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INTRODUCCION 

Fundamentación del Estudio. 

El hombre desde sus comienzos siempre se ha adaptado al medio que 10 rodea. 

Dentro del reino animal el ser h\.llllano se ha caracterizado por ser la especie -

que más fácil se acopla al medio existente. A los cambios geográficos y bioló

gicos causados por la misma evolución, el hombre se ha acost\.llllbrado con cierta 

facilidad de una manera u otra a las condiciones circundantes. Invariablemente 

ha buscado la comodidad y mejores recursos para subsistir. Al progreso de la 

humanidad, las condiciones que rodean la existencia del hombre han ido mejora!!_ 

do. Pero no obstante, al gran avance técnico-científico, que ha permitido a la 

humanidad tener una vida fácil y placentera, el ser humano prosigue en la bús

queda de recursos y condiciones que mejoren más ampliamente sus medios de vida 

en general. 

Pero ese mismo progreso técnico-científico, ha originado paulatinamente 

problemas que se han relegado de tal forma que, se tienen que atender cuando su 

solución sea muy complicada y de elevados costos. Eso puede calificarse como 

falta de p1aneación. Pero veamos, ¿Qué causa es la que ocasiona que no se lleve 

a cabo dicha p1aneación? 

Naturalmente pueden ser muchas, pero vamos a considerar dos de las más im

portantes 

La inexistencia de planificadores. 

El desconocimiento de 10 que se posee. 

Si observamos la primera, diremos que si existen profesionales con la su

ficiente preparación para llevar a cabo la labor. Considerando al Geógrafo como 

planificador tenemos que éste tiene los suficientes estudios para realizarla, ya 
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que con su sentido de observación e interrelación de fenómenos físicos entre si, 

y a su vez con fenómenos huma.nos, 1.as causas que los originan y lo que puede 11~ 

gar a suceder en un momento determinado, demuestran que cuenta con bases para 

hacerlo. 

Si tocamos el segundo punto aseguraremos una cosa: Para realizar cualquier 

plan lo primero que necesitamos es conocer lo que tenemos. Y ¿Qué podemos decir 

al respecto al referirnos a nuestro País? 

Que los estudios territoriales se han hecho siempre en alguna forma, sin 

embargo, con las técnicas modernas, estos trabajos pueden realizarse en forma 

precisa y sistemática para ·cubrir completamente el país y poder contar con. la 

información en forma. oportuna. Y, lo más importante de todo, es que estos conocí 

mientas pueden ponerse al alcance de todos los habitantes. La Dirección General 

de Estudios del Territorio Nacional (DETENAL), ha sido creada para satisfacer 

la necesidad imperiosa de formular el inventario de los recursos naturales, hu

manos y económicos con que cuenta la nación para que de su análisis, registro y 

difusión se cree una nueva conciencia sobre las posibilidades de desarrollo de 

cada región, que permita definir las necesidades, ios medios y las soluciones 

que faciliten el camino hacia el progreso colectivo. 

Así que so observamos dichas causas desde estos puntos de vista concluir~ 

mos que contamos con los elementos y medios para realizar trabajos de planeación. 

Por lo cual esta tesis. tenderá a mostrar la información valiosa con la que to-· 

dos conta.aos • así como los pasos a seguir para su interpretación y todos los d~ 

tos que de ella se obtienen para su aprovechamiento en estudios geográficos. 

Sin información no se va a ningún lado. La calidad de las decisiones que se 

tomen en cualquier asunto, depende de la riqueza y veracidad de la información. 

Datos reales permiten llegar a buenas conclusiones; las decisiones en la mayoría 
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de 1os casos afectan a una comunidad o a toda una sociedad. 

E1 proyecto de estudio para captación de datos por parte de DETENAL, hizo 

necesario estab1ecer 1o que se 11ama un marco de referencia. Para que 1a info~ 

mación pueda ser debidamente uti1izada, debe cumplir una serie de condiciones: 

Ser congruente con 1os objetivos de planificación y de solución de -

problemas para 1os que se toma; cubrir comp1etamente el universo consider~ 

do; incluir todos los factores que tienen re1ación con 1os fines que fueron 

predeterminados; poseer e1 mismo nive1 de deta11e para hacer1a comparativa 

y ser lo suficientemente reciente para que se considere actua1izada. 
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OBJETIVOS 

El presente trabajo pretende difundir el uso de la cartografía temática, 

ya que como se explicó anteriormente, el aprovechamiento de la información dis

ponible es el primer paso a seguir al efectuar trabajos de planeación, y si el 

método más apropiado para representar dicha información. es haciéndolo por medio 

de mapas se propone que se deben aprovechar estos al máximo grado posible. 

Por lo que considero que el geógrafo debe saber evaluar y aprovechar los 

múltiples trabajos cartográficos que se han realizado por diferentes instituciE_ 

nes, muchos de los cuales se efectúan para algún proyecto específico sin vo1ve.E_ 

se a utilizar posteriormente, al no tener éstos difisión; lo cual indica que se 

tiene que investigar al respecto y aprovechar al máximo la información existente. 

Las instituciones que elaboran cartografía son numerosas, así como las es

calas, métodos y procedimientos empleados en su elaboración, por 1o que se han 

seleccionado los productos cartográficos producidos por DETENAL para ser emple!!:_ 

dos en este trabajo, ya que dicho organismo es el de mayor importancia al res

pecto en el país, cuyo objetivo principal es producir información para que sea 

aprovechada por quienes lo requieran. 

Según experiencias propias del autor, es una proporción muy baja de la P.2 

blación la que tiene conocimiento de esos trabajos, y a su vez dentro de ésta, 

una minoría es la que realmente les dá un aprovechamiento adecuado por tener di:_ 

ficultades en su interpretación, lo cual llega a ocasionar en algunos casos la 

duplicidad de dichos trabajos, por 1o que con este estudio se persigue dar bases 

concretas para entender con mayor facilidad lo que cada carta representa con el 

objeto primordial de promover e1 uso de la cartografía que se tiene tan fácil

mente al alcance. 
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HETODOLOGIA 

Primeramente se hace una generalización de las cartas DETENAL, para después 

poder abarcar a fondo cada una de ellas. 

Así iniciamos con la descripción de la carta topográfica, la cual por ser 

el mapa base para las otras merece una explicación más profunda; posteriormente 

nos ocuparemos de las cartas temáticas siguiendo el orden de su aparición. 

Al ocuparnos de cada una de las cartas, se van a abarcar dos aspectos pri~ 

cipalmente, que son la metodología seguida para su elaboración y la explicación 

de la información que ésta nos proporcionará. Para la investigación de dichos 

aspectos será necesario tener alguna experiencia en el manejo de dichas cartas, 

así como la realización de frecuentes visitas a las diferentes áreas de DETENAL 

en las cuales se procesan y elaboran los mapas. 

En segundo lugar se localizará un área para ejemplificar con mayor clari

dad los aspectos anteriores, se seleccionó el municipio de Iguala en el Estado 

de Guerrero, ya que las cartas que lo cubren están completamente terminadas. 

Al ya tener nuestra área de estudio delimitada, así como el material cartE!. 

gráfico que se va a emplear, se obtendrá el paquete Lntegral de cartas que co

rresponden al municipio para posteriormente hacer la interpretación de cada una 

de ellas, así, se tendrá una gran visión de la zona la cual servirá de base pa

ra la realización de todo estudio geográfico. 

Por último se darán conclusiones y recomendaciones finales. 
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II LAS CARTAS ELABORADAS POR DETENAL 



GENERALIDADES 

La Cartografía que elabora esta Institución es fácilmente adquirible, para 

todo el que lo desee las cartas se encuentran a la venta. 

Las cartas que ahí se producen abarcan una gran cantidad de temas y escalas, 

sin embargo, para los fines que persigue este trabajo, se han tomado en cuenta -

solamente las 5 cartas básicas a escala de 1:50 000, que son; 

Carta Topográfica 

Carta Geológica 

Carta de Uso del Suelo 

Carta Edafológica 

Carta de Uso Potencial 

Así como la Carta Climática a escala de 1:500 000. 

Por lo que de la información restante, así como de los proyectos existentes 

sólo se hará mención breve al final de este capítulo. 
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CARTA TOPOGRAFICA 

ELABORACION DE LA. CARTA: 

Para 1a e1aboración de 1a Carta Topográfica, que como ya se mencionó ante

riormente sirve de base para 1as temáticas, se atraviesan 1as siguientes etapas; 

1.- Fotografías Aereas. 

Las Fotografías Aereas son 1a materia prima emp1eada en la elaboración de cartas 

topográficas por métodos fotogramétricos. 

Las escalas utilizadas en éste caso osci1an de 1:50000 a 1:90000, de acue~ 

do a la zona que se trabaje; ya que inicialmente los vuelos se hacían a menores 

alturas y posteriormente se fué incrementando ésto, con la finalidad de reducir 

tiempo y costos; por lo que los vuelos recientes se realizan a mayor altura y -

por consiguiente la escala de la fotografía se reduce. 

2.- Apoyo Geodésico. 

Con respecto al Apoyo Geodésico, la DETENAL cuenta con una red de apoyo básico, 

1a cual tiene su punto de partida en posicionamientos geodésicos efectuados a~ 

teriormente por otras instituciones; de el1a se desprenden las subsecuentes po

ligonales, las que a su vez sirven de base al apoyo vertica1 y horizonta1. 

Con e1 apoyo horizonta1 se va a obtener 1a situación geográfica de un punto 

determinado (coordenadas X y Y), representada mediante vértices geodésicos, los 

cua1es quedan monumentados en el terreno. 

E1 apoyo vertica1 proporciona 1a a1tura de un punto (coordenada Z), repre

sentada por 1os Bancos de Nive1, que también quedan situados en e1 terreno. 

3.- Resti:t:ución. 
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La carta topográfica es la representación ortogonal de los aspectos alti

métricos de la superficie terrestre. 

Para su elaboración se utilizan modelos ópticos tridimencionales del terr~ 

no, formados a partir de fotografías aéreas, puestos en relación geométrica y -

geográfica con la superficie terrestre con base en coordenadas conocidas sobre 

el terreno (apoyo geodésico). 

Para la determinación de dichos puntos, se emplea la triangulación aérea 

analógica, que permite conocer las coordenadas· de todos los puntos requeridos 

a partir de un número limitado que se obtiene directamente en el terreno. 

A partir de esos puntos, los cuales estan definidos con precisión en· dia

positivas de las fotografías correspondientes, se efectúa la restitución, o sea, 

la transformación de proyección central a proyección ortogonal en instrumentos 

fotogramétricos de precisión, como son el Estereosimplex, Ortofotosimplex, Au

tógrafo, Estereocomparador, Coordinatógrafo y demás equipo con que cuenta la 

Institución. 

La información derivada de1 modelo se representa en dos positivos, uno em 

pleado para planimetría y el otro para altimetría, la suma de los cuales nos 

proporcionará el original de la edición provisional de la Carta Topográfica. 

4.- Clasificación de Campo. 

La etapa de Clasificación de Campo consiste en acudir directamente a la zona e!!_ 

tudiada con el objeto de verifLcar las detalles físicos, así como la toponimia 

del lugar; con esto se complementará la información que se tiene en la edición 

provisional y quedará lista para su envío a edición. 

s.- Edición. 

La. Edición final de la carta topográfica consta de cuatro colores, que son: 
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Negro 

Azul 

Sepia 

Verde 

Coordenadas geográficas e infraestructura 

Hidrografía 

Orografía 

Manchas de vegetación 

ELEMENTOS REPRESENTADOS 

1. - CUADRICULA UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR ( U. T .M. ) 

Es un sistema de coordenadas sobre la superficie de la tierra, expresado en 

unidades lineales; tiene las siguientes especificaciones: 

Proyección Universal Transversa de Mercátor en zona de 6°.de amplitud. 

Esferoide: clarke 1866 de América del Norte. 

Longitud de origen: Oº (el Ecuador) 

Unidad: Metro. 

Falsa ordenada: O Metros 

Falsa Abcisa: 500,000 Metros 

Factor de escala en el Meridiano Central: 0.9996. 

Numeración de las zonas: Se comienza con el número 1 correspondiendo 

a la zona situada entre los Meridianos 180ºW a 174ºW y continúa hacia 

el Este en orden creciente de la numeración hasta llegar a1 número 60 

que corresponde a la zona co~prendida entre los meridianos 174°E a 

l80°E. 

Límites en la latitud del sistema: Norte 80ºN, Sur 80ºS. 

Límites de zonas y sobreposición: las zonas están limitadas por meridi~ 

nos cuyas longitudes son múltiples de 6ºW ó E de Greenwich, en mapas a 

escala grande está prevista una sobreposición de la cuadrícula. 
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2.-

de 25 millas aproximadamente a uno y otro lado de las uniones entre 

zonas adyacentes, sin embargo, esta cuadrícula de sobreposición nu!!_ 

ca se deberá usar para dar la localización de un punto. 

Es una proyección conforme: así pues los ángulos medidos en la pr~ 

yección o los calculados con las coordenadas de la cuadrícula, se ~ 

proximan mucho a sus valores verdaderos; en cualquier punto las corre~ 

ciones a las distancias son las mismas en todas las direcciones. 

CANEVA GEOGRAFICO 

Es un sistema de meridianos y paralelos dispuestos sobre un mapa para fa

cilitar la medida de la latitud y longitud. 

El formato de las hojas a escala 1:50000 producidas por DETENAL, es de 15' 

de latitud por 20' de longitud. 

nido 

La línea que muestra la subdivisión de minutos deberá estar centrada con: 

3.-

El símbolo de grados en los márgenes inferior y superior. 

La mitad del número en los márgenes derecho e izquierdo. 

Además cuando coincidan valores de U.T.M. y de coordenadas geogr.!!_ 

ficas se dará prioridad a este último, dando un desplazamiento de 

1 mm. al valor(es) 

el caso. 

CCMUNICACIONES 

U.T.M. hacia arriba o hacia abajo, según sea 

Carretera Pavimentada.- Es aquella que tiene terraplén perfectamente defi-

(capa estructural) y superficie de rodamiento (capa asfáltica). 
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CARRETERA 
PAVIMENTADA 

MAS DE DOS CARRILES 

( Autopista ) 

DOS CARRILES { 
( Cuota Federal ) 

FEDERAL (cuota libre) 

ESTATAL 

PARTICULAR 

Las carreteras pavimentadas (Federales y E·statales) se simbolizan con su 

número de ruta y naturaleza. El símbolo de ruta con su respectivo número y/o 

clave se rotula sobre el elemento correspondiente, paralelo al margen inferior. 

Unicamente se rotularán 1as que estén numeradas. La.s carreteras paviment~ 

das particulares no se rotularán. 

Terracería.- Camino que tiene un cuerpo de terraplén perfectamente defini:_ 

do, pero que carece de capa asfáltica que lo distingue de la pavimentada, con o 

sin obras de arte; su ancho permite el tráfico de dos o más vehículos en todo 

su desarrollo. 

TERRACERIA 

TRANSITABLE TODO EL TIEMPO 
(con obras de arte) 

TRANSITABLE EN TIEMPO DE SECAS 
(sin obras de arte) 

Brecha.- Caminos cuyos alineamientos vertical y horizontal son de muy ba-

jas especificaciones, carecen de cuerpo definido y están construidas a nivel -

terreno, generalmente a base de desmontes y tráfico constante de vehículos, a-

demás de que en gran parte de su extensión sólo permiten el paso de un sólo 

vehículo. 

Vereda.- (camino).- Aquella que no acepta más tránsito que el de perssonas 
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o animales de carga. 

Dentro de esta categoría también se incluyen los caminos de herradura. 

Vías de Ferrocarril.- Es cualquier tipo de camino o vía que tenga rieles, 

las cuales proveen una vía para trenes de equipo rodante, sean de pasajeros o 

fletes. 

Línea principal.- Es la que forma parte de una red continua de transporte. 

Remales.- Son vías alimentadoras de las principales. 

Espuela.- Son las destinadas para paso a almacenes y carga o descarga de 

pasaje o flete. 

Los desviaderos se incluyen en esta clase. 

SERVICIO PUBLICO[ 

Abandonada 

En construcci6n. 

VIA DE FERROCARRIL 

OTRAS VIAS { 
En construcci6n. 

Abandonada 

Puente.- Estructura erigida sobre un río, arroyo, un cuerpo abierto de a

gua o sobre alguna vía de comunicaci6n. Todos los pasos elevados de carretera 

y/o ferroviarios. 

Tunel.- Galería subterránea abierta artificialmente a través de un monte, 

por debajo de un río u otro obstáculo para dar paso a una vía de comunicaci6n. 

Destinos Viales.- Unicamente se indicarán los que correspondan a las carr~ 

teras pavimentadas y/o vías de ferrocarril. 
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En las carreteras: 

Se indicarán al poblado más cercano e importante. 

En el caso de destinos a entronques se indicarán al poblado más próximo, o 

en su defecto a los dos poblados inmediatos cuando el entronque quede equidis

tante a dichos poblados. 

En vías de ferrocarril: 

Se indicarán a la estación o al poblado más cercano e importante. 

Se rotulará A ES TAC ION ••• " siempre y.cuando éste no se encuentre de!!_ 

tro del poblado. En caso contrario se omitirá dicha denominación rotulándose al 

poblado referido. 

En el caso de destinos a entronques se indicarán a la estación o poblado 

más próximo o en su defecto a los dos inmediatos en caso de que el entronque 

quede equidistante a dichos poblados. 

Vado.- Punto de un río con poca profundidad, donde cruza una vía de comu

nicación. 

Sólo se indicarán los correspondientes a carreteras pavimentadas, siempre 

y cuando tengan construcción específica. 

Transbordador.- Embarcación grande preparada para transportar de una orilla 

a otra automóviles, personas, etc. 

Se considera como tal sólo cuando sea un elemento periódicamente en opera

ción ya sea en ríos o a través de aguab abiertas. 

Funicular.- Ferrocarril en el cual la tracción se hace por medio de una 

cuerda, cable, cadena o cremallera y que se utiliza para recorridos en terrenos 

con pendiente muy grande. Se incluyen los teleféricos. Este se grabará y rotula 

rá en base a la información de Clasificación de Campo. 
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Sólo se indicarán los que cubran una distancia igual o mayor de 5 mm. a e~ 

cala. En caso de que sea de importancia extrema y sea de dimensiones mínimas. 

solamente se rotulará y se sei"ialará mediante flecha su ubicación aproximada. 

Aeropuerto.- Lugar destinado a la llegada y salida de aviones comerciales 

y particulares. 

AEROPUERTO 

LOCALES (dan servicio a vuelos dentro del 
País). 

INTERNACIONALES (sirven de base o de ~scala 
a vuelos fuera del País) 

Simbología de los aeropuertos a escala. 

Aeropista.- Lugar destinado para dar servicio a aviones particulares. 

AEROPISTA { 
Pavimentada 

De tierra 

Líneas Eléctricas.- Se ubicará su trazo aproximado con su nomenclatura co-

rresp ondien te "EL". 

·se anotará. su .• capacidad únicamente cuando ésta sea igual o mayor que 

33.000 vlts. (33Kv.). 

L~neas Telefónicas.- Se dará la ubicación aproximada del trazo que sigue 

la línea y anotará su nomenclatura "TL". 

Líneas Telegráficas.- Se dará la ubicación aproximada del trazo que sigue 

la línea y anotará su nomenclatura "TG". 
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DUCTOS 

Oleoductos.- Conducto usado para el transporte de aceite o de productos no 

determinados del petróleo. 

Gasoducto.- Conducto usado para el transporte de gases. 

Poliducto.- Dueto usado para transportar por medio de presiones variables 

y simultáneas diferentes productos tales como: gas-avión, gasolina y otros de

rivados del petróleo. 

ACUEDUCTOS 

Conducto en forma de tubo o canal, que se utiliza en la conducción de agua, 

para el abastecimiento de poblaciones, desde distancias fuera del perímetro de 

las mismas. 

4.- NUCLEOS DE POBLACION 

Población Urbana.- Se le considera a aquella que se encuentra reunida den

tro de áreas perfectamente definidas, como son manzanas con trazo de calles con 

o sin electrificación, servicios de agua potable y alcantarillado. 

Población Dispersa.- Se le considera así al conjunto de viviendas con o sin 

servicios, esparcidos dentro de un área determinada sin una agrupación definida 

y que reciben una denominación común. 

CRITERIOS GENERALES 

Se rotulará: 

Nombre oficial 

Nombre regional o anterior (si lo tiene) 

En leyendas, cuyo tamaño y forma está en función del número de habi

tantes. 
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SIGNOS CONVENCIONALES 

POBLACIONES 

CON MAS DE 4º·ººº HABITANTES ________________ Pu Es LA 
DE 15,001 A 40,000 HABITANTES _____________ ~UANAJ UATO 
OE 5,001 A 15,000 HABITANTES CHAPA LA 
DE 2,501 A 5,000 HABITANTES _____________________ ~erma 

OE 501 A 2.500 HABITANTES ______________________ Acolman 
CON MENOS DE 500 HABITANTES--------------------~orrolejo 

E1 nombre regiona1 (anterior) aparecerá en e1 tamaño inmediato infe -

rior y entre paréntesis. 

No se rotularán denominaciones ta1es como, rancho, hacienda, sección 

etc., a menos que formen parte del nombre. 

No se rotu1arán 1os nombres de propiedades privadas cuya denominación 

sea el nombre de1 propietario. 

SERVICIOS 

No se indicarán en 1as ciudades mayores de 500,000 4abitantes. 

Escuelas: 

Se simbo1izarán 1as siguientes: jardínes de niños, primaria, secunda-

ria, preparatoira, centro de estudios científicos y tecnológicos nu-

merados. 

Se rotu1arán unicamente, los centros de enseñanza superior: Universi-

dades, institutos tecnológicos regionales, centros de investigación -

superior especia1izada. 

Templos: 

Se uti1izará e1 mismo símbo1o para todos 1os temp1os, independiente-
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mente del culto al cual sean dedicados. 

Aistencia Médica.- Se considerarán en este rubro todas las instituciones 

oficiales y privadas que proporcionen servicios médicos en cualquier especia

lidad, ya sean de prevención de enfermedades, hospitalización, recuperación, 

ya sean públicos o presten servicios a un determinado sector. 

No se recopilarán sanatorios o clínicas particulares. 

El símbolo de asistencia médica será rotulado. Se omitirá la informa

ción descriptiva y el nombre propio. 

Cementerios: 

Se grabarán como un cuadrado de 0.5 rrun. por lado. 

Caja de Agua.- Obra civil destinada al almacenamiento de agua potable para 

su distribución a un núcleo de población. 

No se rotularán, simbolizandose únicamente. 

Tanque elevado.- Se considera como tal a una unidad de almacenamiento de 

agua que cuente con apoyos verticales que lo mantengan a cierta altura del su!::. 

lo, y cuyo propósito es surtir a un núcleo de población, zona agrícola o a una 

industria, cuando no forme parte integral de la misma, se rotularán. 

INSTALACIONES DE CCMUNICACION EXTRAURBANA 

TORRES DE MICROONDAS 

Se rotula ''Microondas'' 

REPETIDORAS DE RADIOCCNUNICACION O DE TELEVISION 

Se rotula "Radio" ó "T.V." 
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ANTENAS DE T.V. CCMERCIAL 

Se rotu1a "T.V." 

ANTENAS RADIODIFUSORAS CCMERCIALES (INCLUIDAS LAS URBANAS) 

Se rotu1a "Radio" 

RADIOFARO: Emisora que sei'ia1a 1a ruta en 1a navegación marítima. o aérea. 

Se rotu1a "Radiofaro" 

ESTACION RASTREADORA DE SATELITES 

Se rotu1a e1 nombre comp1eto. 

FARO.- Torre provista de una fana1 que se estab1ece en 1as costas para 

guiar a 1os navegantes durante 1a noche. 

Se simbo1izarán mediante Stripping. 

Se rotu1a e1 número de deste11os, co1or de 1a 1uz, a1cance en mi11as náu

ticas y e1 nombre propio si 1o tiene. 

INDUSTRIAS 

Industrias de Transformación. 

Zona Industria1 

Se rotu1ará e1 nombre genérico 

Refinerías o insta1aciones petro1eras, azufreras, petroquímicas, ingenios 

y a cerraderos. 

Se rotu1ará e1 nombre y tipo de insta1ación. 

Unicamente se rotu1ará 1a actividad omitiendo 1a razón socia1. 

INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 

Mina.- Lugar subterráneo o a cie1o abierto donde se extraen minera1es, con 
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o sin instalaciones (plan tas de beneficio, fundición, tiros, galerías, e te.) 

Se simboliza con Stripping, se rotula, se le pone nombre propio si lo ti~ 

ne, se especifican los dos principales materiales de explotación, se rot.!:!_ 

la si se encuentra en exploración. 

Cuando no esté en explotación se rotulará ''(abandonada)''. 

Banco de Material.- Se clasificarán como tales aquellos lugares donde se 

extraigan materiales no metálicos para el orna.to y la construcción. Las minas 

de arena, las canteras y terreros, quedan incluidos en esta clasificación. 

Terrero.- Desperdicios, escombros desechos, etc., de una mina. 

Jale.- Pilas cónicas alargadas de material arenoso o de grava apilados en 

minería hidráulica, de excavación, o por la descarga de ciertas minas de metal. 

Se simbolizarán con Stripping. 

Se rotulará su naturaleza si está indicada por Clasificación de Campo, en 

tre paréntesis. 

En caso de que la densidad de información con respecto a las minas no pe~ 

mita o facilite su rotulación se optará por omitir algunas, según su importan-

cia, de acuerdo a la siguiente prioridad. 

1° Abandonada 

2° Sin clasificación 

3° En exploración 

4° Sin vías de comunicación. 

ELEMENTOS EXTRAURBANOS IMPORTANTES 

Granero.- Sicio donde se guarda el grano • 
. • 

Bodega.- Lugar destinado para guardar el vino o para el almacenamiento de 

mcrcancias. 
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Silo.- Dep6sito cilíndrico o cónico, que sirve como almacén de granos y -

otras cosas. 

Se representarán con el símbolo de construcciones especiales. 

Se rotulará "Silos", sin nombrar la empresa. 

TORRES Y CASETAS DE OBSERVACION FORESTAL (o guardabosques). 

Se rotula "forestal" o "guardabosques" 

ADUANAS 

Casetas fiscales.- garitas, casetas aduanales, o aduanas. 

Se rotularán "Aduana". 

ZONAS Y BASES MILITARES 

Estas se grabarán como corresponda. 

No se rotularán. 

ZONA ARQUEOLOGICA O RUINA.- Se consideran como tales aquellas que .eean del 

dominio público y anteriores a 1521. 

Se grabarán a escala o con el símbolo de casa en negro al 100% 

Se rotularán con su nombre. 

PARQUE NACICNAL 

Unicamente se rotulará de acuerdo con su nombre propio si lo tiene_. 

No se delimitarán. 

POZOS "(Petróleo, Gas, Azufre). 

No se representan pozos de agua. 

Se grabarán de acuerdo al símbolo correspondiente. 

Se rotulará su naturaleza. 
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Cu.ando exista una gran cantidad de e11os se rotulará zona petrolera, zona 

1 azufrera, pozos de gas, etc., según corresponda. 

POZOS ABANDONADOS 

Sin nombre: no se consignan 

Con nombre: únicamente el nombre 

Zona: se rotulará todo. 

DEPOSITO DE CCMBUSTIBLE (Gasolina, Gas, Petróleo, etc.) 

Se grabarán conforme al símbolo, o a escala, si la construcción es mayor 

que el símbolo. 

Se rotulará su característica. 

Grabado y rotulación en color negro. 

Salina.- Mina en la cual se beneficia la sal común; por evaporación del -

agua de mar, de lagos salados o extrayéndola del seno de la tierra en forma de 

minera1 sólido o de salmuera saturada. 

ARTIFICIAL 

SALINA 

NATURAL 

Artificiales.- Se grabarán a escala 

Naturales.- Conforme a la delimitación de Clasificación de Campo. 

Balnearios.- No se rotulan, con excepción de áreas con poco desarrollo. 

Monumentos.- No se consignan, excepto en áreas con poco desarro11o. 
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5.- HIDROGRAFIA 

CORRIENTES { PE RENES 

INTERMITENTES 

LECHO SECO 

Sencilla (anchura menos de 5mm.) 

Dobles (anchura mayor de 5mm.) 

Perenes.- Aquellas que acarrean agua en forma continua. 

Intermitentes.- Aquellas cuyo caudal se agota en determinada época del afta. 

CORRIENTES DE LIGA MENORES 

De 2 cm. no se rotulan, así como aquellos donde 1a longitud del elemento 

no permita 1a rotulación. 

No se usarán las palabras río y/o arroyo, excepto cuando formen parte del 

nombre; 1a palabra arroyo se abreviará como "A". 

Cuando se tenga un elemento que se denomine simultáneamente como arroyo y 

y cai'!ada o alternadamente. a 10 largo del ele~ento. (designen el mismo e~ 

pacio geográfico) se suprimirá 1a denominación cafia.da, siempre y cuando -

tengan el mismo nombre. 

Pantano.- Se incluyen dentro de esta simbolización marismas ciénegas, tam 

bién asi se simbolizarán las áreas de manglar. 

ZONA DE INUNDACION 

- No se graba contorno. 

Manantial.- Se considerará como tal e1 flujo contínuo de agua que brota 

del terreno en forma natural. 
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Se representarán de acuerdo a su símbolo, con su escurrimiento hacia la 

parte baja del terreno. 

Se rotulan únicamente cuando tengan nombre propio, omitiendo el genérico. · 

Canal.- Cauce artificial por donde se conduce el agua para darle salida o 

para su distribución. 

CAfOAL { 

Superficial 

Subterráneo 

No se retulará el genérico canal, sólo cuando forme parte del nombre. 

No se rotularán canales con las siguientes denominaciones: 

Canal lateral izquierdo (derecho) 

Canal márgen izquierda (derecha) 

Canal principal 

Canal desague 

a menos que su longitud sea mayor de 10 cm. a la escala de la carta. 

ACCIDENTES HIDROGRAFICOS COSTEROS 

Se rotulan de acuerdo al nombre genérico y al propio. 

Golfo.- Gran porción de mar que se interna. en la tierra. 

Hahía. - Entrada de mar de extensión considerable de media luna o herradura. 

Ensenada.- Entrante de mar generalmente en forma de seno o media luna. O-

tra característica es su poca profundidad lo que no 

cus de calado mayor. 

permite el abrigo de bar-

Cala.- Entrada de mar generalmente con comunicación estrecha hacia el mar 

abierto. 
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Caleta.- Entrada de mar con 1as mismas características que la ca1a pero -

cuyas dimensiones 1ongitudinales se encuentran por debajo de los 500 m. 

Albúfera.- Laguna conectada en una porción de sus márgenes con e1 mar, en 

la cual existe una constante variación de nivel debido a las aportaciones dire.!:_ 

tas que está sufriendo de acuerdo con el proceso de las mareas. En e11a el agua 

es salobre y su extensión variable. 

Boca.- Se 1e denomina así a la desembocadura de un río en e1 mar. 

Paso.- Espacio estrecho entre una isla y tierra firme, o entre dos is1as. 

Estrecho.- Espacio de mar entre dos costas muy próximas (tierra firme y 

una isla entre tierras firmes) y que sirve de comunicación entre dos océanos, 

entre un acéano y un mar o entre dos mares. 

Canal Marítimo.- Zanja marina excavada por las corrientes dominantes o por 

la mano del hombre, y que se utiliza para e1 tránsito marítimo. 

Estero.- Terreno bajo, que suele llenarse de agua por la lluvia, por deri

vaciones de un río o por el mar. 

Marisma.- Laguna litoral en la cual no puede definirse su límite con res

pecto al mar y que generalmente se encuentra poblado por vegetación tipo mangle 

o tule, simbolizado como pantano. 

Acantilado.- Corte brusco del terreno hacia el mar de más de 15° con res

pecto a la vertica1 de altura muy diversa, xormado por la acción del mar y/o 

procesos geológicos. 

cabo.- Parte de la tierra que penetra o avanza en el mar, más que el resto 

de la costa. 

Playa.- Ribera del mar o de un río grande formada de arena, grava y cantos 

rodados, con superficie casi plana. 

Península.- Tierra cercada por el agua y que sólo por una parte relativa-
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mente estrecha, está unida y tiene comunicación con tierra de mayor extensión. 

Punta.- Lengua de tierra genera1mente baja de poca extensión que penetra 

en el mar. 

Puerto.- Lugar en la costa defendido de los vientos dispuesto por el hom

bre para dar abrigo a los barcos y para efectuar operaciones de tráfico marítimo 

y se rotula sólo que tenga nombre propio diferente del poblado. 

Muelles. - Obra de piedra, hierro o madera, construido en dirección conve

niente en la orilla del mar, lago, o un río navegable y que sirve para facili

tar el embarque de personas y mercancías (sólo se simboliza). 

RQnpeolas o Escolleras.- Construcción en el mar para protección a un pue~ 

to contra el oleaje. 

Embarcaderos.- Lugar fijo en las riveras fluviales o marítimas, destinado 

a desembarcar personas, animales o mercancías. 

Malecón.- Muralla o terraplén construído para defensa de los daños que pu.!:_ 

dan causar las aguas marítimas o fluviales, se simboliza paralelo al elemento. 

Dique Seco.- Cavidad construida en la orilla de un río o en un puerto uti

lizado para reparaciones en seco de las embarcaciones, o para su construcción. 

Anguilera. - Disposi Livo de botadura de navíos marinos. 

6.- OROGRAFIA 

CURVAS DE NIVEL 

CURVA DE NIVEL tlAESTRA, (acotada, índice) Curva de nivel cero y cada qui!!. 

ta curva a partir de la misma. 

CURVA DE NIVEL ORDINARIA. - La que aparece entre las curvas índice. 

CURVA DE NIVEL AUXILIAR.- Curva de nive·l a media equidistancia que se ut.!:_ 

liza para mas trar formaciones topográficas significativas. 
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CURVA DE NIVEL APROXIMADA.- La que se usa cuando e1 contro1 vertica1 o e1 

materia1 fuente (cartas, fotografías aéreas) no permiten una exactitud CO!!:_ 

sistente de delineación 

CURVAS DE DEPRESION.- Las que indican un área o porción del terreno bajo 

el nive1 del mar o de las regiones vecinas. 

Una curva de nive1 debe satisfacer los siguientes requisitos: 

Todos los puntos de una curva de nivel tienen la misma elevación. 

La e1evación representada por una curva· de nive1 es siempre un mú1 

tip1o simple del intervalo de curvas y que representa unidades ce

rradas. 

Las curvas de nivel nunca se intersectan entre si. 

Cada curva de nivel se cierra dentro o fuera de los límites del mapa. 

Las curvas de nivel nunca se cortan (excepto auxiliares). 

Una curva de nive1 achurada representa una depresión, las líneas co.E_ 

tas (achures) apuntan hacia la depresión. 

CARACTERISTICAS Y PASOS QUE SE OBSERVAN PARA LA RoTULACION DE LOS ELEMENTOS 

SIERRA Y SIMILARES. 

Definir forma y dimensiones del elemento. 

Identificar elevaciones máximas. 

Trazar una línea recta procurando conectar dichas elevaciones (se 

podrán trazar más líneas en caso de que el elemento sea curvilíneo). 

Se tocará aproximadamente 1/3 parte medio del elemento en el cual 

se co1ocará el rótulo. 

Se tomará el puntaje adecuado (según 1as especificaciones para su 

rotu1ación).Se podrán tomar los puntajes inmediatos superior e in~ 
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feriar cuando el elemento se presente, abrupto o en su defecto sea 

llano, según se requiera para su adecuada rotulación. 

En caso de contener nombre anterior o regional, éste se indicará en 

puntaje inmediato inferior. 

CERROS, COLINAS Y ELEMENTOS AFINES 

Cerro.- Elevación del terreno comunmente peña.scosa y generalemte aislada 

de un macizo montañoso que destaca considerablemente en la orografía de la re

gión. 

Loma.- Elevación del terreno de formas suaves y redondas. 

Pico.- Cúspide aguda de una montaña.. 

Volcán.- Elevación del terreno originada por la erupción de material fundido. 

Mesa. - Elevación del terreno cuya cima pres en ta una forma aplanada. 

Cañón. - Depresión del terreno producida por 1a combinación de erosión de un 

río y el desplome del techo de una serie de cavernas o en otro caso por afa11a

mientos considerables que tiene paso entre dos sierras o separados macizos mon

tañosos. 

Cañada, Barranca, etc.,- Abertura ancha y despejada entre dos montañas o 

alturas poco distantes entre si. 

Se rotularán conforme a las mismas especificaciones que los elemen

tos longitudinales. 

Puerto Orográfico.- Paso natural entre dos cerros o lomas. 

Gruta (cueva, cavernas).- Se representarán por el símbolo si es posible la 

parte V deberá seña.lar 1a entrada de la gruta. 

Hoyas y Dolinas.- Quedarán bajo la especificación de lugares, siempre que 

tengan nombre. 
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Ma.lpais.- Región cubierta de lava en la cual no existe practicamente yeget~ 

ción, se simbolizará con pantalla sepia. 

Dunas.- Cordones de arena de altura variable, debidos a la acumulación de 

ésta por los vientos dominantes, ya sea en la costa o en territorios desérticos 

se simbilizará con pantalla sepia. 

Arena.- Se clasificarán como tales las zonas generalmente planas cubiertas 

de arena. Se simbolizarán con pantalla sepia. 

7.- JNFORMACION MARGJNAL 

A.- Puntos de Control 

NIVELACION HORIZONTAL 

NIVELACION VERTICAL 

B.-

LIMITES 

ler. ORDEN (nombre) 
(vértice geodésico) 

2do. o 3er. ORDEN (terminación en 6) 
( vértice topográfico) 

BANCOS DE NIVEL 

ler. ORDEN (clave) 
(precisión) 

2do. o 3er. ORDEN 
(terminación en 9) 

Puntos de nivelación (terminación en 5) 

{ 

INTERNACIONAL 

ESTATAL 

- Se grabarán con los símbolos correspondientes. 
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Cuando la frontera siga e·l centro de un camino (pavimentado o terracería) 

éste será mostrado en su posición correcta y solamente se representará cada te.E_ 

cera parte del símbolo, agregando unidades adicionales a puntos salientes, án

gulo bifurcación de caminos, etc., donde su omisión crearía confusión. 

Cuando la frontera caiga al filo de caminos o coincida con caminos de lí

nea sencilla, el símbolo de frontera será mostrado en su posición correcta, de.§_ 

plazando 0.25 mm. el camino. 

Cuando la frontera caiga al centro de un arroyo de doble línea, el cual sea 

lo suficiente ancho como para mostrar el símbolo, éste será trazado normalmente. 

Si una línea costera del arroyo es la frontera, el símbolo será grabado adyace~ 

te a la línea costera correspondiente sobre la masa de agua. 

Cuando la frontera coincida c~~ un arroyo de línea sencilla o angosta de 

doble línea, aquella se mostrará entrando y saliendo del arroyo en los puntos 

correctos: coincidentes con el arroyo solamente se mostrará cada tercera parte 

del símbolo, sin embargo se mostrarán unida.des adicionales en lugares donde su 

omisión implique confusión. Si el arroyo está 

rá completo a través de la zona entrelazada. 

entrelazado el símbolo se mostr~ 

Cuando la frontera cruce un pequeño lago, a lo largo de una hoja o entre 

dos hojas adyacentes, ésta será mostrada completamente sin ningún rótulo adici~ 

nal. 

Al rotular los límites internacionales o estatales, se colocarán los nom

bres de los país es o estados del lado de la frontera que les corresponda. Es 

preferible ubicar los rotulas centrados y en forma paralela el uno al otro y 

paralelos con el símbolo que los separa: 2 mm. de éste. 

C.- Indice de Cubrimiento Fotográfico. 

Este índice deberá indicar: 

43 



E1 cubrimiento fotográfico estereoscópico de 1a carta en cuestión. 

La posición re1ativa correcta de 1as diferentes 1íneas y/o zonas 

(o b1oques) de 1as que esté formada 1a carta. 

Para poder rea1izar esta verificación deberá tenerse en cuenta 1o siguiente: 

Cada línea de vue1o está formada por una serie de fotografías cons!:_ 

cutivas. 

Que su sentido será E-W y W-E a1ternando su dirección. 

Que excepcionalmente, como en 1as zonas 19-AA y 18-AA, tendrán otro 

sentido (N-S). 

Cada par sucesivo de fotografías forman un par (mode1o) ester~os-

cópico. 

Cada para estereoscópico queda definido por una serie de puntos pi-

cadas, circu1ados, numerados y acotados con aproximación a1 centí-

metro. 

Lo que nos interesa, para nuestro objetivo es 1a numeración de dichos 

puntos. 

Esta numeración (c1ave) consta de 5 números. 

Los dos primeros números nos definen e1 número de 1a 1ínea. 

Los dos siguientes nos definen e1 número de 1a fotografía. 

D.- Fechas de Vue1o 

E1 caso de una zona o b1oque que en sus 1íneas tenga diferentes fechas de 

vue1o, se rotu1ará 1a más reciente. 

E1 índice de cubrimiento fotográfico sera: 

UNA SOLA ZONA 
Línea y fotos 

44 

fecha, zona, esca1a 



DOS ZONAS 
Líneas y fotos 

Equidistancia entre curvas de nivel. 

fecha, zona; escala 
fecha, zona, escala 

En DETENAL únicamente se trabajan cada 10 m. y cada 20 m. 

Curvas maestras acotadas cada 50 m. implica equidistancia cada 10 m. 

Curvas maestras acotadas cada 100 m. implica equidistancia cada 20 m. 

E.- Convergencia de Cuadrícula 

Toda hoja queda definida por su clave. 

Esta consta de: Letra-dos cifras-letra-dos cifras, Ejemplo: E~14-A-39 

En este caso prescindiremos de1 par de números que nos identifican 

e1 uso correspondiente. 

Ejemp1o: E- -A-39 

En 1a tab1a de convergencias buscaremos e1 área cubierta por 1a 1e-

tra correspondiente a 1a primera que aparece en la clave de la hoja. 

A continuación buscaremos 1a. segunda 1etra y e1 número par de números, 

en e1 área identificada en e1 inciso anterior. 

Donde 1os encontremos aparecerá e1 valor que estamos buscando. 

F.- Dec1inación Magnética 

Angu1o de divergencia entre un meridiano geográfico y un meridiano 

magnético, se 1e mide en grados al Este o a1 Oeste de1 Norte Geo-

gráfico. (D) 

Para 1a Repúb1ica Mexicana es dirección Este (E). 

Var:f.ación Magnética Anual 

- Es e1 cambio en la dec1inación, inc1inación, o intensidad de1 campo 
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magnético terrestre (V) 

So1amente se 1e descubre con 1a ayuda de registros 11evados a través 

de períodos de tiempo largos, de carácter hist6rico. 

Para 1a Repúb1ica Mexicana es direcci6n Oeste (W). 

Tanto D como V se obtendrán directamente de 1as cartas isog6nicas 

por interpolación. 

La primera (D) se dará aproximadamente de 1.5' (o sus mú1tip1os) 

La segunda (V) se dará con aproximación· a1 minuto. 

Ca1cu1o de 1a Dec1inaci6n Magnética y de 1a Variaci6n Magnética Anual. 

Para encontrar estos va1ores só1o necesitaremos conocer :La :Latitud 

y 1ongitud de una de 1as esquinas de 1a hoja. 

Loca1izando 1a ubicación de este punto encontraremos e1 va1or dese!!_ 

do en 1a carta correspondiente con 1a aproximación definida. 

G.- Indice de Hojas Adyacentes 

Este será de 5 x 5 hojas, estando a1 centro 1a hoja en cuest~ón. 

Se indicarán 1as principa1es vías de comunicación (pavimentadas y 

ferrocarri1es). 

Se indicarán 1as pob1aciones más importantes. 

Se indicarán 1os 1ímites estata1es e internaciona1es. 

Los principales rasgos hidrográficos. 

Cuando existan discrepahcias, por cambio de metodo1ogía, entre dos 

hojas, se agregará 1a siguiente nota: 

" Discontinuidad con la hoja adyacente por cambio de metodología". 
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s G NOS CONVENC ONALES 

POBLACIONES 

CON MAS DE 40.000 HABITANTES 

DE 15.001A40.000 HABITANTES 

DE 5,001 A 15.000 HABITANTES 

DE 2.501 A 5.000 HABITANTES 

DE 501 A 2.500 HABITANTES 

PUEBLA 
_ GUANAJUATO 

CHAPALA 

CON MENOS DE 500 HABITANTES 

VIAS TERRESTRES 
CARRETERA DE MAS DE DOS CARRILES. CASETA DE PAGO 

CARRETERA PAVIMENTADA--·-

NUMERACION DE RUTA: FEDERAL. ESTATAL 

TERRACERIA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO 

TERRACERIA TRANSITABLE EN TIEMPO SECO.

BRECHA 
VEREDA 

FERROCARRIL DE SERVICIO PUBLICO. ESTACION DE FF.CC. 

OTRAS VIAS FERREAS 

AEROPUERTOS 
INTERNACIONAL. LOCAL. AEROPISTA _ 

PISTA PAVIMENTADA. PISTA DE TIERRA 

LINEAS DE CONDUCCION 
TELEFONICA. TELEGRAFICA 

ELECTRICA DE 33 KV O MAS. DE MENOS 33 KV·

CONDUCTO SUPERFICIAL. CONDUCTO SUBTERRANEO 

OTROS RASGOS CULTURALES 
ESCUELA. TEMPLO. ASISTENCIA MEDICA~---------

MINA.POZO PETROLERO. BANCO DE MATERIAL __________ _ 

CASA AISLADA. RUINA. CEMENTERIO_-----· ___ ---~-----. _. 

CERCA. BARDA O OIVISION - .. -· ---- --- __ -----------· 

Lerma 
Acolmon 

Corrolt:jo 

(Cuota) 
~~ 

$ 

+ + 

Tl -- • - -TG---

46W:v·· - •---EL----

DEPOSITO DE AGUA. OTROS OEPOSITOS (ROTULADO)______ e:> • 

CANAL. PRESA BORDO___ ~~ 
PUENTE. TUNEL. PASO A DESNIVEL .·~~~~~-~===~~.·~~=-~ "~ 
EMBARCADERO. MUELLE. MALECON _ ----· -------- . 
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DISCONTINUIDAD CON LA HOJA ADYACENTE POR CAMBIO DE METOOOLOGIA 
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ESFEROIDE .......... . . CLARKE DE 1866 
PROYECCION 

CUADRICULA 
................. TRANSVERSAL DE MERCATOR 

DATUM HORIZONTAL ....... . 
REFERENCIA DE COTAS 

PROCEDIMIENTO DE COMPILACION ... 
PRIMERA EOICION ..... 
PRIMERA IMPRESION 
AUTORIDAD ...... . 

.. UTM A CADA IOOOm 
NORTEAMERICANO DE 1927 

....•. NIVEL MEDIO DEL MAR 
. ..... FOTOGRAMETRICO 

. ................ 197:1 
................. 1974 

. .. CETENAL 

PRIMERA REIMPRESION EN 1976 

LOS NUMEROS DE LA CUADRICULA UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR 
ESTAN REPRESENTADOS CON DOS OIGITOS El NUMERO COMPLETO APA

RECE EN LAS PRIMERAS COORDENADAS. DEL ANGULO INFERIOR IZQUIERDO. 



s G NOS CONVENCIONALES 

POBLACIONES 

CON PJ'AS DE 40,000 HABITANTES 

DE 15,001 A 40,000 HABITANTES 

DE 5,001 A 15.000 HABITANTES 

DE 2,501 A 5,000 HABITANTES 

DE 501 A 2,500 HABITANTES 

CON MENOS DE 500 HABITANTES 

VIAS TERRESTRES 
CARRETERA DE MAS DE DOS CARRILES. CASETA DE PAGO 

CARRETERA PAVIMENTADA·---

NUMERACION DE RUTA; FEDERAL. ESTATAL 

TERRACERIA TRANSITABLE EN TODO TIEMPO 

TERRACERIA TRANSITABLE EN TIEMPO SECO 

BRECHA 

VEREDA 
FERROCARRIL OE SERVICIO PUBLICO. ESTACION DE FF.CC. 

OTRAS VIAS FERREAS _ 

AERO!'UERTOS 
INTERNACIONAL. LOCAL. AEROPISTA __ 

PISTA PAVIMENTADA. PISTA DE TIERRA 

LINEAS OE CONDUCCION 
TELEFONICA. TELEGRAFICA 

El ECTRICA DE 33 KV O MAS. DE MENOS 33 KV-· 

CONDUCTO SUPERFICIAL. CONDUCTO SUBTERRANEO. 

OTROS RASGOS CULTURALES 
ESCUELA. TEMPLO.ASISTENCIA MEDICA 

MINA.POZO PETROLERO. BANCO DE MATERIAL 

CASA AISLADA. RUINA. CEMENTERIO __ ----- ___ ------ -·--- __ _ 

CERCA. BARDA O Ol'l1SION. __ ---·----- _ ------------

PUE.BLA 
GUANAJUATO 

CHA PALA 
Lermo 

Acolmon 
Corrolejo 

(Cuota) --

+ + 

- T L ---·--

$ 
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CARTA GEOLOGICA 

METODOLOGIA EMPLEADA: 

La elaboración de la Carta Geológica se lleva a cabo mediante la interpre

taci6n de fotografías aéreas a escalas aproximadas de 1:25000 y 1:30000, prefe

rentemente en color. 

Las etapas que se siguen para su elaboración son las siguientes: 

1.- Análisis del material fotográfico. 

Las fotografías deben llenar ciertos requisitos para realizar la fotointerpret.e_ 

ción, como son el traslape de 60 y 20% longitudinal y transversal respectivame!!_ 

te; que no existan áreas cubiertas por nubes; que los contrastes sean adecuados; 

que exista un mínimo de distorsión; que no existan huecos en el área, etc. 

2.- Inspección Preliminar. 

Es donde se realiza la recopilación de la información, para posteriormente tra

zar un itinerario y hacer un recorrido de campo, donde se efectúa el reconocí-

miento geológico preliminar de la zona donde se van a obtener datos regionales 

y recolección de muestras y por último se sacan conclusiones. 

3.- Fotointerpretación. 

4.- Verificación de Campo. 

Se realiza un itinerario donde se seleccionarán los puntos de verificación (un 

mínimo de 60 por carta), de acuerdo a prioridades como pueden ser alguna duda en 

la fotointerpretación o puntos de interés económico, se hace la recolección de -

muestras y se hace una revisión conjunta. 
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5.- Estudios Petrográficos. 

Todas las muestras traídas de campo se ana1izan microscópicamente, con lo que -

se obtendrá el origen de la roca y su clasificaci6n petrográfica. 

6.- Reinterpretación. 

Con los resu1tados de la verificación de campo, la revisión de 1as muestras de 

roca y de los aná1isis petrográficos, se procederá a hacer la corrección de co~ 

tactos; asignar 1a clave definitiva de la unidad, 1a numeración de los puntos,-

así como la leyenda de las minas y bancos de m~terial, checar los empalmes 

las hojas adyacentes y una relación conjunta en el estereoscopio Galileo. 

7.- Transferencia de Datos. 

con 

La información obtenida es vaciada.ª la carta base 1:50000 por medio de1 stereos 

kccht. 

8.- Informe de Campo. 

Se mecanografían 1os cuestionarios de campo que se hicieron de cada punto de ve

rificación. 

9.- Envío a Edición 

CONTENIDO DE LA CARTA: 

Esta carta se puede consiqerar como Lito1ógica, 

1as rocas 

ya que no abarca edades de 

En lo referente a las rocas ígneas intrusivas, se uti1izarán 1as siguientes 

claves: 

Igia=Ignea Intrusiva Acida: En la cua1 quedarán incluídos todos los cuerpos 
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intrusivos ácidos diferentes del granito como son: Granodiorita, Tonalita, Ada

melita, etc. 

Gr=Granito: Exclusivamente para los cuerpos ígneos intrusivos, clasificados 

como granito. 

Igii=Ignea Instrusiva Intermedia: En la cual quedarán incluídos todos los 

cuerpos intrusivos intermedios diferenes de la diorita, como son: Sienita, Man

zanita, etc. 

D=Diorita: Exclusivamente para los cuerpos ígneos intrusivos cuya clasifi

cación sea Diorita 

Igib=Ignea Intrusiva Básica: En la cual quedarán incluídos todos los cuer

pos intrusivos básicos diferentes al gabro, como son: Periodotitas, Anortositas, 

etc. 

Ga=Gabro: Exclusivamente para los cuerpos ígneos intrusivos, cuya clasifi

cación sea Gabro. 

Por lo que respecta a las rocas ígneas extrusivas, se utilizarán las si--

guientes claves: 

Igea=Ignea Extrusiva Acida: En la cual quedarán incluídas todas las rocas 

extrusivas ácidas, diferentes a la riolita, como son: Delenita, Riodacita, así 

como sus piroclásticos correspondientes. 

R=Riolita: Exclusivamente para las rocas extrusivas, cuya clasificación sea 

Riolita. 

Igei=Ignea Extrusiva Intermedia; En la cual quedarán incluídas todas las -

rocas extrusivas intermedias, diferentes de la andesita, como son: Traquita, L~ 

tita, etc., así como sus piroclásticos correspondientes. 

A= Andesita: Exclusivamente para las rocas extrusivas, clasificadas como -

Andesita. 
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Igeb=Ignea Extrusiva Básica: En la cual quedarán incluidas todas las rocas 

extrusivas básicas, diferentes al basalto como son: Limburgita, Basonita, Peri~ 

dotitas, extrusivas, etc., así como sus piroclásticos correspondientes. 

B=Basalto: Exclusivamente para las rocas Extrusivas, cuya clasificación sea 

Basalto. 

Las claves que se utilizarán para las rocas piroclásticas ser~n las si 

guientes: 

Tr 

Ta 

Tb 

Bvr 

Bva 

Bvb 

Toba riolítica. 

Toba andesítica. 

Toba basáltica. 

Brecha volcánica riolítica. 

Brecha volcánica andesítica. 

Brecha volcánica basáltica. 

Cuando la clasificación Petrográfica de la unidad cartografiada sea dife

rente a las anteriores, se utilizarán las claves generales; Igea, Igei o Igeb 

según la composición de la unidad. 

Ej.- Toba riodocítica = Igea. 

Asociación en Rocas Igneas Extrusivas. 

Se cartografiará como asociación, cuando exista un promedio mínimo de 20%, 

en abundancia de una unidad dentro de la predominante siempre y cuando no sean 

separables fotogeológicamente aceptándose únicamente la combinación de dos cl~ 

ves cuando tengan la misma composición. 

Ej.- R-Tr Tr-Bvr 

Las claves referentes a asociación en rocas ígneas extrusivas y piroclás-
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tic.as seña1arán unicamentc que existe mas de un 20/. en abundancia de una unidad 

respecto a 1a otra. 

Las c1aves que se uti1izarán son 1as siguientes: 

R-Tr 

R-Bvr 

Tr-Bvr 

A-Ta 

A-Bva 

Ta-Bva 

B-Tb 

B-Bvb 

Tb-Bvb 

Las c1aves que se uti1izarán para rocas s"edimentarias serán: 

cz ca1iza 

ar arenisca 

y yeso 

1u 1utita 

cg cong1omerado 

tr travertino 

1m 1imo1ita 

bs brecha sedimentaria 

Aso~iaciones en rocas sedimentarias: 

Para 1as asociaciones en rocas sedimentarias se deberá tomar en cuenta 1o 

siguiente: 

Deberá existir un promedio de 20~~ en abundancia de una roca, dentro de 1a 

unidad predominante. 

Só1o se aceptará 1a combinación de dos c].aves 

serán 1as siguientes 

cz-1u 

cz-1rn 

1u-ar 

ar-cg 
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cz-y 

ar-T 

1m-cg 

1m-ar 

En 1o referente a 1a c1ave ar-T ésta se uti1izará para indicar unidades con 

a1ternancia de areniscas y tobas, que no sea posib1e cartografiar por separado.

mencionando 1a composición de 1a toba en términos ta1es como Tr, Ta, Tb, indicag_ 

do en 1as observaciones de1 informe de campo si se trata de rocas diferentes a -

1as mencionadas anteriormente. 

Ej.- Toba riodacítica, toba traquítica. 

Las c1aves que se uti1izarán para rocas metamórficas serán 1as siguientes: 

e Cuarcita 

E Esquisto 

M Mármo1 

Gn Gneis 

p Pizarra 

Cmet Comp1ejo Metamórfico. 

La c1ave Cmet se uti1izará para representar agrupaciones de mas de dos ti

pos diferentes de rocas con metamorfismo regiona1. 

Cuando se tengan rocas con metamorfismo de contacto cuya c1asificación sea 

Skam o Hornfe1s, éstas se indicarán en 1a carta con 1a c1ave de 1a roca origina1 

haciendo la aclaración en los informes de campo de que se trata de rocas con me

tamorfismo de contacto, indicando la c1asificación petrográfica. 

Asociación en rocas Metamórficas: 

Para las asociaciones en rocas metamórficas, se deberá tomar en cuenta 1o -

siguiente: 

- Deberá existir un promedio de 20% en abundancia de una roca, dentro de 1a 
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unidad predominante. 

Sólo se aceptará la combinación de dos claves; las claves que se utiliz~ 

rán serán las siguientes: 

P e 

E GN 

E C 

Gn- e 

E - p 

Las claves que se utilizarán para la clasificación de los suelos serán las 

siguientes: 

re 

la 

eo 

al 

pa 

pi 

li 

residual 

lacustre 

eólico 

aluvial 

palustre 

píamente 

litor:i.l 

Asociaciones en Suelos: 

Unicamente se utilizará la combinación la-pa (lacustre-palustre), tomando 

en cuenta las r.1ismas especificaciones para asociaciones de rocas. 

Cuando el espesor promedio del suelo que cubre a la roca es mayor de 1 m. 

esta unidad se cartografiará como suelo y la clasificación dependerá de su ori

gen, excepción hecha de aquellas áreas en las que debido al intemperismo, el e.2.. 

pesar del suelo residual sea profundo con pendientes mayores al 15% y presenten 

una forma topográfica característica. 
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(Ejemplo: basa1to con intemperismo profundo, observándose únicamente 1a foE_ 

ma típica de1 cono o aparato vo1cánico); entonces, esta unidad se c1asificará ca 

mo roca con intemperismo profundo. 

ESTRUCTURAS 

Actitud de las rocas estratificadas o pseudo-estratificadas. Esto es, rumbo 

y echado en rocas sedimentarias, dirección de f1ujo de 1as rocas ígneas, direc-

ción de foliación en rocas metamórficas. 

Ejes de estructuras geo1ógicas, antic1ina1es, sinclina1es, domos, etc., y 

aún aque1los convencionalmente menores que se pueden 11egar a omitir, ésto es, 

pliegues de1 orden de 2 ~n. de 1ongitud como mínimo. 

Se marcarán 1as trazas de 1as fa11as • ya sea normales• inversas o con despl~ 

zamiento horizontal• indicando e1 movimiento re1ativo de 1os b1oques. así mismo, 

se rotu1arán como "fa1la de ta1ud", y se marcarán con el símbo1o de fa11a norma1, 

todos aquel1os movimientos rápidos en pendientes inestables, que se efectúan ba

jo 1a acción directa de 1a atracción de 1a gravedad, afectando a masas, tanto de 

suelos como de rocas. (derrumbes, hundimientos, desp1omes ó des1izamientos de r.2 

cas, f1ujos de escombros ó tierra). 

Fracturas y sistemas de fracturas, cuya 1ongitud mínima cartografiab1e será 

de 1 Km. 

Cuerpos vetiformes. 

Estructuras en rocas ígneas, ésto es, aparatos vo1cánicos, diques, etc. 

Todas 1as obras de exp1oración y explotación de 1os recursos minera1es que -

sean observados en 1as fotografías como son: bancos de materia1, minas y catas. 
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Zonas de a1teración., como son: cao1inización, oxidación, propi1itización, 

argi1itización, etc., de1imitándo1as por medio de una 1ínea continua e i~ 

dicando en 1a fotografía e1 tipo de a1teración de que se trata, dichas z~ 

nas deberán quedar contro1adas por 1o menos con un punto de verificación. 

Zonas geotérmicas, de1imitándo1as por medio de una 1ínea continua, e ind.!_ 

cando en 1a fotografía que se trata de una zona geotérmica y cuando sea -

posib1e, indicar e1 nombre de 1a misma, .debiéndose tener un punto de veri:. 

ficación como mínimo. 
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s M B o 
ROCAS IGNEAS 

GRANITO _______ _ 

IGNEA INTRUSIVA ACIOA ---

DIORITA ________ _ 

IGNEA INlRUSIVA INTERMEDIA_ 

GABRO ____ _ 1 

IGNEA INIRUSIVA BASICA ___ I ~ ==l=&f=b==~ 
RIOUTA _________ I; ; ' "!: - j 
IGNEA EXTRUSIVA ACIOA 1 l.- 1 

ANDESITA lI ; 'f: ;'; 1 
IGNEA EXIRUSIVA 1NIERME01A 1 . -- ,,, 1 

BASALIO --------

IGNEA EXTRUSIYA BASICA 

TOBA RIOLITICA ------ :===T='==~I 
TOBA ANOESlflCA Ta 1 

IOBABASALllCA ____ j • ,._,:- j 

BRECHA YOLCANICA RIOUTICA _ I·:.::·: ·: BtWit'.:':·f. • 1 
BRECHA VOLCANICA ANDESlllCA_ I:-; •. ::.\~:·_-':-_ _-: 1 
BRECHA VOLCANICA BASAL 1 ICA _ g,~~ff j) 
VllREA ________ fL -~" l 
ROCAS SEDIMENTARIAS 

CALIZA--------

LUllTA _____ _ lu 

LIMOLITA ________ :=:==l=m==::: 
ARENISCA ________ ::1 ==ª='==0:: 
CONGLOMERADO 1 CS 

BRECHA SEDIMENTARIA ___ mi--' 
YESO _________ I 
TRAVERTINO -------

L o G A 
ESTRUCTURAS 

ECHADOS DE O" a 10'"' ------- + 
ECHADOS DE 10° a 30º ----- 1-

ECHADOS OE 30º a 60º ----- I= 

ECHADOS DE 60º a 80" ----- I= 

ECHADOS DE. 80° a 90° -----
q, 

ECHADO MEDIDO EN El CAMPO __ A•· 

RUMBO Y ECHADO DE FOLIACION _ ~ 

F> 
RUMBO Y ECHADO DE FLUJOS __ 
DE ROCAS IGNEAS _____ _ 

CONTACTO 

CONTACTU INHRIOO ------- • _. _. _ 

EJE DE ANTICLINAL ! 
EJE Di ANTICLINAL RECUMBENIE _ ---A+--+----

DOMO,, __________ _ + 
E.JE DE SINCLINAL------ ----t;¡;...---
E.JE DE SINCLINAL RECUMBENTE _ ---'UI--+---
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ROCAS METAMORFICAS 

CUARCITA ________ ~~:;;,;:~~~ 
FALLA NORMAL ______ _ 

MARMOL---------=;;;;¡;;;;;;M;;;;¡;;¡;;;;;! 
~~l~l~~~~~ESPLAZAMIENTO __ f-:;¡====~-

ESQUISTO _______ _ 

GNEIS ________ _ FALLA INVERSA _______ , V • • 
COMPLEJO METAMORFICO __ _ 

FRACTURA _________ --------

SUELOS 

RESIDUAL-------- ~===re===: 01quE __________ >--------1 
ALUVION _____ -'---- :===ª1===: 

VETA----------========= PIAMONTE ________ 'i!Pit ii 
LACUSTRE ________ ~ 

PALUSTRt:'. __ - ~i.~~·¿...,~';/.::.I RASGO INFERIDO ______ -- ---- _ 

LITORAL 1 ff 1 APARATO VOLCANICO -----

EOLICO ________ _ 

ASOCIACIONES _______ ~--~-~·' OOLINA ---------
El ORDEN DE LAS CLAVES EH ASOCIACIONES NO INDK:A PREDOMINANCIA 

SITIOS DE INTERES 

ZONA DE ALTERACION ____ ~ 
POZO EN PROOUCCION __ 

PETROLERO .l.BANOOH.&00 ----

ZONA GEOTERMICA _____ ~,'.._ '-... .......... ...._ "'-.. POZO lN PROOUCCIOf'I ---

o\BANDOHADO ---

DIAMETRO TUBEA&A DE SALIDA 
NIVU ESTATICO EN MUROS 

MINA _________ _ 

CATA _________ _ 

BANCO DE MATERIAL ____ _ 

PUNTO DE VERIFICACION_ 

DE AGUA 

AREA DE POZOS------

MANANTIAL 

NORIA 

AEROMOTOR --------



CARTA DE USO DEL SUELO 

METODOLOGIA EMPLEADA: 

La metodología que se sigue para 1a e1aboración de la Carta de Uso del Suelo 

es similar a la de la Carta Geológica, o sea que a1 igua1 que esta, se parte de -

fotografías aereas a escalas 1:25000 y 1:30000 para 11evar a cabo 1a fotointerpr~ 

tación. Por 1o que solo se mencionarán 1as etapas seguidas, que son: 

Análisis del Material Fotográfico. 

Inspección preliminar. 

Fotointerpretación de Gabinete. 

Verificación de Campo. 

Reinterpretación de Gabinet:e. 

Revisión de Campo. 

Transferencia de 1a Fotointerpretación. 

Proceso de Edición. 

Informes de Campo. 

CONTENIDO DE LA CARTA: 

CLASIFICACION DE LOS DIFERENTES USOS DEL SUELO 

I AGRICULTURA 

La delimitación de las zonas agrícolas se basa primeramente en la disponibi:_ 

1idad de agua para los cultivos, indicándose si son de temporal, nómada, riego~ 

ventua1 o riego suspendido. E1 siguiente concepto que se considera en la clave 

es e1 tipo de cultivo, pudiendo ser anua1, permanente o semipermanente. 

Agricultura de Temporal "T" .- Aquellos terrenos donde el ciclo vegetativo de los 
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cultivos, depende del agua de lluvia, incluyendo los conocidos como de agricul

tura cie humedad y que se siembran en un 80% de los años. 

Agricultura nómada '~".-Aquellas áreas que se cultivan por períodos comprendi

dos de 1 a 5 años y por diferentes motivos se abandonan. Este tipo de agricult.!!_ 

ra es común en las zonas de clima cálido del país. 

Agricultura de riego "R".- Aquellas áreas donde el ciclo vegeta:t:ivo de los cul

tivos está asegurado mediante el agua de riego en un 80% de los años, bien sea 

por gravedad, bombeo, aspersión, goteo o cualquier otra técnica. 

Riego eventual "RE".- Aquellos terrenos donde el riego no está asegurado total

mente durante el ciclo vegetativo del cutivo, pero si es posible dar uno o más 

riegos de auxilio o de punteo. 

Riego suspendido "(R)" .- Son áreas en las cuales anteriormente se desarrollaba 

una agricultura de riego, pero en la actualidad no es posible irrigarlas; en o

casiones cuentan aún con bordos, canales y otro tipo de obras. 

Cultivos anuales "A". - Aquellos que permanecen en el terreno un período varia-

ble menor a un año, pudiendo o no existir rotación entre ellos, como: maíz, fr.!_ 

jol, sorgo, trigo, etc. 

Cultivos permanentes "P" .- Aque_llos que permanecen en el terreno por un período 

prolongado, generalmente más de 10 años; como son: árboles frutales, cultivo de 

nopal, maguey, etc. Se clasifican como sigue: 

Cocotero "e" 

Frutal leñoso "f" 
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Henequén 

Maguey 

Nopal 

"h" 

"m'' 

"n" 

Cultivos sernipermanentes "S" .- Los que permanecen en el terreno un período va

riable entre 2 y 10 años, como: alfalfa, piña, caña de azúcar, etc., clasificá!!_ 

dose de la siguiente manera 

Ejemplos: 

Ta.

RSz.-

RPf.-

TA-RA.-

RA-RPf.-

Papaya 

Piña 

Plátano 

Caña de 

Otros 

azúcar 

"a" 

"i" 

"t" 

"z" 

"o" 

Terreno con agricultur~ de temporal, con cultivos anuales. 

Terreno agrícola de riego, con cultivo semipermanente; en este caso -

caña de azúcar. 

Area agrícola de riego, con cultivos permanentes, específicamente fr~ 

tales leftosos. 

Arcas agrícolas de temporal y riego mezcladas, con dominancia de las 

primeras, ambas con cultivos anuales. 

Terreno agrícola de riego con cultivos anuales, dominando éstos a los 

permanentes, en este caso; frutales leftosos. 

II PASTIZALES 

Se incluyen bajo este concepto, aquellas áreas cuya vegetación fisonómica

mente dominante es la graminoide, pudiendo encontrarse asociada con otros tipos 
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de vegetación. 

Por su natura1eza, los pastizales se han clasificado en: 

Pastizal natural "PN" .- El considerado principalmente como un producto natural de 

la interacción del clima. suelo y biota de una región. como los pastizales de na

vajita (Bouteloua gracilis), zacate chino (Bouchlow dactyloides), de Bouteloua r~ 

mosa, etc. 

Pastizal halófilo "Ph".- Comunidad de gramíneas que se desarro11a sobre suelos Si!, 

linos-sódicos, independientemente del clima; es frecuente en los fondos de cuen-

cas cerradas de las zonas áridas y cerca de las costas. Son comunes los pastiza-

les de zacate salado (Distichlis spicata), zacate jihuite (Eragrostis obtusiglora) 

zacate espinilla (Spartina Spartinae), etc. Se incluyen los pastiza1es gipsofilos, 

frecuentemente asociados a los anteriores• como los de Sporobolus nealleyi, Boute 

loua chasei, B. karwonskii, Muhlenbergia purpusii, etc. 

Pastizal inducido "Pi".- El que surge al ser eliminada la vegetación original que 

lo dominaba. El orígen de este pastizal puede ser consecuencia de un desmonte in

tencional, del abandono de una área agrícola o de un incendio. Son frecuentes en 

este grupo de géneros Aristida, Paspalum. Cenchrus, Chloris, Bouteloua, Andropo-

gan, etc. 

Pastizal cultivado "Pe".- Aquel que se ha introducido intencionalmente en una re

gión y para su establecimiento y conservación, se realizan labores de cultivo y -

manejo. Son pastos nativos de diferentes partes del mundo, como los zacates pang~ 

la (Digitaria decumbens), Bufeel (Pennisetum ciliare); Guinea o Privilegio (Pani

cum manimun), Pará (Panicum purpurascens), etc. 
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III BOSQUES 

Bosgue "B".- Vegetación arbórea principalmente de las regiones templadas y semi:_ 

frías con diferentes grados de humedad; por lo común con poca variación de esp!:_ 

cies y frecuentemente con poco.s bejucos o sin ellos. Se considera corno pr.oducto 

del clima y suelo de una región, en la que sensiblemente no han influído otros 

factores para su establecimiento. 

Se desarrolla generalmente en las zonas rnontaffosas del país y por sus ca

racterísticas florísticas, ecológicas y fisonómicas ha dado lugar a la clasifi

cación de un gran número de tipos vegetativos y asociaciones vegetales. 

Bosgue me.sófilo de montaffa "BM".- Vegetación arbórea densa que se localiza en -

laderas de montañas, barrancas y otros sitios protegidos, en condiciones más f.e_ 

vorables de humedad; generalmente en altitudes entre 800 a 2,400 metros, lirnit.e_ 

do por el área de bosques de pino y encino. 

Bosgue. de galería "BG". - Cominidad arbórea que se localiza en las márgenes de -

ríos o arroyos, en condiciones favorables de humedad. 

Bosgue cultivado "BC".- Aquel que establece el hombre mediante plantaciones. 

IV SELVAS 

Selva "S". - Vegetación arbórea generalrnen te de climas cálidos, húmedo y subhúmedo, 

compuesta por la mezcla de un gran número de especies, muchas de las cuales pre

sentan contrafuentes; conbejucos, lianas y epifitas; frecuentemente con árboles 

espinosos dominantes. 

Se clasifican de acuerdo con la altura y la persistencia o caducidad de la 

hoja: 
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Clasificación por altura: 

Selva baja "SB" 

Selva mediana "SM" 

Selva al ta "SA" 

Entre 4 y 15 metros. 

Entre 15 y 30 metros. 

mayor de 30 metros. 

Clasificación por persistencia y caducidad de la hoja: 

Caducifolia "c". - Más del 75'7o de los árboles tiran las hojas en la época más S.!:_ 

ca del año. Principalmente en laderas de cerros. 

Caducifolia espinosa "k".- Semejante a la anterior, pero con árboles dominantes 

espinosos. Principalmente sobre terrenos planos con deficiencia de drenaje. 

Subcaducifolia "s". - Entre el 50'7o y 75% de las especies tiran las hojas en la é 

poca más seca del año. 

Perenifolia "p" .- Más del 75% de las especies conservan las hojas todo el año. 

Subperenifolia "g". - En la época más seca del año, entre el 25'7o y 50'7o de los á.E_ 

boles tiran las hojas. 

De Galería "g" .- Selva que se desarrolla en candiciones de mayor humedad a lo -

largo de arroyos y ríos. 

Ejemplos: 

Bpq.-

SAp.-

SBs.-

Bosque de pino (pinus spp.) y encino (Quercus spp.), en donde el pri

mero domina al segundo. 

Selva alta cuyos árboles dominantes sobrepasan los 30 metros de altura 

y durante todo el año consevan las hojas. 

Selva baja, con árboles cuya altura está comprendida entre los 4 y 15 

metros, los cuales durante la época más seca del año entre un 50% y -

66 



75% tiran las hojas. 

V MATORRALES 

Vegetación arbustiva que generalmente presenta ramificaciones desde la base 

del tallo, cerca de la superficie del suelo y con altura variable pero casi sie!!l 

pre menor de 4 r.~etros. Se distribuyen principalmente en las zonas áridas y semi

áridas del país. 

Se han considerado los siguientes tipos de matorrales de acuerdo a su fiso

nomía, habitat y composición florística: 

Matorral subtropical.- Tipo de vegetación que se desarrolla en una gran zona de 

transición ecológica, entre la Selva baja caducifolia, bosques templados y mato

rrales de condiciones más secas, en el occidente y centro del país. La mayor pa.E_ 

te de las plantas pierden su follaje durante un período prolongado del año. 

Matorral submontano.- Comunidad formada principalmente por elementos inermes y c~ 

ducifolios por un breve período; se desarrolla entre los límites de los matorra

les áridos, bosques de encinos y selva baja caducifolia, principalmente en las 

partes bajas de ambas vertientes de la Sierra Madre Oriental en su porción sep-

tentrional. 

Matorral crasicaule. - Ti¡> o vegetativo formado por cactáceas grandes que incluyen 

a las nopaleras y los cardenales. Se desarrolla principalmente en las zonas ári

das y semiáridas del país. 

Matorral sarcocaule.- Cominidad vegetal cracterizado por la dominancia de arbus

tos de tallos carnosos, algunos con corteza papirácea. Se presenta generalmente 
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sobre terrenos rocosos y suelos someros, en regiones costeras 

península de Baja California. 

de Sonora y la -

Matorral desértico rosetófilo.- Tipo de vegetación dominada por especies con h.2_ 

jas en roseta, que se desarrolla preferentemente sobre suelos someros de cerros 

de orígen sedimentario. Se distribuye ampliamente en las zonas áridas y semiár.!:_ 

das de México. 

Matorral desértico micrófilo.- Comunidad formada por más elementos arbustivos de 

hoja o folíolo pequeño, que se encuentra generalmente en terrenos aluviales; am

pliamente distribuida en las zonas áridas y semiáridas del norte del país. 

Estos tipos de vegetación se delimitan con colores y pantallas diferentes. 

Dentro de estos matorrales, se clasifican por su fisonomía las siguientes comu

nidades representadas por claves: 

Ma terral inerme "Mi". - Comunidad formada por más del 70% de plantas sin espinas• 

como los matorrales de gobernadora (Latrea tride tata), hojasén (Flourensia cer

nua), negua blanca o trompillo (Cardia greggii), hierba de burro (Fransería dum.2_ 

sa), etc. 

Matorral subinerme ''Mb'' .- Comunidad compuesta por plantas espinosas e inermes, -

cuya proporción de unas y otras es mayor de 30% y menor de 70%. Algunos elemen

tos que forman este tipo de mat.orral son: barreta (Halietta parvifolia) • cenizos 

(Leucophyllum spp.), granjeno (Celtis pallida), acibuche (Forestiera spp.), cos~ 

guate (Ipomoea spp.), etc. 

Matorral espinoso "Me". - Formado por más del 70% de plantas espinosas. Entre los 

matorrales de este tipo son frecuentes los de huizache (Acacia amentacea), mes-
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quite (Prosopis spp.), granjero (Celtis pallida), acibuche (Forestiera spp.). 

Chaparral ''Ml" .- Asociaciones generalmente densas de encinos bajos ( Quercus 

spp.), acompañados frecuentemente por manzanita (Arctostaaphy los pungens), C_2 

toneaster, Adenostoma, Cercocarpus, y otras especies arbustivas; comunmente se 

encuentra en la zona de contacto del clima templado subhúmedo con los climas 

semicálido, templado y semifrío, en sus grados de humedad; árido y semiárido, 

se le observa por arriba del nivel de los matorrales de las zonas áridas, de -

pastizales na~urales y en ocasiones mezclado con los bosques de pino y encino. 

Matorral de coníferas "Mi".- Comunidad arbustiva generalmente densa que se des~ 

rrolla principalmente cerca del límite altitudinal de la vegetación arbórea. 

Las asociaciones más conocidas están formadas por Pinus colminicola y Juniperus 

monticola; en ocasiones Pinus cembroides y Juniperus monosperma llegan a formar 

matorrales más abiertos. 

OTROS TIPOS DE VEGETACION 

Manglar "Vm" .- Vegetación arbórea muy densa con altura hasta de 25 metros, con 

raíces parcialmente aéreas en forma de zancas; crece en zonas bajas y fangosas 

de las costas, en esteros, lagunas costeras y estuarios de los ríos; siempre 

bajo la influencia de agua salabre, las plantas que lo forman reciben el nombre 

común de mangles: mangle rojo (Rizophora mangle), mangle prieto (Avicennia ge.E. 

minans), mangle blanco (Laguncularia racemosa) y botoncillo (Conocarpus erectus). 

P~al "V~,".- Vegetaci.ón herbácea que se desarrolla en lugares pantanosos de 

las planicies cesteras, con agua permanenete de un metro de profundidad, aprox.!,_ 

madamente; vive enraizada al fondo pero sus hojas anchas sobresalen del agua..-
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Algunas de las plantas que lo constituyen son: popoay (Calathea sp.), quent6 -

(Thalia geniculata) • platanillo (Heliconia spp.) y algunas especies graminoides 

acuáticas como Leersia, Paspalurn, Panicum, Cyperus, etc. 

Tular "Vt".- Asociación de plantas herbáceas enraizadas en el fondo del agua y 

cuyos tallos sobresalen de la superficie, desarrollándose principalmente en la

orilla de los lagos, lagunas; sus hojas son angostas o carecen de ellas. Ccxnun

mente reciben el nombre de Tules, (Typha spp. Scirpus spp.). En esta categoría 

se incluyen además los llamados carrizales (Phragmites communis, Arundo donaz, 

etc.). 

Cardenal ''Me".- Agrupaci6n de plantas crasas, con altura a veces hasta de 5 y 10 

metros; generalmente se encuentra en zonas de clima cálido, semicálido y templ!!_ 

do, con grados de humedad frío y semiárido. Se incluyen aquí los comunmente co

nocidos como garambullo (Myrtillocatus geometrizans); 6rganos candelabros, car

dones, (Lemaireocereus spp.) sahuaro (Cornegia gigantea); viejitos (Cephalace-

reus senilis); teteches (Neobuxbaumia tetetza) gigantes (Neobuxbaumia mexcalen

sis), etc. 

Nopalera ''Mn".- Asociación de plantas comunmente conocidas como nopales, carde~ 

ches, cholla, tasajillo, alicoche, etc. (Opuntia spp) que se encuentra general

mente en las zonas áridas y semiáridas del país. 

Crasi-rosulifolios espinos os ''Mr". - Asociaciones de plan tas con hojas dispuestas 

en roseta, carnosas y espinosas como magueyes (Agave spp.), guapillas (Hechtia 

spp.). lechuguilla (Agave lechuguilla), espadín (Agave striata), sotoles (Dasy

lirion spp.), etc. 
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Izota1 "Mz". - Formado por los llamados izotes en el sur de México y palmas en el 

norte, se encuentran en las zonas áridas y semiáridas. Constituyen asociaciones 

importantes la palma china (Yucca periculosa) etc. 

Vegetación de desiertos arenosos ''Md". - Manchones de vegetación que invaden las 

dunas de las zonas áridas y las va fijando progresivamente, por lo general pro

ceden de las áreas circunvecinas estando formados frecuentemente por mezquite -

(Prosopis spp.), gobernadora (Larrea Tridentata), nopales (Opuntia spp.), sala

dillo (Atriplex spp.), etc. 

Vegetación halófila ''Mh".- Agrupaciones vegetales que se desarrollan sobre sue

los con alto contenido de sales; se encuentran en las partes bajas de las cuen

cas cerradas de las zonas áridas y semiál·idas y áreas de marismas en ambos lit~ 

rales. Se. incluyen en esta categoría las comunidades gipsófilas, ya que frecue!l 

temente están asociadas, dificultándose su separación a nivel de fotointerpret~ 

ción y cartografía. Son comunes las asociaciones de chamizo (Atrip1P-x spp.), 

jauja o saladilla (Suaeda spp.), vidri11o (Batís marítima); así como las de Se-

linocarpus purpusianus, Petalonyx crenatus, Dicranocarpus 

ría spp. 

parviflours, F1ave--

Mezquital ''Mk". - Comunidad dominada por mezquites (Prosopis spp.) y huizaches 

(Acacia spp.) que desarrollan un fuste bien definido sobrepasando a veces los 

4 metros de altura. Crecen por lo general en suelos profundos. 

Vegetación de dunas costeras "Vu".- Comunidad vegetal que se establece en las 

dunas localizadas a lo largo de las costas, por lo que pierden su movilidad, a]:. 

gunas de las especies que pueden presentarse son: nopal (Opuntia di11enii), uva 

marina (Cocco1oba spp.), piftuela o timbiriche (Bromelia pinguin), 1pomoea pes--
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caprae, Crot:.o:• punctatus, Sporobolus sp., y otras especies arbustivas y arbóreas 

que pueden proceder de 1 . .9. veg'etación con ti.gua. 

Palmar "Vp". - Asociación de plantas monopódicas comunmente conocidas como palmas 

en las zonas tropicales, que pueden alcanzar partes considerables, se les encue~ 

tra fi.-ecuentcmente dentro de las selvas o co;no resultado del disturbio de las 

mismas; también sobre suelos con características de sabana. Algunos de los palm!!.. 

res más conocidos son los formados por el guano (Sabal mexicana) corozo o coyol 

rca 1 (Schccl.ea liebmannii) guacuyul (Orbignya guacuyule), tas is te (Paurotis wrig!l 

tii.), etc. 

Sabana "Vs". - Praderas principalmente de gramíneas ásperas amacolladas con vege

tación arbórea dispersa sobre suelos de drenaje deficiente que se inundan en la 

época de lluvias y en la sequía se endurecen extremadamente al perder el agua.-

Los pastos más frecuentes son: Andropogon bicornis, Paspalum pectinaturn, P. pli_ 

ca tul11m, ,\ndropogon al tus, lmperata sp. y Panicum maximum. Las ciperáceas más C,2 

.nunes son: Dichromena ciliata, Killinga, brevifolia, y Cyperus spp. Los princi-

1•alc"' c.>:np.,nent:es arbóreos son: Jícaro o cuautecomate, (Crescentia ala ta, C, 

cujete) t:<Ichicón o raspavieja (Curatella americana) nanche, (Byrsonima crassif.2, 

1'.:t), etc. Se incluyen aquí las conocidas como sabanas de montaña y vegetación 

sabnn oidc. 

Vegetación de galería "Vg". - Aquella que se localiza en los márgenes de ríos o !!.. 

rr•,yus en condiciones favorables de humedad local. Fisonómicamente es diferente 

al rc-sto de la V<,getación que la rodea. 

Pradera de alta montaña "Vw".- La forman comunidades de plantas de pocos centím~ 

tros de alt:.ura, con aspecto cespitoso o arrosetado, localizadas generalmente arri 
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ba de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, después del límite altitudinal -

de la vegetación arbórea y cerca de las nieves perpetuas. La constituyen princ~ 

palmente especies de crucíferas y gramíneas. 

VEGETACION SECUNDARIA 

Vegetación Secundaria.- Comunidad originada por la destrucción de la vegetación 

primaria que puede encontrarse en recuperación tendiendo al estado original y -

en otros casos presenta un aspecto y composición diferente, se desarrolla en á

reas agrícolas abandonadas y en zonas desmontadas para diferentes usos. 

AREAS SIN VEGETACION APARENTE 

Areas sin vegetación aparente "Dv". - Se incluyen bajo este rubro los eriales, 

depósitos de litoral, jales, dunas, y bancos de ríos que se encuentran despro-

vistos de vegetación o ésta no es aparente para considerarla bajo alguno de los 

conceptos de vegetación antes seña.lada. 

EROS ION 

Erosión.- Desgaste del suelo causado por la acción del agua o del viento, en la 

carta impresa aparece representada por una pantalla abierta. 

AREAS EN PROCESO DE DESMONTE 

Areas en proceso de desmonte "W". - Todos aquellos terrenos donde la vegetación 

está siendo eliminada con fines diversos, tales como la agricultura, ganader~a, 

centros de población, etc. 
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Eje1.1pl.os: 

Una clave puede estar integrada hasta por tres términos, lo cual indica que no 

es práctico o posible l.a separación de l.os conceptos que por separado represeg_ 

tan cada uno de el.los. El. orden en que están escritos índica l.a dominancia, 

Ejemplos: 

r-fbnc.-

Pn-Me.-

Vap.

(SMk). -

Indica la asociación de tres condiciones de vegetación donde el mat_2 

rral subínerme domina a la nopal.era y esta a su vez al cardenal. 

Asociación de dos tipos de vegetación donde el pastizal domina fiso

nómicamente al matorral espinoso. 

Sei'1a1a dos condiciones vegetativas donde el popal domina el palmar. 

Selva secundaria derivada de una selva mediana subcaducifolia. 

SERVICIOS EN LA POBLACION 

Todas las poblaciones que aparecen en la carta de uso del suelo, incluyen 

información referente a: nombre de los poblados, número de habitantes y servi

cios de que disponen. 

El dato del censo es obtenido de los publicados por la Dirección General 

de Estadística para la última década. En caso de que el poblado no aparezca en 

la lista de los censos, se deberá censar directamente por el recopilador de se!:. 

vicios. 

Estos datos solamente se recaban para poblaciones menores de 40,000 habita!!_ 

tes. 

Ejemplo: 

Juárez l.3,250 

Población 

1af(2)-2a-3b-4b-5(a)bc-7ab(2)c-8ab(3/6)(1/3)c-9a-10abc(d). 

Juárez. 
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13,250 

1af (2) 

Za 

3b 

4b 

5 (a) be 

6c 

7ab (2)c 

8ab(3/6)(1/3)c 

9a 

10abc (d) 

NOTA: 

Habitantes 

La población se abastece de agua de un manantial y de 

dos pozos. 

El agua se conduce por medio de tubería. 

Almacenamiento en tanque elevado. 

Distribución por medio de Hidratante 

Eliminación de excretas, existe alcantarillado que no 

funciona, la población emplea fosas sépticas y 1etri-

nas. 

Hay un centro de Salud. 

Cuenta con rastro, dos cementerios y un mercado. 

Hay una escuela pre-primaria, tres primarias hasta se~ 

to año, una hasta tercer año, y una escuela secundaria. 

Recibe energía eléctrica por línea. 

Hay una oficina de correos, una de telégrafos y serví-

cío telefónico. Existe equipo de radiocomunicación que 

no funciona. 

La ausencia de un número o de una letra significa que 

no existe el servicio correspondiente. 
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s M 8 
AGRICULTURA DE TE MPORAL ----
AGRICULTURA NOMA DA 

AGRICULTURA DE R !EGO 

AGRICULTURA DE R !EGO EVENTUAL __ 

RIEGO SUSPENDIDO 

CULTIVOS ANUALES------

CULTIVOS SEMI PERMANENTES 
PAPAYA------------

Pl~A -------------
PlATANQ ___________ _ 
CAÑA DE AZOCAR ________ _ 

OTROS-------------

CULTIVOS PERMANENTES-----
COCOTERO ___________ _ 

FRUJAL LEÑOSO---------
HENEQUEH----------
MAGUEY------------

o 
T 

N 

• .. 
~ [i] 

A 

s 

r 

h 

L o G A 

MATORRAL SUBTROPICAL -----

MATORRAL SUBMONTANO -----

MATORRAL CRASICAULE -----

MATORRAL SARCOCAULE _____ _ 

MATORRAL DESERTICO ROSETOFILO _ 

MATORRAL DESERTICO MICROFILO __ 

MATORRAL INERME MI 

MATORRAL SUBINERME Mb 

MATORRAL ESPINOSO Me 
CAffOONAL Me 
NOPALERA Mn 
CRASl·ROSULIFOl.IOS ESPINOSOS---- M• 

ll01Al Ms 

VEGETACION DE DESIERTOS ARENOSOS EJ 
NOPAL------------- n ~ :::: ::::~~~~~~~~~~~~~=~::::: "~M,_LA____ ~ 
PASTIZAL CULTIVADO------- r-.:::-:i 

MATORRAL DE CONIFERAS ~ 

SELVA BAJA----------

SELVA MEDIANA _______ _ 

SELVA ALTA _________ _ 

CADUCIFOl.IA -----------
CADUCIFOLIA ESPINOSA ______ _ 

SUBCAOUCIFOl.IA--------
SUBPERENNIFOUA --------
PERENNIFOLIA----------

.. .. 

MANGLAR----------~ 

POPAL-~~---------t.. .-J 
TU LAR------------~ 

VEGETACION DE DUNAS COSTERAS--1·.:}':·:·:1 

DE GALERIA___________ • -

:::~: MESOFILO DE MONTAÑA--1== ~ 
BOSQUE DE GALERIA -· • VEGETACION DE GALERIA [:::] 

BOSQUE CULTIVADO - --PRADERA DE ALTA MONTANA 

OYAMEL-----------
CEORO BLANCO----------
CARPINUS ___________ _ 
EUCALIPTO ___________ _ 

AllE--------------
ENE.BRO------------
ALAMO ____________ _ 

LIQUIDAMBAR----------
PINO-------------
ENCINO-------------
PIRUL------------
AHUEHUElE-----------
CASUARINA __________ _ 

SAUCl-------------
OTRAS ESPECIES----------

EJEMPLO: 

.. 
d 

h 
1 
k 

p .. 

VEGETACION SECUNDARIA-----G 

AREAS SIN VEGETACION APARENTE-! <*·;;-1 
EROS ION ~ 
---~ 

AREAS EN PROCESO DE OESMONfE-ti,=:_.~~1 _,,_ 
LIMITE ENTRE UNIDADES .....-....___.. 
PUNTOS DE-VERIFICACION ____ _ o 

BOSQUE DE PINO MEZCLADO CON MATORRAL INERME Y CHAPARRAL 



- - - ~. 

SERVICIOS EN LA POBLACION 

ABASTECIMIENTO DE AGUA-1 FORMA DE DISTRIBUCION-4 EDUCACIONAL -----ª· 
MANANJIAL --------A 
RIO O ARROYO_ ------8 
LAGUNA _____________ e 
BOR00----------0 
PRlSA _ _ _ --- ·------E 
POZD------------f 
FORMA DE CONDUCCION--2 
JUBERIA.------- -· ---A 
CANAL---------·- _____ a 
Vt.HICULO MOJORl/AOO---C 

ANIMAL----·----- ---D 
HUMANO--------- ______ E 
MEDIO DE ALMACENAMIENT0 _3 
ALJIBE.- ____ ---------- - - __ A 

JANQUE ELEVADO---- -----B 
CAJA DE AGUA -- -·- - ------C 

lOMA DOMICILIARIA----- A 
HIDRANTE ______ H 

ELIMINACION DE EXCRETAS _ 5 
ALCANlARILLADD-------- A 

FOSA SEPTICA---------------- --B 
lElRINA ________ C 

ASISTENCIAL _______ 6 
HOSPITAL------------- A 
CLINICA _____ ----------- B 
CENTRO DE SALUQ __ ------ C 
CASA DE SALUD ______ --- ___ O 

MUNICIPAL __ ·-·-·--·---7 
RASTRO _____ ------· 

CE.MEN1E.R10-------- 8 
MERCADO--------_ ----C 

f CLAV>) NO t.STA EN SERVICIO 
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PRE-PRIMARIA----- A 
PRIMARIA --------ª SECUNDARIA _______ C 
PREPARATORIA ________ O 

NORMAL -- -- ---- ... ______ f. 
E.NSE.ÑANIA SUPE.RIOR ______ f 
CORRIENTE ELECTRICA ___ 9 
LINEA---- __ ----·· __ A 
GtNERADA EN H LUGAR _____ 8 
COMUNICACIONES --- - 10 
CORRE.O-------~ ___ A 
1HE.GRAfQ _______ ----B 
fELEfONO ___________ e 
RADIO COMUNICACIQN _______ Q 

RADIO DIFUSORA ___ .. --E 
SE.ÑAL DE. tv __________ f 



CARTA EDAFOLOGICA 

METODOLOGIA EMPLEADA: 

Para la elaboración de la Carta Edafológica se van a emplear las siguien

tes cartas: Geológica, Uso del Suelo, Climática, y lógicamente la Topográfica. 

Además, las fotografías aéreas 1:25000 y 1:30000 seguirán siendo 1a materia pr.!:_ 

ma al realizar la fotointerpretación. 

Los procesos que se siguen para su realización son los siguientes: 

1.- Inspección preliminar. 

Donde se analiza la información básica, se traza un itinerario para posterior

mente realizar el recorrido de campo y luego llevar a cabo la discusión de cr.!:_ 

terios. 

2.- Fotointerpretación. 

3.- Verificación de Campo. 

4.- Análisis de Muestras. 

En donde se realiza lo siguiente: 

Preparación de la Muestra: 

Pesado 

Determinación de la capacidad de intercambio catiónico total. 

Determinación de sodio, potasio, calcio y magnesio intercambiables. 

Determinación de fósforo asimilable. 

Determinación de textura. 

Determinación de P H 
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5.-

Determinación de colores en seco y húmedo. 

Determinación de conductividad eléctrica. 

Determinación de materia orgánica. 

Determinación de sulfatos y carbonato de calcio 

Determinaciones mineralógicas. 

Cálculos y reporte 

Revisión. 

Reinterpretación. 

Llevándose a cabo la interpretación final y la clasificación definitiva de los 

puntos de verificación, así como la concordancia entre puntos y denominación de 

unidades cartográficas. 

6.- Transferencia. 

Se transfieren los datos de las fotografías aéreas a la base cartográfica, ade

más se da numeración a los puntos de verificación y se liga con las hojas adya-

centes. 

7.- Envío a Edición. 

La representación cartográfica nos va a indicar: 

a) Unidad de suelos - Tipo de suelos puros o asociados y dominancia de -

cada uno de los indicados, en relación con los otros que aparecen en 

la clave. 

b) Fases químicas - Presencia de salinidad y sodicidad en la unidad car

tográfica. 

c) Fases físicas - Presencia de un estrato duro, coherente y continuo que 

limita el desarrollo de fragmentos de él en la superficie, en grado -
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tal que impida el uso de maquinaria agrícola. 

d) C1ase textura1 - Granu1ometría de 1os 30 cms. superficia1es. 

e) Altimetría - Representación del re1ieve por medio de curvas de nive1. 

CONTENIDO DE IA CARTA: 

Definición de Horizontes: 

Los horizontes y las características diagnósticas son la base del sistema 

de clasificación de sue1os. 

HORIZONTE A HISTICO.-

HORIZONTE A MOLICO.-

HORIZONTE A UMBRICO.-

HORIZONTE A OCRICO.-

HORIZONTE B ARGILICO.-

HORIZONTE B NATRICO.-

HORIZONTE B ESPODICO.-

Capa superficia1 con más de 20% de materia orgá

nica en áreas con drenaje natura1 deficiente (TUR 

BERAS). 

Capa superficial blanda de color obscuro, rica 

en materia orgánica y nutrientes. 

Capa superficia1 b1anda de co1or obscuro, rica 

en materia orgánica y pobre en nutrientes. 

Capa superficia1 de color c1aro o pobre en materia 

orgánica, o con ambas características. 

Capa ubicada generalmente abajo de un horizonte A, 

en la que ha habido acumulación de arci11a. 

Capa que además de las características de1 horizo~ 

te B argí1ico, tiene exceso de sodio y estructura 

en forma de co1unmas. 

Capa con horizonte inferior de acumulación de hi~ 

rro y materia orgánica, por 10 que es de color más 

obscuro o rojo que el horizonte A. 
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HORIZONTE 13 OXICO. -

HOltIZON'l'E B CAMBICO.-

HORIZOOTE ALBICO. -

HORIZONTE CALCICO.-

UOEIZONTE GYPSICO.

HOJ{IZONTE SALICO. -

HORIZONTE GLEYICO.-

110!-~IZONTE PLINTICO.-

Capa roja o amari11a intensamente a1terada y em

pobrecida, es muy permeable a pesar de ser arci-

1losa (CAOLINITA). 

Capa ubicada abajo del horizonte A, con caracte

rísticas incipientes de 1os otros horizontes B,

o por lo menos con estructura de suelo, no de ro 

ca. 

Capa intermedia deco1orada y muy permeab1e, 1oc~ 

1izada entre un horizonte A y un B, o un tepeta

te. 

Capa con abundante acumu1ación de material ca1-

cáreo. 

Capa con abundante acumu1ación de yeso. 

Capa con abundante acumu1ación de sales. 

Capa saturada de agua estacional o permanente. 

Presenta manchas rojas o amari1las y puede ser de 

coloración verdosa o azu1ada. Norma1mente no per

mite el crecimiento de raíces. 

Capa profunda con notab1es manchas rojas formadas 

por agregados de hierro, que a1 secarse, se endu

recen en forma permanente. 
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UNIDADES DE SUELOS DEL SISTEMA FAO/UNESCO 1970>'< 

* Modificado por DETENAL 

ACRISOL (A). -

PLINTICO (Ap). -

GLEYICO (Ag) • -

HUMICO (Ah) . -

FERRICO (Af) .-

ORTICO (Ao).-

ANDOSOL (T) • -

MOLICO (Tm). -

Sue1os con horizontes A. Ocrico o Umbico y B Argí1ico, muy 

pobres en nutrientes. Adecuados para explotación foresta1; 

también pueden dedicarse a actividades agropecuarias, aun

que el costo de ferti1ización y encalado sería muy e1evado. 

Sue1os con un Horizonte Plíntico. Inaprovechables o de pr_2 

duc tividad muy baja. 

Sue1os con un Horizonte Gléyico. Inaprovechab1es o de pro

ductividad muy baja. 

Suelos con e1evado contenido de materia orgánica. Sólo con 

inversiones elevadas y constante ferti1ización y enca1ado 

resu1tan productivos, especialmente en praticultura. 

Sue1os con mínima capacidad para retener agua y nutrientes. 

De productividad baja, ya que requieren de ferti1ización -

frecuente. 

Sue1os sin ninguna propiedad especial, salvo las descritas 

para el grupo. 

Sue1os derivados de cenizas volcánicas recientes, muy 1ige

ros y con alta capacidad de rete~ción de agua y nutrientes. 

Por su a1ta susceptibilidad a la erosión, así como para 1a 

fuerte fijación de fósforo que presentan, deben destinarse 

a explotación forestal o a establecimiento de parques recre!!. 

tivos. 

Suelos con horizonte A Hólico. 
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HUMICO (Th) . -

OCRICO (To). -

VITRICO (Tv) • -

ARENOSOL (Q). -

ALBICO (Qa). -

LUVICO (Qi). -

FEP.RALICO (Qf).

CAMBICO (Qc).

CAMBISOL (B). -

GELICO (Bx) . -

GLEYICO (Bg). -

VERTICO (Bv) . -

CALCICO (Bk) . -

Suelos con horizonte A Umbrico. 

Suelos con horizonte A Ocrico. 

Suelos de textura gruesa y con fragmentos de vidrio volcán.!_ 

co. 

Suelos de textura gruesa y de baja capacidad para retener 

nutrientes. Excesivamente lavados. De uso exclusivamente 

pratíco1a y de muy baja productividad. 

Suelos excesivamente lavados· y pobres en nutrientes. 

Suelos con acumulación incipiente de arcilla. 

Suelos con características incipientes de horizonte B Oxico. 

Suelos con características de horizonte B Cámbico. 

Suelos con horizonte A Ocrico o Umbrico y B Cámbico. El uso 

a que pueden destinarse se describe en cada uno de los sub-

grupos. 

Areas con nieves perpetuas. No aprovechables. 

Suelos con horizonte G1éyico a más de 50 cm. de profundidad, 

o saturados con agua estacionalmente. Utilizables preferen-

temente en praticultura con limitaciones o mediante drenado 

para cultivos de raíces someras. 

Estos suelos presentan agrietamiento notable cuando se secan. 

Adecuados para actividades agropecuarias. con productividad 

de media a buena. Por ser arcillosos y pesados tienen prob1~ 

mas de manejo. 

Suelos con horizonte Cálcico o uniformemente calcáreo. De a]:. 

ta productividad agropecuaria, que debe mantenerse mediante 

fertilización. 
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HUMICO (Bh) . -

FERRALICO (Bf).-

CRCMICO (Be) . -

DISTRICO (Bd) .-

EUTRICO (Be). -

CASTANOZEM (K).-

LUVICO (Ki).-

CALCICO (Kk). -

HAPLICO (Kh). -

CHERN OZEM (C) • -

LUVICO (Ci).-

Suelos con horizonte A Umbrico. El mejor uso a que pueden 

destinarse es el forestal. Para praticultura o agricultu

ra, requieren de abundante ferti1ización y encalado. 

Suelos con baja capacidad para retener agua y nutrientes.

Pueden destinarse a explotación forestal, pratíco1a o agr:f. 

cola, a través de fertilización intensa y permanente. 

Suelos de color rojo intenso. Adecuados para explotación 

forestal. Pueden dedicarse a actividades agrícolas, parti

cularmente a la praticultura, con adecuada fertilización. 

Suelos muy pobres en nutrientes. Prácticamente inaprovech~ 

bles en actividades agropecuarias. 

Suelos sin ninguna propiedad especial, salvo las descritas 

para el grupo. 

Suelos con horizonte A Hó1ico de color pardo obscuro y ac.!:!:_ 

mu1ación calcárea y horizontes Cálcico o Gypsico. De alta 

productividad agrícola o pratíco1a. 

Suelos con horizonte B Argí1ico. Susceptibles de saliniza.E,. 

se o saturarse con sodio, si se riegan con agua de mala c~ 

lidad. 

Suelos con horizonte Cálcico o Gypsico. 

Suelos con acumulación calcárea moderada, abajo del horizo~ 

te A. 

Suelos con horizonte A Hólico de color negro y acumulación 

calcárea u horizontes Cálcico o Gypsico. De alta producti

vidad agrícola o pratíco1a. 

Suelos con horizonte B Argí1ico. Susceptibles de salinizar-
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CALd:tdO (Ck). ª 

H.APL'.tdú (clh) , -

GLE:Y1d0 (ttg) ... 

LtlV'.tco (í.H.), ~ 

dALCAltidú (Hé).~ 

HAPi..J:Có (tth) .-

PL'.rn't:tCó (Fp) , -

ltUM'.tcó (Fh} • -

ACittco (F'a.) .... 

1tob1CO (F'r} • -

se o sa.~urarse coft sodio, si se rieg&tl ~ofi agua de ftla1a caw 

1ida.d. 

Suelos cott horí~ohte Cálcíéo o ~ypsico, 

Suelos coft aeurrtulaci6n calcárea moderada., abajo del hori~ó!l 

te A. 

Suelos coft hori~onte A M61ico. su uso está éft fUfieiátt de los 

subgrupos que se describen a corttifiuatli6n. 

Suelos eon hori~Oftte Gléyea.· AdécUAdos para cultivos ~ue t'º

ler&ft exceso de a.gua. mediante obras de drertaje. Pueden des

tifiarse a. otro tipo dé cultivos. 8ort de fertilidad moderada. 

suelos cort horí~ortte n Argíiico. úe fertilidad ~oderadá. 

suelos cort material calcáreo. be fertilidad alta y de fácil 

írtá.tlejo ert gerteral. 

Suelos sin otra característica especial, salvo las aescritas 

para el grupo. Pueden preserttar horizottte n Cámbico. De fe& 

tilidad moderada aita. 

Suelos con horizofite n oxico, Sott de coiores :rajas ó atrta.riw 

11os y propios de ~ortas tropicales. De fertilidad baja y 

propensos a tornarse irtfértiles si se 1és dedica a la agri~ 

cultura. beben destinarse á la explotación de la selva qué 

sus tett tan. 

Suelos con harizottte ~iífitico. 

Suelas cort alto contenido de materia orgánica. 

Suelos prácticamefite sin capacidad para la rétettciém de nu• 

trietttes. 

Suelos de color roja itttenso. 
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XANTICO (Fx). -

ORTICO (Fo). -

FLUVISOL (J). -

TIONICO (Jt) . -

GLEYICO (Jg). -

CALCARIC O (J c) • -

DISTRICO (Jd). -

EUTRICO (Je) . -

GLEYSOL (G). -

PLINTICO (Gp) . -

VERTICO (Gv) • -

MOLICO (Gm). -

HUMICO (Gh). -

Suelos de color amarillo. 

Suelos sin ninguna propiedad especial, salvo las descritas 

para el grupo. 

Suelos de origen aluvial reciente, que pueden tener un ho

rizonte A Ocrico. Muy variable en su fertilidad; los cult.!_ 

vos en los suelos fértiles dependen más del clima que de -

las características del suelo. 

Suelos con elevado contenido de azufre y extremadamente á

cidos. Infértiles. 

Suelos con horizonte Gléyico a más de 50 cm. de profundidad. 

Aptos para algunos pastos. 

Suelos calcáreos al menos en la superficie. Normalmente muy 

fértiles y de fácil manejo. 

Suelos prácticamente sin nutrientes. Infértiles. 

Suelos que van de contenido moderado a alto en nutrientes. 

Suelos con horizonte Gléyico a menos de 50 cm. de profundi

dad. Pueden destinarse a actividades agropecuarias con cul

tivos que toleran exceso de agua promedio de obras de dren!!_ 

je. Los subgrupos fértiles pueden destinarse a actividades 

agropecuarias normales. 

Suelos con horizonte Plíntico. Prácticamente infértiles. 

Suelos con agrietamiento notable cuando se secan. De ferti

lidad moderada. 

Suelos con horizonte A Mólico. De fertilidad moderada a alta. 

Suelos con horizonte A Umbrico. De fertilidad baja a moder~ 

da. 
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CALCARICO (Ge) • -

DISTRICO (Gd) . -

.t.::UTRICO (Ge).-

HISTOSOL (O).-

DISTRICO (Od). -

EUTRICO (Oe) . -

LITOSOL (I).-

LUVISOL (L). -

PLINTICO (Lp) . -

GLEYICO (Lg). -

VERTICO (Lv) • -

Suelos con material calcáreo, al menos en la superficie. 

Fertilidad generalmente alta. 

Estos suelos carecen casi totalmente de nutrientes. Infér-

tiles. 

Suelos sin ninguna propiedad especial, salvo las descritas 

para el grupo. De fertilidad moderada a alta. 

Suelos con horizonte A Hístrico. Su uso agropecuario está 

restringido fundamentalmente por las condiciones de drena-

je y acidez. 

Suelos extremadamente ácidos. Prácticamente infértiles·. 

Suelos ligeramente ácidos o alcalinos. Moderadamente produE_ 

tivos, mediante obras de drenaje. 

Suelos de menos de 10 cm. de espesor sobre roca o tepetate. 

No aptos para cultivos de ningún tipo. Pueden destinarse al 

pastoreo. 

Suelos con horizontes A Ocrico o Umbrico y B Argílico. Ricos 

en nutrientes. Su uso está en función de los subgrupos que-

se describen a continuación. 

• Suelos con un horizonte Plíntico. De productividad baja. 

Suelos con horizonte Gléyico. El problema que presentan es el 

drenaje, por lo que ¡,ueden destinarse a cultivos que toleran 

exceso de agua, o a través de obras de drenaje para cultivos 

regionales. De fertilidad moderada. 

Suelos con agrietamiento notable cuando se secan. De fertil.!_ 

dad moderada y susceptibles de salinizarse por riego con a

gua de mala calidad, siendo difícil su recuperación. 
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CALCICO (Le). -

ALBICO (La).-

FERRICO (Lf) .-

CROMICO (Le) . -

ORTICO (Lo) • -

NITOSOL (N).-

HUMICO (Nh) .

DISTRICO (Nd) . -

EUTRICO (Ne). -

PLANOSOL (W). -

SOLODICO (Ws) • -

Suelos con horizonte cálcico o presencia de material calcá

reo,. al menos en la superficie. De fertilidad moderada a a~ 

ta. 

Suelos con horizonte Albico. Son de fertilidad que va de b!!_ 

ja a moderada. Adecuados para explotación forestal o pratí

cola. 

Suelos con baja capacidad para retener agua y nutrientes, 

de manchas rojas notables. Adecuados para explotación fore-2_ 

tal, pues su fertilidad es baja. A través de fertilización 

constante y abundante pueden destinarse a la agricultura. 

Suelos de color rojo intenso. De fertilidad moderada. 

Suelos sin ninguna característica especial, salvo las des

critas para el grupo. De fertilidad moderada. 

Suelos con horizonte B Argílico muy profundo. La mayoría son 

de los más fértiles de las zonas tropicales. Requieren de -

fertilización constante y abundante. 

Suelos con materia orgánica abundante en todo el suelo. 

Suelos muy pobres en nutrientes. 

Suelos con contenido moderado, a alto de nutrientes. 

Suelos con horizonte Albico sobre un horizonte B Argílico. 

Arcilla pesada o tepetate que ocaciona una condición de dr~ 

naje deficiente. Algunos de los subgrupos son adecuados pa

ra praticultura con buenos resultados. También pueden dest~ 

narse a cultivos <le raíces someras. Son suelos muy suscept~ 

bles a erosionarse. 

Suelos mal drenados y con apreciable contenido de sodio. 
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MOLICO (Wm) • -

HUMICO (Wh). -

DISTRICO (Wd) . -

EUTRICO (We). -

PODZOL (P) .-

PLACICO (Pp).-

GLEYICO (Pg). -

Hill1ICO 'Ph). -

ORTICO (Po). -

PODZOLUVISOL (D).-

GLEYICO (Dg). -

DISTRICO (Dd).

EUTRICO (De). -

RANKER (U). -

REGOSOL (R) . -

Sue1os con horizonte A M61ico. 

Sue1os con horizonte A Umbrico. 

Sue1os muy pobres en nutrientes. Prácticamente inférti1es. 

Sue1os sin ninguna propiedad especia1, sa1vo 1as sefia.1adas 

para e1 grupo. 

Sue1os con horizonte B Sp6dico. Todos 1os subgrupos deben 

destinarse a exp1otaci6n forestal. 

Sue1os con una capa endurecida en el horizonte B Sp6dico o 

sobre el mismo. 

Sue1os con un horizonte G1éyico. 

Sue1os con un horizonte A Umbrico. 

Suelos sin ninguna propiedad especia1, salvo las descritas 

para el grupo. 

Sue1os con un horizonte Albico que presenta profundas pen~ 

traciones hacia un B Argí1ico inferior; otros pueden prese!!_ 

tar agregados endurecidos con hierro o manganeso • Todos 

los subgrupos deben destinarse a exp1otaci6n forestal. 

Suelos con horizonte Gléyico. 

Sue1os muy pobres en nutrientes. 

Sue1os sin ninguna propiedad especial, salvo 1as sefia.1adas 

para el grupo. 

Sue1os con un horizonte A Umbrico y posiblemente un B Cám

bico. En genera1 de1gados y susceptibles de erosionarse. D~ 

ben destinarse a explotación foresta1 o pratíco1a según sea 

la vegetación natural que soporten. 

Sue1os formados por material suelto que no sea a1uvia1 re-
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GELICO (Rx). -

CALCARICO (Re) • -

DISTRICO (Rd). -

EUTRICO (Re) • -

RENDZINA (E). -

SOLONCHAK (Z). -

GLEYICO (Zg) • -

TAKYRICO (Zt). -

HOLICO (Zm) . -

ORTICO (Zo). -

SOLONETZ (S). -

ciente, como dunas, cenizas volcánicas, playas, etc., sin 

ningún horizonte diagnóstico, salvo posiblemente un A Ocrico. 

Su uso es muy variable según su origen. 

Se presentan en áreas con nieves perpetuas. 

Suelos formados de materiales calcáreo que pueden ser de d~ 

ferentes orígenes. 

Suelos muy pobres en nutrientes. Prácticamente infértiles. 

Suelos sin ninguna propiedad especial, salvo las señaladas 

para el grupo. 

Suelos con un horizonte A Mélico sobreyaciendo directamente 

a material calcáreo. De fertilidad alta en actividades agr~ 

pecuarias, con cultivos de raíces someras, propias de la r~ 

gión en que se encuentran. 

Suelos con horizonte Sálico o con elevado contenido de sales 

cuando menos en alguna de sus capas. No son aptos para act~ 

vidades agrícolas. Requieren de lavado intenso si se desti

nan a ese fin. Algunos pueden dedicarse a pastizales con es 

pecies resistentes. 

Suelos con horizonte Gléyico. Prácticamente irrecuperables. 

Suelos caracterizados por la presencia de costras arcillo

sas en la superficie. Inaprovechables e irrecuperables. 

Suelos con horizonte A Mélico. Presentan las condiciones me 

nos desfavorables para pastos. 

Suelos sin ninguna propiedad especial, salvo las descritas 

para el grupo. 

Suelos con un horizonte B Nártico. Son prácticamente irrec~ 
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GLEYICO (Sg). -

ALBICO (Sa).

MOLICO (Sm) • -

ORTICO (So). -

VERTISOL (V).-

PELICO (Vp) .

CROMICO (Ve).-

XEROSOL (X).-

LUVICO (Xl) • -

GYPSICO (Xg). -

CALCICO (Xk). -

HAPLICO (Xh) • -

perables. Algunos de ellos soportan pastos resistentes a1 -

sodio. 

Sue1os con un horizonte G1éyico. 

Sue1os con un horizonte A1bico. 

Sue1os con un horizonte A Mó1i~o. 

Sue1os sin ninguna propiedad especia1. 

Sue1os de textura arci11osa y pesada que se agrietan nota

b1emente cuando se secan. Tienen dificu1tades en su 1abr~ 

za, pero son adecuados para un.a gran variedad de cu1tivos, 

siempre y cuando se controle 1a cantidad de agua para que 

no se inunden o sequen. Si e1 agua de riego es de ma1a ca-

1idad, pueden sa1inizarse o a1ca1inizarse. Son muy buenos 

para pastos y para cultivos de tempora1. 

Suelos de color negro en la superficie. 

Sue1os de co1or gris en 1a superficie. Genera1mente de ma

nejo más fáci1 que los anteriores. 

Sue1os de zonas áridas y semiáridas con un horizonte A Ocr~ 

co, contenido moderado de materia orgánica; pueden presentar 

horizonte B Cámbico. En condiciones de disponibi1idad de a

gua, son a1tamente productivos. 

Suelos con horizonte B Argí1ico. 

Sue1os con un horizonte Gypsico. 

Sue1os con un horizonte Cálcico. 

Sue1os sin ninguna propiedad especia1. Los más férti1es de -

este subgrupo son 1os que tienen e1evado cuntenido de mate

ria1 ca1cáreo. 
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YERNOSOL (Y). -

TAKYRICO (Yt). -

LUVICO (Y1). -

GYPSICO 

CALCICO 

(Yg) • -

(Yk.). -

HAPLICO (Yh) .-

CLASE TEXTURAL 

GRUESA (1).-

MEDIA (2).-

FINA (3) .-

Suelos de zonas áridas con un horizonte A Ocrico con conte

nido bajo en materia orgánica, pueden presentar horizonte -

B Cámbico. En condiciones de disponibilidad de agua y fert~ 

1ización adecuada, son capaces de una elevada producción a

grícola. 

Suelos caracterizados por la presencia de costras arcillo

sas superficiales. 

Suelos con un horizonte B Argílico. 

Suelos 

Suelos 

con un horizonte Gypsico. 

con un horizonte Cálcico. 

Suelos sin ninguna propiedad especial. 

Se refiere a suelos r~e textura arenosa, de muy baja retención 

de agua y nutrientes, y con un drenaje interno excesivo. Si 

se usan en agricultura es recomendable agregarles abono ve.E_ 

de o estiércol. En caso de presentar fases químicas su rec~ 

perabilidad es relativamente fácil mediante lavados y apli

caciones de mejoradores. 

Se refiere a suelos de textura franca o limosa, con retención 

de agua y nutrientes moderada. Drenaje interno eficiente y -

de fácil manejo. Son susceptibles a sa1inizarse y sodifica,E_ 

se, en cuyo caso la recuperación es mas lenta y costosa que 

los anteriores. 

Se refiere a suelos de textura arcillosa, con retención de 

93 



FASES QUIMICAS 

SALINA 

LIGERA (1s) • -

MODERADA (ms) . -

ALTA (fs).-

agua y nutrientes, baja a a1ta según e1 tipo de arci11a. 

Drenaje interno 1ento y de difíci1 manejo. Si se destinan a 

1a agricu1tura requieren de un contenido de humedad estab1e. 

En áreas d·e tempora1 y sue1os agrietab1es se recomienda 1a 

introducción de pastos forrajeros. Estos sue1os son muy su

sceptib1es a sa1inizarse y sodificarse si son regados con -

agua de ma1a ca1idad. 

Limitante para cu1tivos muy susceptib1es. 

Limitante para 1a mayoría de 1os cu1tivos. 

Limitante para todos 1os cu1tivos. 

Las fases 1igera y moderadamente sa1inas son de fáci1 recuperación mediante 

1avado, excepto cuando 1a textura de1 sue1o es arci11osa. 

La fase a1ta es más difíci1 y costosa que 1as anteriores. 

SODICA 

Limitante para 1a mayoría de 1os cu1tivos. La recuperación de 1os sue1os !!:_ 

fectados es posib1e mediante 1a adición de mejoradores químicos, siempre y 

cuando se rea1icen obras de drenaje. 

FASES FISICAS 

CCNCRECIONARIA.- Capa endurecida con hierro. Genera1mente se encuenta en 
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DURICA.-

DURICA PROFUNDA.-

FRAGICA.-

GRAVOSA.-

LITIGA.-

LITIGA PROFUNDA.-

PEDREGOSA. -

PETROCALCICA.-

PETROCALCICA 
PROFUNDA.-

PETROGYPSICA. -

PETROGYPSICA 
PROFUNDA.-

zonas tropicales y suelos improductivos. 

Tepetate a menos de 50 cm. de profundidad. Suelos ad~ 

cuados para vegetación de raíces someras. 

Tepetate entre 50 y 100 cm. de profundidad. Limitante 

solo para vegetales de raíces profundas. 

Capa gruesa endurecida por presión a menos de 100 cm. 

de profundidad. Es recomendable destruirla mediante -

subso1eo. 

Fragmentos de roca o tepetate mayores de 7.5 cm. de 

diámetro que impide el uso de maquinaria agrícola. 

Roca a menos de 50 cm. de profundidad. 

Roca entre 50 y 100 cm. de profundidad. Limita so1ame!!_ 

te cultivos de raíces profundas. 

Fragmentos de roca o tepetate menores de 7.5 cm. de -

diámetro en el suelo. Limita el uso de maquinaria agrf. 

cola. 

Caliche endurecido a menos de 50 cm. de profundidad. 

Suelos adecuados para vegetación de raíces someras. 

Caliche endurecido entre 50 y 100 cm. de profundidad. 

Solo limita cultivos de raíces profundas. 

Capa de yeso endurecido a menos de 50 cm. de profundi-

dad. Suelos adecuados como pastizales o como material 

de construcción. 

Capa de yeso endurecida entre 50 y 100 cm. de profundi 

dad. Solo limita cultivos de raíces profundas. 
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UNIDADES 
DE SUELO 

1 g] 
llClllSOL 
PLINTICO 
Gl EYICO 
HUMICO 
FERRICO 
ORTICO 

~ 
ANDO SOL 
MOLICO 
HUMICO . 
OCR ICO . VITRICO 

11 
AllENOSOL 
ALBICO 
LUVICO 
FERRALICO 
CAMBICO 

,-·:.,. CAMllSOL 
GE LICO ..... Gl E'YICO ... VERTICO - CALCICO -- HUMICO 

• FERRAUCO .. CROMICO .. OISTRICO .... • EUTRICO 

CASTAllOZElll 
LUVICO 
CALCICO 
HAPLICO 

CHElllOZEM 
LUYICO 
CALCICO 
HAPUCO 

FEOZElll 
GLEYICO 
LUVICO 
CALCARICO 
HAPLICO 

LEVEN CIA. 

J 
Jt 
Jg 
Je 
Jd 
J. 

rn 
~ 

L -.. .. ··-· ·---.a,, -

FElllALSOL 
PLINTICO 
HUMICO 
ACRICO 
ROOICO 
XANT ICO 
ORTICO 

FLUVISOL 
TIONICO 
GLEYICO 
CALCARICO 
0.ISTRICO 
EUTRICO 

GLEYSOL 
PLINTICO 
VER TIC O 
MOLICO 
HUMICO 
CALCARICO 
OISTRICO 
EUTRICO 

HISTOSOL 
DISTRICO 
EUTRICO 

LITO SOL 

LUVISOL 
PLINT ICO 
GLEYICO 
VERTICO 
CALCICO 
ALBICO 
FERRICO 
CROMICO 
ORTICO 

NITO SOL 
HUMICO 
OISTRICO 
EUTRICO 

PLANOSOL 
SOLOOICO 
MOLICO 
HUMICO 
OISTRICO 
EUTRICO 
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1~1 
~ 

" •• Re 
Rd ... -111 

[!] 
IYl 
~ 

X 
XI x. 
Xk 
Xh 

y 
Yt 
YI 
Yg 
Yk 
Yh 

PODZOL 
PLACICO 
GLEYICO 
HUMICO 
ORTICO 

l'ODZOLUVISOL 
GLEYICO 
OISTRICO 
EUTRICO 

llANllER 

llEGOSOL 
GELICO 
C~LCARICO 
DISTRICO 
EUTRICO 

llENDZINA 

SOLONCHAll 
GLEYICO 
TAKYRICO 
MOLICO 
ORTICO 

SOLONETZ 
GLEYICO 
AL81CO 
MOLICO 
ORTICO 

VEllTISOL 
PELICO 
CROMICO 

XEROSOL 
LUVICO 
GYPSICO 
CALCICO 
HAPLICO 

YEllMOSOL 
TAKYRICO 
LUVICO 
GYPSICO 
CALCICO 
HAPUCO 



o 
D 

PUNTOS DE VERIFICACION 

SIN MUESTRA 6_ CON MUESTRA 

PERFIL CON OESCRIPCION Y ANALISIS DETALLADO 

CLASE TEXTURAL 

(EN LOS 30 cm SUPERFICIALES O.EL SUELO) 

1 GRUESA 2 MEDIA 3 FINA 

FASES 

SALINA· EXPRESADA COMO CO,..OUC T1\/1DAD lL [( TRIC' A DE l [X TRACTO DE SATURACION 0[ POR LO MlttOS 
UNAPAf./f[ DEL SUílO AM[l'IOSOf l..'"'<•T' 0[ PROflJ!'lo010A0ilw4[010AEN mmhos.cm A Z!>•c 

Is SUELO LIGERAMlNTE SALl!'.10 c.·~.ou. '·'wlúAU Ol .: .. " mmr.u ........ 
ms SUELO MOOCAADAMENl[ S•t r""n ·-•'"•(!!J:::T1"10AO (ll S 11, lt· mmno, cm 
fs SUELO fU[Hllilw4ENT( SALl ... ll , _,..,;¡, ''•ID41' Uf:., e) t,Jill,~ "'"""01. cm 

SODICA- SUíLC'IS CON •,U.'j, nt ¡-. .·r '>o\llJRAC.1Ql'lo 0( ".OOln E"- ALGUNA PORCION 
"""ENOSDC !.:'~cm OEPROflJ,..OIOAl'. r.n sr USA [N SOtONETZ 

r--1 CONCRECIONAR.IA e HORIZONTE CONCR.ECIONARIO A MENOS DE 100 cm. DE 
L___j PROFUNDIDAD) 

c==l DURICA <DURIPAN A MENOS DE 50 cm DE PROFUNDIDAD). 

L==1 OURICA PROíUNOA (DURIPA(l.i ENTRE 50 Y 100 cm. DE PROFUNDIDAD). 

~ FRAGICA (FRAGIPAN A MENOS DE 100 cm DE PROFUNDIDAD). 

r--1 GRAVOSA (FRAGMENTOS MENORES DE 7 5 cm. EN LA SUPERFICIE O CERCA 
L___j DE ELLA. QUE IMPIDEN EL USO DE MAQUIP\IARIA AGRICOLA). 

~ LITICA (LECHO ROCOSO ENTRE 10 y 50 cm DE PROFUNDIDAD). 
~SE OMITE CUANDO EL LITOSOL DOMINA 

~ LITICA PROFUNDA (LECHO ROCOSO EN l RE 50 Y 100 cm. DE PROFUNDIDAD). 

r--1 PEDREGOSA (FRAGMENTOS MAYORES DE 7 5 cm EN LA SUPERFICIE O CERCA 
L___j DE ELLA. QUE IMPIDEN EL USO DE MAQUINARIAAGRICOLA>. 

bc:::::=Jcl PETROCALCICA <HORIZONTE PETROCALCICO A MENOS DE 50 cm. DE PROFUNDIDAD). 

~ PETROCALCICA PROFUNDA (HORIZONTE PETROCALCICO ENTRE 50 y 100 cm. 
~ DE PROFUNDIDAD l. 

1 o~ o] PETROGYPSICA (HORIZONTE PETROGYPSICO A Mli..,OS DE 50 cm DE PROFUNDIDAD). 

~ PETROGYPSICA PROFUNDA (HORIZONTE PETROGYPSICO ENTRE 50 Y 100 cm. 
~DE PROFUNDIDAD) 

Xk • Yk-mA-n. '2 SUELO PREDOMINANTE· SUELO SECUNDARIO FASE SALINA Y/O SODICA/ 
CLASE TEXlURAL DE LA UNIDAD CARTOGRAFICA 

UNIDAD SEGUN CLASIFICACION FAOIUNESCO 1970 <MODIFICADA POR CETENAL>. 

97 



CARTA DE USO POTENCIAL 

La Carta de Uso Potencial expresa las características agrológicas, y la -

distribución de las distintas áreas que conforman el territorio nacional, clas.!_ 

ficados de acuerdo al sistema generado exprofeso en DETENAL, además de acuerdo 

con esto recomendar una serie de cultivos viables, para lo que se toman en cue!!. 

ta las diferentes limitaciones del terreno para la productividad y algunos aspe~ 

tos de conservación de suelos. 

En términos generales la carta comprende la información siguiente: 

Clasificación de la capacidad agrícola de las tierras. 

Patrones de Cultivo. 

El sistema de capcidad agrícola de las tierras se maneja en base a ocho -

clases designadas con números arábigos, cada demeritamiento por cualquiera de 

las limitantes implica una disminución en las posibilidades de uso de la tierra 

respecto a la variabilidad y calidad de los cultivos viables, lo mismo que de 

los pastos y bosques aprovechables. En consecuencia los suelos que caen en cla

ses 1 a 4 son aptos para cultivos agrícolas, pastizales, y bosques, pero cada 

vez más restringidos en su capacidad y variabilidad productivas en 10 que se r~ 

.fiere a cultivos agrícolas siendo para estos la clase 1, sin restricciones la 2, 

con limitaciones leves la 3, con limitaciones moderadas, y la 4 con limitaciones 

severas. 

Las clases 5, 6, 7, se refieren a suelos adecuados para praticultura sin -

limitaciones o con limitaciones leves, con limitaciones moderadas y con limita

ciones severas respectivamente. 

Los suelos de clase 8 se consideran inútiles para toda explotación ·agrope-
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cuaria, o foresta1 por 1a extensa severidad en sus 1imitaciones. 

Las c1ases son determinadas por uno o más de 1os factores 1imitantes si-

guientes: 

Deficiencia de agua C 

Pendiente T 

Profundidad efec. de1 sue1o P 

Erosión E 

Obstrucciones O 

Inundación I 

Drenaje Interno D 

Sa1inidad S 

Sodicidad N 

Acidez A 

Fijación de fósforo 

Inestabi1idad 

F 

B 

-
Estos factores permiten definir 1a c1ase de uso que corresponde a un terr!:_ 

no, de acuerdo con 1os va1ores de 1os parámetros estab1ecidos en 1a metodo1ogía 

de c1asificación agríco1a. 

La se1ección de cu1tivos está basada en datos consu1tados en 1a 1iteratura 

agronómica e interpretados en términos de 1os factores 1imitantes de 1a sección 

agro1ógica de1 sistema de c1asificación de tierras para uso potencia1. De este 

modo 1a agrupación de cu1tivos se adapta para hacer recomendaciones genera1es de 

1o que puede producirse en una unidad de terreno c1asificada por determinadas 

c1ases de uso, 1as recomendaciones de cu1tivos viab1es deben considerarse estri~ 

tamente genera1es, presentando opciones o a1ternativas a escoger según 1as con-
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diciones económicas y socia1es; Y es por esto que 1as recomendaciones de cu1ti

vo vienen a ser sugerencias o a1ternativas para que e1 agricu1tor decida por 1a 

que conviene a sus intereses productivos. 

Parámetros de 1os factores 1imitantes 

Deficiencia de Agua. 

C1ase 1. 

C1ase 2c. 

C1ase 3c. 

C1ase 4c. 

C1ase 7c. 

C1ase Be. 

Hay 11uvia suficiente todo e1 año para exc1uir tota1mente 

1a necisidad de riego en toda época. Aquí encontramos 1os 

c1imas Af, (A) CF, A(c)f, Cf, y Cfb. 

Hay 11uvia de verano suficiente para todos 1os cu1tivos 

excepto a1gunos necesitados de riego, de auxi1io, pero es 

necesario invariab1emente en invierno. C1imas Am, Aw, Cm,

Cw. 

Hay necesidad de riego durante todo e1 año, pero prospera 

1a agricu1tura de tempora1, especia1mente con riegos de pu!!. 

teo. C1imas Arn, Cw. 

Hay necesidad de riego durante todo e1 afio, pero aún es vi~ 

b1e una agricu1tura de tempora1 con 1imitaciones y sin pos.!:_ 

bi1idades de riego de punteo. C1imas BS. 

E1 tempora1 es muy ocasiona1 y no hay posibi1idades de a.gr.!:_ 

cultura, sin riego en ninguna época del año. Solo hay posi

bil.idades de pastoreo siendo muy bajo el coeficiente de ago~ 

tadero. Climas BS. 

Las condiciones son de aridez extrema y no hay posibilidades 

de explotación agropecuaria, sin riego en ninguna época del 

año. C1imas BW. 
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C1a-se 1 

el.ase 2T 

C1ase 3T 

C1ase 4T 

Clase ST 

Clase 6T 

Clase 7T 

Clase 8T 

C1ase 1 

Clase 2P 

Clase 3P 

Clase 4P 

Clase SP 

Clase 6P 

Clase 7 y 8P 

Clase 1 

PENDIENTES 

Terreno Uniforme Terreno Irregu1ar 

o 2% o 1% 

2 6'Yo 1 3'Yo 

6 10% 3 6'Yo 

10 15% 6 lO'Yo 

1.5 25% 10 25'7º 

25 40'Yo 25 40% 

40 lOO'Yo 40 lOO'Yo 

100'Yo lOQ°lo 

PROFUNDIDAD EFECTIVA DEL SUELO 
Profundidad en cm. 

100 

so 100 

35 so 

25 35 

15 25 

10 15 

10 

OBSTRUCCIONES 

Las obstrucciones son pocas o carecen de importancia. La p~ 

dregosidad abarca menos del. 5% de área y no hay af1oramien

tos rocosos o son muy ais1ados. 
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Clase 2ó 

Clase 3ó 

Clase 4ó 

Clase 5ó 

Clase 6ó 

Clase 7ó 

Clase 8ó 

Clase 1 

Clase 2i 

Las obstrucciones ocasionan cierta interferencia. con las 1!!;. 

bares agrícolas, la pedregosidad abarca del 5 al 10% del 

área, los afloramientos rocosos menos del 2% 

Las obstrucciones interfieren seriamente en las labores agr.f. 

colas. La pedregosidad abarca del 15 al 10% del área y los 

afloramientos rocosos del 2 al 3%. 

Las obstrucciones eliminan toda posibilidad de utilizar ma

quinaria agrícola, pero aún es posible una agricultura sin 

mecanización. La pedregosidad abarca del 15 al 35% del área 

y los afloramientos rocosos del 3 al 5% 

La pedregosidad abarca del 35 al 50% del área y los aflora.

mien tos rocosos del 5 al 7%, pero el terreno es aprovecha-. 

ble como pastizal o bosque. 

La pedregosidad abarca del 50 al 70%, del área y los a.flor!!_ 

mientas rocosos del 7 al 30%, ca.usando limitaciones moder!!:_ 

das para pastizales o bosques. 

La pedregosidad abarca del 70 al 90·;~ del área y los aflora

mientos rocosos del 30 al 70%. Ha.y fuertes limitaciones al 

aprovechamiento pratícola o silvícola del terreno. 

Las obstrucciones cubren más del 90% de la superficie y los 

afloramientos rocosos más del 70·;~. 

INUNDACION 

No hay daftos o son imperceptLbles. 

Los daftos son mínimos con daffos promediales hasta del 20% -
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Clase 3i 

Cl.ase 4i 

Cl.ase 5i 

el.ase 6i 

el.ase 7i 

el.ase Si 

de l.as cosechas en l.apsos de diez años o se ocasionan retr.!!_ 

sos anual.es en las siembras que se prolongan durante meses, 

pero dejando un sue1o de humedad que permite una buena co

secha. 

Los daños a 1a agricultura son moderados, con pérdidas pro

medial.es entre e1 20 y el. 50%, de 1as cosechas en 1apsos de 

1.0 años, (l.as zonas afectadas son bajas y se encuentran so

bre l.os márgenes o meandros de 1os ríos o en depresiones) o 

se ocasionan retrasos anual.es en 1as siembras, que se pro

longan durante meses, pero dejando un suel.o de humedad que 

permite obtener una cosecha regul.ar o eventual.. 

Los daños a 1a agricultura son severos con pérdidas prome

dial.es de más del. 50%, de 1as cosechas en lapsos de 10 años, 

o se ocasionan retrasos en l.as siembras durante meses, pero 

dejando un sue1o de humedad que permite una cosecha media o 

eventual. 

Las inundaciones anulan 1as posibilidades para cultivos ag.E._Í 

col.as, que permiten el. aprovechamiento de 1a vegetaci6n nat~ 

ral. con limitaciones leves. 

Las inundaciones permiten e1 aprovechamiento de 1a vegetación 

natural. con l.imitacior.es moderadas. 

Las inundaciones sol.o permiten un aprovechamiento parcial. 

ocasional. de l.a vegetación natural.. Terrenos inundados con 

vegetación de mangl.e se clasifican en esta el.ase. 

Los terrenos son inaprovechab1es por inundaci6n. 
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Clase 

1 

2S 

3S 

4S 

5,6,7,8, s 

Clase 

1 

2N 

SALINIDAD 

Conductividad 

mmhos/cm 

o 

2 

4 

8 

2 

4 

8 

16 

+ 16 

Restricciones 

No las hay 

Se restringen los rendi

mientos de cultivos muy 

sensibles. 

Se restringen los rendi

míen tos de muchos culti-

vos. 

Solo prosperan los cult.!_ 

vos resistentes. 

No hay posibilidades de 

cultivos económicos, pe

ro exceptuando la clase 

8 pueden ser aprovechables 

los pastos ha1ófitos y al 

gun.os matorrales. 

Según la presencia de especies aprovechables. 

ALCALINIDAD-SODICIDAD 

% Na. Intercambiable 

10 

10 

15 

105 

y/o PH Profundidad. 

7.5 

7.5-8.5 



Clase 

3N 

4N 

5,6,7,SN 

2N 

% Na. Intercambiable 

15 

40 

40 

60 

60 

15 

y/o PH 

Según la presencia de especies aprovechables. 

ACIDEZ 

Profundidad 

O - 50 cm. 

50 -125 cm. 

En forma análoga a la creciente alcalinidad la acidez creciente va limita!!_ 

do progresivamente las posibilidades de cultivo. Valores de pH inferiores a 5.5 

son considerados ya de acidez excesiva. Es pertinenL~ sei'la.lar que los suelos 

fuertemente lixiviados o desmineralizados, con valores de pH abajo de 5.5 repr!:_ 

sentan uno de los problemas centrales de la agricultura tropical. Si bien es 

cierto que en el trópico mexicano cobran mayor importancia las regiones volcá

nicas montañosas, aluviales, y carsificadas. 

FIJACION DEL FOSFORO 

La fijación del fósforo por los suelos dejándolo inasimilable, al menos en 

parte, para muchas plantas cultivadas y no cultivadas, tiene diversas causas. 

Una es la presencia del carbonato de calcio en cantidades excesivas, otra 1a del 

aluminio intercambiable, y otra la presencia de materiales coloidales fuerteme!!_ 

te fijadores del fósforo, en suelos alofónicos, derivados de cenizas volcánicas, 

recientes con la información en cada uno de estos casos de compuestos insolubles 

del fósforo. Tratando de suelos fuertemente alofónicos es conocido que si bien 

fracasan los cultivos, existen diversos tipos de bosques y pastizales que pueden 

progresar. 

Por eso su clasificación será unicamente la de 5F y solo en los suelos nCJ!!!. 

brados anteriormente. 
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ciase i 

ciase 2E 

ciase 3E 

ciase 4E 

ciase SE 

ciase 6E 

ciase 7E 

ciase SE 

ciase i 

EROS ION 

La erosión es nuia o imperceptibie. 

La erosión es ieve pero perceptibie, por arroyamíento dei -

sueio que deja manchones de pasto o arbustos sobre pequeños 

montícuios. 

Laminar moderada con pérdidas dei 50 ai 75% dei horizonte A 

y/o ios surcos profundos en formación; con surcos medios a 

menos de 30m. de separación en ia unidad erosionada. 

Laminar fuerte con pérdidas dei 75 ai ioO% dei horizonte A 

y/o surcos profundos a menos de 30m. de separación en ia u-

nídad erosionada. 

Laminar muy fuerte con pérdidas hasta dei 30% dei horizonte 

B y/o cárcavas en formación a menos de 30m. de separación -

en ia unidad erosionada. 

Laminar severa con pérdidas hasta dei 60%, de1 horizonte B 

y/o cárcavas medias a menos de io0m. de separación en ia u-

nidad erosionada. 

Laminar muy severa con pérdidas hasta dei 100"fu, dei horizo.!!_ 

te B y/o cárcavas profundas a menos de io0m. de separación. 

Laminar absoiuta con pérdida totai de sueio; 
, 

s~ por cárcavas 

io quedan de1 sueio origínai montícuios testigos. 

DRENAJE INTERNO 

Todos aqueiios sueios que no caen dentro de ia definición de 

ia clase 2D. 
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Clase 2D Suelos con drenaje muy lento, las texturas serán arcilla, 

arcilla limosa y arcilla arenosa. Consistencia en seco, du

ras o muy duras, y adhesivos o muy adhesivos. Las estructu

ras serán masiva, cúbica, prismática, columnar o laminar, 

media a gruesa y de des1!lrro11o moderado a fuerte. La poros.fo 

dad será fina escasa. También se incluyen suelos de textura 

de arena a arena migajoza hasta 75cm. de profundidad. 

INESTABILIDAD 

Esta limitante se refiere fundamentalmente a depósitos arenosos de litora

les (playas y dunas) o de desiertos (dunas) que debido a la acción de oleaje o 

del viento, sufren constante remosión o son moviles, invadiendo terrenos habi

tados o de Clase 1 a 8 por cualquier otra limitante. 

Para tales unidades habrá una clasificación única de 8B. 
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CLIMAS 

La Carta de C1imas consta de cuarenta y cinco hojas que cubren integramente 

e1 territorio naciona1, se imprimió sobre 1a 1ámina negra de la Carta de 1a Se-

cretaría de la Defensa Naciona1 a csca1a 1:500000. 

C1asificación ~e C1imas: El sistema empleado en 1a construcción de la carta 

de c1imas es e1 de Kopen modificado y adaptado por Enriqueta García a 1as condi

ciones de México. 

Datos empleados en 1a construcción de la carta. Temperaturas y precipitaci_2 

nes mensuales y anuales de unas 2,000 estaciones meteoro1ógicas con un mínimo de 

diez años de observación, dentro de1 1apso 1921-1960; 1as estaciones con menos 

de diez años se utilizaron só1o como comp1ementarias. 

Los datos fueron tomados de los archivos de1 Servicio Metereológico Naciona1, 

de 1os de 1a Secretaría de Recursos Hidráu1icos y de 1os de la Comisión Federa1 -

de Electricidad. Recopi1ados, analizados y procesados en 1a Sección de C1imato1o-

gía del Instituto de Geografía de 1a UN.Af1. Estos datos aparecen como Segunda 

te de1 presente trabajo. 

CONTENIDO DE LA CARTA: 

Pa,E_ 

Estaciones meteorológicas. Las estaciones meteoro1ógicas se sei'ialan en 1a -

carta por medio de un círculo con un número, del cual 1as dos primeras cifras que 

van de1 01 al 32 representan en clave, e1 Estado de la Repúb1ica a1 cual pertene

ce cada estación, empezando con el 01 Aguascalientes y terminando con el 32 Zaca

tecas. Las tres siguientes cifras, separadas de las anteriores con un guión, re

presentan e1 número de cada estación de acuerdo con 1a lista que se agrega a con

tinuación. En seguida de1 número mencionado se ai'iade el dato de temperatura media 
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anual e que se encierra en un paréntesis, y el de precipitación total anual 

en mn1. 

ISOTERMAS ANUALES.- Son líneas que conectan puntos de igual temperatura -

media anual, en la carta aparecen como líneas rojas acotadas cuyo trazo se hi-

zo cada 2ºC. Algunas de estas líneas. como las de 22ºC. 18°C, 12°C, 5°C y 2ºC 

se consideran en la clasificación como límites entre diversas zonas térmicas. 

ISOYETAS ANUALES.- Están señaladas en el mapa por líneas azules acotadas 

en rrun., que representan la lluvia total anual, se trazaron empleando los datos 

de precipitación promedio dentro del lapso considerado, que registraron las 

2,000 estaciones meteorológicas 

TIPOS DE CLIMA.- Los diferentes tipos de clima que resultan al considerar 

las relaciones entre temperatura, precipitación, régimen de lluvias. etc., es

tan representados en la carta por una combinación de colores y símbolos peque

ffos superpuestos a los primeros; la descripción se complementa con un conjunto 

de letras colocadas al lado de cada estación así como climáticas y cuyo signi

ficado se da en 1a parte posterior del mapa; la dirección del rayado en rojo de 

un mapa chico colocado a la derecha representa el régimen de lluvias. 

Los colores representan diferentes grados de humedad que resultan al con

siderar estadísticamente la relación entre la precipitación total anual en mm. 

y la temperatura media anual expresada en ºC; forman, de hecho, un mapa de ín

dices de aridez. El tono azul y gris representan a los climas húmedos; los tres 

verdes, tres grados de humedad en los climas subhúmedos; el café y el naranja -

dos grados de humedad en los climas semisecos o semiáridos y el amarillo a los 

climas secos o áridos. 
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Los símbolos pequeftos superpuestos al color separan a los climas, según su 

temperatura, en diversas zonas térmicas; así, la unión de color y símbolos nos 

da los principales tipos y subtipos clinu(ticos; las áreas de color pero sin sí~ 

bolos son de clima cálido con características de humedad dadas por los colores; 

las que sobre el color llevan el símbolo'~son de clima semicálido; las marca

das con puntitos tienen clima templado, las de clima semifrío se seftalan con el 

símbolo'/\...' y las de clima frío y muy frío aparecen en blanco. En todos los ca

sos los colores representan el grado de humedad de las áreas que cubren. 

REGIMEN DE LLUVIAS.- Los mapas pequeftos que aparecen del lado derecho de 

cada hoja, además de indicar la localización de 1a misma, tienen un rayado en 

rojo que representa el régimen plubiométrico dominante en el área que compren

den. Si el rayado está en el sentido horizontal indica un régimen de lluvias 

intermedio entre verano e invierno, es decir, que la temporada de lluvias no e!!_ 

tá bien definida y puede llover en cualquier época del afta. Si el rayado está 

inclinado hacia la derecha representa al régimen de lluvias de verano, lo que 

es común en la mayor parte del país; y si las rayas son verticales indican un 

régimen de lluvias de invierno. 

El régimen de lluvias también está indicado individualmente en cada esta

ción por diversas letras cuya explicación se encuentra al reverso de cada hoja 

Nota: El símbolo (w") se omitió por errata en la lista de letras y significa -

que la estación o zona que lo tiene presenta régimen de lluvia de verano, pero 

tiene canícula, es decir, una pequefta temporada menos húmeda en la mitad lluvi~ 

sa del afta, lo cua.1 es importante desde e1 punto de vista biótico. 

En la clave se omitieron letras y paréntesis debido a falta de espacio, pero 

éstas aparecen en la carta, y su descripción en el reverso, como se indicó. 
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REVERSO DE LAS HOJAS 

Descripción del sistema. En la parte posterior de cada hoja se reproduce 

un resumen de las modificaciones hechas al sistema de clasificación climática 

de Koppen para adaptarlo a las condiciones particulares de la República Mexi-

cana, por Enriqueta García, investigadora del Instituto de Geografía de la 

UNAM. 

GRAFICAS DE TEMPERATURA Y PRECIPITACION 

La marcha anual de 1a temperatura de las estaciones que se consideraron en 

el trazo de cada hoja de climas se graficó en forma de curva continua, y la. pr~ 

cipitación en forma de histograma o gráfica de barras, ambas en e1 mismo rectá~ 

gulo que tiene del lado derecho la escala de precipitación en mm., del 1ado iz

quierdo la de temperatura en ºC y abajo los meses del año. 

Cada gráfica lleva su número de clave ta.1 como aparece en el mapa. 

114 



Cálidos y 

muy cálidos 

A,( h'),h' C h) 

Seanicálidos 
A(C),(A)C 

h'(h), h 

Templados 
c ... cb 
k. k' 

Semifr[os 

Fr[os 

Muy fdos 

Cálidos y 

muy cálidos 

A, (h'), h'(h) 

Scmicálidos 
ACC), (A)C 

h'Ch ), h 

Templados 

Ca, Cb 
k, k' 

Sewifrfos 

Fdos 

llúmec.los Subhún,edos 

w, 

Af Am Aw, 

An,f Aw 2 x 

Cf c ... . ·C( •,J 

Cfn, ·c;,,r . 
~'-·'ª. 

c_ri.: ,,,_C~b~-~ ~.<w,;) _!>; -

' . ' 
.._C(mb.' ~ C,(Tlfl?' crw,lx._'b' 

Scmisecos 
o 

Scmiáridos 

BS, BS. 

Secos 
o 

áridos 

B\V 

w, w, 

Aw 1 Aw, 

Aw
1

x Aw
0

x 

-cc .. :i. ce .. ,> 

~ce-,., it' CCw
0
),.' 

·• ·c·s_ 

<;_ t~:> l>;- C(w
0
Jb' 

' ' ' c,c .... >,.:b· CCw.Jx'.b' 

' ' e,_ b'. 

Por su régi1nen 

de lluviAs 

w, IT\ 
..... ,. l!l.s.h'w BWh'w Verano ._ ___ .... ____ .... ____ _¡. ____ ~-----1 w (w),m(w 

BS.h'a' BS.li'Jt' BWh'x' 

BS.h's· BWh'" 

·-¡,.,:; ·-~ • BWkw .... - - . 
• -..-;,. "'ftSoltS" BWkx' .... ~ . . . 

ETHw 

EFHw 

Inter
medio 

Invierno 

w(x').(x) 

s (x.') 

Verano 

Intermedio 

Invierno 

Verano 

Intermedio 

Invierno 

Verano 

Intermedio 

Invierno 

Verano 

Verano 

• 



o 

Precipitación en mm 
Temperatura en ° C 

Estación 

Isotermas 

lsoyctas 

Climas 

DIAGRAMA DE SITUACION Y REGIMEN DE LLUVIAS 

Tomatlán 
11q-v 

Zacatula 
tJQ-Ylll 

As:apuko 
ucrvn 

CL.ASIFICACION DE CLIMAS SEGUN KOPPEN MODIFICADO PO" E. GAltCIA 

ISOTE"MAS E ISOYETAS NtEDIAS ANUALES. 

LAS INFORMACIONES UTILIZADAS SON DE ESTACIONES CON MAS DE DIEZ 
.AAOS DE Of>ERACION. 

LOS DATOS DE ESTA CARTA FUERON RECOPILADOS Y P1'0CESADOS POR 
EL. INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 
DE MEXICO Y VACIADOS SOBRE LAS HOJAS 1: 500 000 DE LA SECRET ""1A 
DE LA DEFENSA NACIONAL 

ENERO 1970 



OTRAS CARTAS ELABORADAS POR DETENAL 

La Dirección General de Estudios del Territorio Nacional elabora otras mú]:. 

tiples cartas, además de las que están en proyecto, por lo que nos hemos limit~ 

do sólo a estudiar 1as anteriores, y de estas sólo hacer mención. 

Actualmente se está realizando el sistema integral de información urbana; 

para todas las ciudades con más de 15000 habitantes se realizan 3 diferentes 

mapas urbanos; El Topográfico, el de Uso Actual y el de Aptitud del Suelo. Para 

las ciudades que se encuentran entre 5000 y 15000 habitantes sólo se realizará 

un mosaico urbano, y si la población no fuera mayor a 5000 

una cédula de localidad. 

se hará únicamente 

La Carta Turística se hace a escala de 1:1000 000 y se requieren seis ho-

jas para cubrir la República. 

Las Cartas Aeronáuticas se tienen en dos diferentes escalas, una a 1:250000 

y la otra 1:1000 000. 

Se ha comenzado a cubrir el país con la Carta Topográfica a escala 1:250000 

y se ha iniciado el mismo proyecto para la Geológica, Uso del Suelo, Edafológica 

y Uso Potencial. 

Al igual que las 1:250 000, utilizando información de sensores remotos, se 

ha ~niciado la elaboración de Cartas Geológicas, Uso del Suelo, Edafológicas y 

Uso Potencial a escala 1:1000 000. 

A esta misma escala se reali ·.:;ará la de Climas, tam.bién se han iniciado los 

proyectos de cartografía socioeconánica, la cual será representada en diversas 

escalas. 

Y por últii:10 mencionaremos a la Carta Hidrológica, 

1:250 000 y constará de dos mapas, el primero de aguas 

de aguas subterráneas. 
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PRESENTACION DEL AREA 

LOCALIZACION 

El área de estudio se localiza en la parte Nororienta1 de la región geogr4_ 

fica conocida como depresión del Balsas o Austral. Dicha región geográfica queda 

limitada por el eje volcánico transversal al norte, la Sierra Madre del Sur al 

poniente y sur y la Sierra Madre de Oaxv.=a al oriente; y abarca gran parte del 

Estado de Guerrero. 

El municipio de Iguala se ubica en el norte del estado, ocupando una supe,E_ 

ficie aproximada de 260 KM2 , a una altura promedio de 1000 M.S.N.M. 

ASPECTOS FISICOS 

El municipio de Iguala está limitado al norte por los municipios de Buena

vista y Te1o1oapan, al oriente por Huitzuco y Tepecoacui1co, al sur por Cocula 

y al Occidente por Te1o1oapan. 

La cabecera Municipal de igual nombre al Municipio se localiza al centro, 

siendo ésta el punto de convergencia de todas las comunicaciones. 

La Topografía de la zona se conforma con un valle central, una región mon

tañosa en la parte noroccidental y una zona de pequeñas elevaciones al sur. 

La Hidrografía se compone por escurrimientos de carácter intermitente a e~ 

cepción del Río San Juan, así como la laguna Tuxpan con agua en todo el tiempo·. 

Prevalece un clima cálido subhúmedo en el área estudiada. 

NOTA: Los aspectos físicos se estudiarán con mayor detalle al aplicar las cartas 

correspondientes. 
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ASPECTOS HUMANOS 

La. pob1ación del municipio está dispersa a lo largo de éste, a excepción -

de la ciudad de Iguala, que con 45,355 habitantes* en una superficie de 348 hect~ 

reas forma el centro comercial y cultural de la región. Otro asentamiento huma

no de secundaria importancia es Tuxpan con 1,600 habitantes, el resto de la po

blación puede ser considerada rural. 

Las actividades económicas fuera de las zonas urbanas se limitan a la agr.!_ 

cultura y el pastoreo, por lo que existen movimientos migratorios hacia la cab!:_ 

cera municipal en busca de mejores medios de vida. 

La. ciudad de Iguala es el punto de convergencia de todas las carreteras -

que atraviezan el municipio~ estando entre ellas la que comunica Acapulco y Mé

xico, lo cual ocasiona que la afluencia turística tenga considerables escalas 

en este lugar. El crecimiento demográfico es bastante acelerado, ya que se pro

yectan 315,266 habitantes para el año 2000. 

>'< Datos del Censo de Población 1970 DGE. 
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