de arcilla, drenaje interno lento 

y de difícil manejo, requieren un contenido de humedad estable que se perro.!_ 

ta que se sequen o inunden en áreas de riego; en áreas de temporal y suelos 

agrietables, es más recomendable la introducción de pastos forrajeros que -

la de cultivos agrícolas; si son muy susceptibles a salinizarse y sodificarse 

si son regados con agua de mala calidad, resultando de muy lenta y muy cost~ 

sa recuperación. 
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FASES QUIMICAS 

FASES SALINAS. 

LIGERA (Ls).- Limitante para cultivos muy susceptibles. 

MODERADA (ms).- Limitante para la mayoría de los cultivos. 

ALTA (ts).- Limitante para todos los cultivos. 

FASE SODICA (n).- Limitante para la mayoría de los cultivos. Los feE_ 

tilizantes usados en suelos afectados por esta fase deben de ser de residuo -

ácido. 

FASES FISICAS 

CONCRECIONARIA.- Capa endurecida con hierro. Generalmente se en 

cuentra en z_onas tropicales y en suelos improductivos. 

DURICA.- Tepetate a menos de 50 cm de profundidad; suelos adecuados 

para cultivos de raíces someras. 

DURICA PROFUNDA.- Tepetate entre 50 y 100 cm de profundidad. 

FRAGICA.- Capa gruesa endurecida por presión a menos de 100 cm de 

profundidad es recomenciable destruirla mediante subsoleo. 

GRAVOSA.- Fragmentos de roca o tepetate menores de 7. 5 cm de diá:

metro. Limita el uso de maquinaria agrícola. 

LITICA.- Roca a menos de 50 cm de profundidad. 

LITICA PROFUNDA.- Roca entre 50 y 100 cm de profundidad. 
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PEDREGOSA . - Fragmentos de roca o tepetate mayores de 7. 5 de di! 

metro. Impide el uso de maquinaría agrícola. _ 

PETROCALCICA.- Caliche endurecido a menos de 50 ~m de profundi-

dad. 

PETROCALCICA PROFUNDA.- Caliche endurecido entre 50 y 100 cm 

de profundidad. 

PETROGYPSICA.- Capa de yeso endurecida a menos de 50 cm de pr~ 

fundidad. 

PETROGYPSICA PROFUNDA.- Capa de yeso endurecida 'entre 50 y-. 

100 cm de profundidad. 
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' CONCLUSIONES 

Del. panorama general expuesto, podernos concluir que los materiales -

a~rofotográficos de color y las variantes tratadas han sido empleados en dive.!: 

sos países con buen éxito para la evaluación de los recursos naturales desde -

hace muchos anos, y que recientemente en nuestro país se ha iniciado su ern--

pleo, con miras a adaptarlos a nuestros problemas básicos de evolución de r~ 

cursos naturales; así corno la descrirninación para su uso inmediato de aque-

llos que por sofisticados no tengan una aplicación útil a nuestras necesidades 

actuales pero sin dejar de impulsar las infraestructuras necesarias para, que 

de ser necesaria se puedan aplicar a nuestra problemática de evaluación .. 

Corno una necesidad utilitaria es conveniente desarrollar equipos ade--

cuados o personal capacitado para el empleo de dichas cartas, a fin de hacer-

las accesibles al mayor número de técnicos y en especial programar planes -

conjuntos para la obtención y proliferación de ellos ampliando su campo de --

aplicación y uso. 

Este tipo de estudio es práctico, útil y necesario para planear y prorn~ 

ver futuros programas de inversión regional, según las posibilidades de desa 

rrollo de cada terreno. 

La utilidad práctica de los mapas editados en (CETENA L), consiste en 

sefialar la extensión, ubicación y características de cada terreno, en lo que -

se refiere a uso actual del suelo, Geológico, Edafológico, así corno del Uso -
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Potencial del mismo. 

Estos mapas permitirán a ~as autoridades agrarias conocer la calidad -

de las tierras y determinar si éstas deben ser: Agrícolas, Pecuarias, Fores 

tales o de otro tipo. 

El uso potencial determinado en cualquier región se hace en base al v~ 

. lor intrínseco del recurso suelo, de acuerdo a su capacidad de uso, la cual -

puede estar limitada por factores climáticos, edafológicos, geológicos, top~ 

gráficos e hidrográficos. 

El criterio para proponer que se controle la erosión es düerente para 

cada zona o región y deben considerarse varios factores, tales como: valor 

agrícola del terreno, utilización actual, localización y condiciones de prec.!_ 

pitación. 

La clasüicación de capacidad de uso del suelo tiene por objeto fijar a 

cada po.~ción del terreno los usos específicos que esten de acuerdo con la -

profundidad y las características físicas y químicas del suelo, .así como -

con el clima que prevalece en la región además de las características topo

gráficas, de erosión y de inundación; permitiendo su mejor aprovechamiento 

sin agotar el recurso en sí, para esta clasüicación se ha adoptado el siste

ma propuesto por el servicio de conservación de suelos de los Estados Uni

dos de América, que clasifica el terreno en ocho clases. 
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La determinación de la clase ·a que . .pertenece un terreno se efectúa de 

acuerdo con los 6 factores limitantes siguientes: Deficiencia de agua, Suelo, 

Topografía, Erosión, InundaciÓn, Salinidad y/o Sodicidad. 

Finalmente se concluye que los estudios que está llevando a cabo la -

Comisión de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL), son de suma im

portancia pues nos permite conocer de una manera más real, los recursos 

con los que cuenta el país, y las medidas que se deb~n de tomar para un m~ 

jor aprovechamiento de los mismos. 
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