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CAPITULO 1 

A. CONCEPTOS GENERALES 

1. OBJETIVOS Y TIPOS DE LOS LEVANTAMIENTOS DE SUELOS 

E1 conocimiento de 1a ubicaci6n. caracterlsticas y potencia 
1idad de 1os Recursos Natura1es. es escencial para e1 Exito de 
un desarro11o econ6mico ordenado y eficiente. Entre 1os Recur
sos Natura1es. los sue1os son. especialmente importantes; alll 
crecen las plantas que el hombre necesita para su diaria subsi~ 
tencia. como tambiEn las que producen fibras para sus vestidu-
ras y maderas para sus construc~iones. Del suelo se obtienen -
materiales de construcci6n o bien. se le emplea como base para 
caminos, casas y otras estruéturas. En 1a mayorla de 1os pal-
ses Latino Americanos. los productos que se derivan del suelo -
constituyen el fundamento principal de. 'su bienestar ec:on6mico. 

Los sue1os varian en sus caracteristicas de un lugar a otro, 
esto explica las enormes diferencias en el potencial agricola -
de los paises Latino Americanos. Algunos suelos tienen una gran 
aptitud para la producción de alimentos y solo requieren las l~ 
bores mlis indispensables para entrar en producció.n .• otros• en -
cam.bio, req.uieren trabajos adicionales como, drenaje, regadio, 
o b'iert, abonaduras adecuadas para ··c·o;ivertirlos. en fuentes .de 
producci6n. Sin embargo, hay suelos que solo sirven para mant~ 
ner praderas y bosques y no se les puede emp1ear en 1a agricul
tura por no resultar económicos. En relación con los pro~lemas 
de Ingenieria, los suelos varian. igualmente en sus aptitudes; 
sean estas, su utilización como materiales de construcci6n, o -
bien como fundaciones para caminos, casas y otras estructuras -
de construcci6n com6n. 

Los levantamientos modernos de suelos permiten sefialar la 
ubicaci6n de las diferentes clases de suelos que pueden dedica~ 
se a la agricultura y recomendar los.cultivos mlis indicados en 
cada caso~ También se les puede emplear para determinar las a~ 
titudes de las nuevas tierras que se incorporen a la agricultu-
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ra. o de 1as que se mejoren mediante el regadlo. o e1 drenaje. 
Se 1es puede uti1izar para determinar la susceptibilidad a la 
erosi6n. o para establecer los matodos de rehabilitaci6n de -
1as tierras severamente daftadas por ·Esta. Sum,inistran la in
formaci6n b4sica necesaria para una adecu·ada reforma de la ·t~ 
nencia de la tierra e igualmente para una tributaci6n justa. 
Se 1es puede uti1izar para determinar 1as so1uciones de inge
nierla .en construcci6n de carreteras. o en disefto de fundaci~ 
nes de edificios que reduzcan los daftos por terremoto. etc. 
Los conocimientos obtenidos a travas de 1as observaciones y -

1a experimentaci6n en un sue1o particu1ar puede ser. transfer~ 
da a otros de igua1 ciase cuando se cuenta con levantamien--· 
tos de sue1os. Esto mismo. faci1ita e1 poder hacer recomend~ 
cienes acerca de la capacidad de uso y potencialidad de 1os -
sueio·s. como.tambi~? de sus aptitudes para el regadlo; el dr~ 
naje~ sobre rendimientos de las cosechas. bajo dintinto mane
jo agrlco1a. etc. Por estas razones. el 1evantamiento de su~ 
los es una herramienta que permite e1 desarrol1o ordenado y -

una máxima uti1izaci6n de dicho recurso natura1 básico. 

La producci6n en distintos suelos de p1antas Otiles al -
hombre. requiere una-combinación de prácticas de manejo. ta-
ies 'como 1aboreos apropÍa'dos; p-lantaciones y ·cosechas de cu1-
tivos seleccionados; contro1 de ma1ezas. insectos y enfermed~ 

des; abonaduras; regadlo. drenaje. etc. En suma. una produc
ci6n estab1e requiere que 1a combinaci6n de estas prácticas -
sea ta1. que 1a erosi6n y otras formas de a1terar el suelo -
puedan ser contro1adas y 1os productos de 1as cosechas sean -
capaces de producir un redimiento económico neto que satisfa
ga a 1os hombres que cultivan 1a tierra. 

A1 precisar que e1 conocimiento de 1as distintas c1ases -
de sue1os y su distribución geográfica es de un gran benefi-
cio para la agricultura. no se desconoce. que el progreso agr~ 
co1a se acrecienta. tambi~n. con 1os avances t~cnicos de otras 
actividades como son e1 mejoramiento en los transportes. desa-
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rrollo y distribuci6n de la energfa eleetrica. expansi6n dé las 
industrias, e igualmente con los cambios que suelen producirse 
en las estructuras econ6micas y sociales. Al establecer una --
coordinaci6n entre todos,.º a lo menos, los m4s importantes CO!!_ 

ponentes del desarrollo econ6mico sean estos: electricidad, i~· 

dustria, transporte y agricultura; es aqu!; donde el estudio de 
los suelos contribuye mejor a un desarrollo econ6mico ordenado. 
En esta coordinaci6n, el conocimiento de los suelos hace posi-
ble no solo una juiciosa selecci6n de cultivos, adaptaci6n y mf 
todos de uso exigidos por los suelos y otras aplicaciones a~r!
colas, sino tambi~n. facilita una mejor planificaci6n mAs econ~ 
mica en la construcci6n de caminos, delimitaci6n de áreas urba
nas y en otras actividades no agrfcolas que puedan potenciar el 
desarrollo econ6mico general. 

Uno de los prop6sitos principales del levantamiento 4e sue
los, al igual que el de otras disciplinas cient!ficas, es la de 
hacer recomendaciones para la soluci6n de problemas básicos. e~ 

da clase de suelo en el sistema de clasificaci6n, ta~ como se 
le seftala en el mapa, necesita un nombre, una definici6n y un -
conjunto de predicciones que seftalen con claridad las posibles 
pr4cticas de manejo y.su efecto ~obre las cosechas y.su rentab1 
lidad. Si las· alternativas están propuestas en form·a: clara, los 
gestores agr!colas podrán escoger con facilidad. Dado que estas 
decisiones se toman entre los muchos millones de unidades de m~ 
nejo agrfcola que hay en el mundo, las clasificaciones de sue-
los deben ser suficientemente detalladas para incluir todas las 
caracter!sticas significativas de los suelos y los mapas deben 
ser lo suficientemente detallados como para poder diferenciar -
los tipos de suelos mAs significativos para los distintos sist~ 
mas de manejo agrfcola. 

Dado que la adaptaci6n de las plantas y los efectos de las 
prácticas de manejo de la tierra, son especificas de acµerdo con 
la clase de suelo, una s!ntesis de los resultados de las inve~ 
tigaciones y de las experiencias de campo para cada suelo dan -
la base para expresar las recomendaciones en forma de un mapa. 
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Estas slntesis de predicciones y recomendaciones para cada cla
se de suelo llegan a ser cada dla, m4s y m4s necesarias. ya que 
las prácticas que pueden ser de gran efectividad en-una clase -
de suelo. pueden no ten~r importancia. y h~sta llegar a ser rui~ 
nosas en otros suelos. Al planificar la investigaci6n tanto de 
laboratorio como de campo, se deben escoger áreas representati
vas de los suelos de mayor importancia. Cada parcela seleccio
nada en el campo. es una muestra de una clase de suelo. o de 
paisaje. de aqul que su selecci6n debe ser muy acuciosa. 

Muchas de las informaciones que se requieren pa~a ha.cer uso 
del suelo. o establecer su .mejor. manejo. deben provenir de un 
análisis cuidadoso, pue.sto que ello permitir4 definir los requ!_ 
sitos de manejo para cada clase de suelo, asl mismo se deben -
considerar los suelos que ocupan áreas-menores y que deben tra
bajarse juntos como inclusione~ debido~ que están geográfica-
mente asociados. 

Para hacer estas recomendaciones se requiere un examen det~ 
llado de los suelos, tanto en el campo como en el laboratorio. 
De este modo, los datos acumulados y sus interpretaciones pueden 
servir a muchos usos, algunos de los cuales. como suele ocurrir. 
res~ltan más i~portantes qu~ el obje~ivo principal. 

Los usos principales de un mapay su informe explicativo son: 

En la planificaci6n de la investigaci6n agrlcola y exte~ 

si6n de sus resultados a los tipos de suelos y modalidad 
en la propiedad agrfcola del área en estudio. 

En la planificaci6n de obras de ingenierfa, tales como -
carreteras, aeropuertos, como también en el control de 
inundaciones, drenaje, regadio y control de la erosi6n. 

En la planificaci6n detallada de la habilitación de tie
rras por regadio, drenaje u otros medios. 

Correlaci6n de las condiciones de suelo entre paises. de 
modo que experiencias comunes aplicables a cualquier pals 
puedan ponerse a disposici6n de agricultores. investigad~ 

1 
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res e ingenieros de otros patses. 

Correlaci6n entre las condiciones de.suelo y los requi
sitos de fertilizantes para los diferentes cultivos. 

R4pida aplicaci6n de los nuevos métodos y descubrimien
tos sobre manejo de suelo y cultivos. entre agriculto-
res y otros usuarios de la tierra. ~orno también por los 
asesores agrícolas. 

En la clasificaci6n rural de la tierra; 
ciones legales sobre uso de la tierra; 
tierras fiscales. 

zona de restri~ 
y manejo de las 

Avaldo de la tierra para fijar los impuestos. créditos 
agrtcolas y en la compra-venta de propiedades. 

Como g~ta para: compradores de propiedades agrtcolas. 
nuevos ocupantes de la tierra; selecci6n de la tierra 
por los equipos de colonizaci6n y sobre el tamafto m4s 
adecuado para las propiedades rurales. 

Determinaci6n de la distribuci6n y adaptaci6n de ciertos 
cultivos. rotaciones culturales. asociaciones de cult~ 
vos y prá~tica~ de manejo de la tierra por zonas o pai
ses. 

Los mapas de suelo pueden contener un cierto grado de det~ 
lles que varlan con las necesidades de informaciones y el tie~ 
po que se dispone para hacerlo. 

Un levantamiento de gran visi6n 6 esquemático de suelos. 
es un mapa realizado en escalas muy pequefias (mayores a 
1:100.000) que muestra solo las grandes diferencias entre los 
suelos y se basa en fundamentos correlativos generales de geo
logta. clima y vegetaci6n de un área; está apoyado por observ~ 
cienes de los suelos realizadas en campo lo largo de reconoci
mien~os hechos en rutas muy espaciadas a través del área en e~ 
tudio. 

Los mapas de levantamiento semidetallado 6 generalizado de 
suelos. se hacen normalmente en escalas intermedias y logran -
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determinar a 1a mayorta de 1os sue1os en asociaciones. se fun
damentan en muestreos y observaciones hechas en reconocimientos 
menos espaciados y hechos a interva1os de pocos ki16metros •. 
Los 1!mites entre 1os sue1os se sefta1an por interpo1aci6n y e:!_ 
trapo1aci6n en e1 área de estudio. 

Lo's reconocimientos deta11ados de sue1os se rea1izan en e~ 
ca1as grandes. variando genera1mente entre 1:10 0 000 y 1:50 0 000 
de unidades representadas en e1 mapa son genera1mente las fa-
ses de c1ases definidas de sue1os (serie de sue1os) y los 1!m~ 
tes entre estas unidades se observan y registran con detal1e a 
través de toda su extensi6n. 

Z. CONCEPTOS GENERALES DE LA CIENCIA DEL SUELO Y ORIGEN DE LA 
EDAFOLOGIA EN MEXICO 

La ciencia del sue1o reáne en un sistema cient!fico todos 
los conocimientos. re1acionados con un producto pecu1iar de 1a 
natura1eza: e1 sue1o. Durante mucho tiempo esta ciencia no 
fué considerada como una rama independiente de 1a Fi1osofta. 
sino como una ciencia ap1icada, esto cs. como una rama de 1a 
Agronomia 0 o bien como una rama de 1a Geo1ogia. 

Yari1ov. citado por Macias. v: 1951 •. dío 1a siguiente def~ 
nici6n referente a 1a separaci6n entre 1a Geologia y 1a Edafo-
1og!a: 

La Geo1og!a trata de la parte inerte de nuestro g1obo te-
rrestre. mientras que 1a ciencia de1 sue1o se re1aciona con 1a 
parte activa de 1a corteza terrestre mineral y orgánica que 
siempre está modificándose. 1a cua1 se encuentra expuesta a 
cambios continuos, ocasionados por 1a radiaci6n so1ar, por 1os 
cambios de temperatura. por las precipitaciones atmosféricas y 

por 1os organismos vivos. Sobre esta materia debe entenderse 
o considerarse principa1mente a 1a ciencia de1 sue1o en su as
pecto genera1 y en e1 de "recurso natura1" como sirviéndonos 
de sustento y considerando que en é1 radica e1 principio de 1a 
vida misma tanto vegetal como anima1. 
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Hoy día podemos sintetizar el concepto indicando que la -
ciencia del suelo tiene por objeto "el estudio integral del -
mismo. considerado este. como un complejo din4mico.que sé fo~ 
ma en la capa. de interfase. s6iido, líquido, gaseosa que for
man a nivel de la superficie terrestre la atm6sfera, la hidr6~ 
fera, la bi6sfera y la .lit6sfera". 

Dado que el suelo es una entidad natural y din4mica de ca
racterísticas físicas, químicas y biol6gicas particulares. Su 
connotaci6n ha sido motivo de diversas acepciones derivadas de 
los ~nfoques utilitarios y científicos que han empleado diver
sos investigadores. 

Lo anterior ha fijado dos conceptos básicos en el estudio 
del suelo; el Edafol6gico y el Pedol6gico. 

El primero considera las diversas propiedades y caract~rí~ 

ticas del suelo en relaci6n a la pr~ducci6n ~ establecimiento 
de las plantas, y tiene un enfoque práctico dentro del campo -
de la Agronomía. 

El segundo considera como importante el estudio del suelo 
en sí mismo, como un producto bioquímico resultante del intem
perismo 4e la materia mineral y orgánica. Este presenia, un· -
eñfóque más"· general y la aplicabi'Lidad de 'sus result.ados inte
resa a los diversos especialistas del campo de la ingeniería, 
geología, biología, etc. 

En M6xico a raíz de la fundaci6n de la Comisi6n Nacional -
de Irrigaci6n, actualmente Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos, se estableci6 en el afio de 1926 el Departamento -
Agron6mico y con él los primeros levantamientos agro16gicos c~ 
mo estudios previos a las obras de riego. Para el objeto se -
trajeron tres técnicos norteamericanos: Charles F. Shaw, pro
fesor de Tecnología de Suelos de la Universidad de Berkeley, 
Cal.; Walter F. Packard, Agrónomo, y Arthur E. Kocher, Agr61o
go, para dar entrenamiento a los ingenieros agr6nomos mexica-
nos, que se iniciaban en los levantamientos agrológicos, habié~ 
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dose ce1ebrado en e1 afto de 1928 e1 primer co1oquio Agro16gico 
que tuvo 1ugar en 1a Vi11a de Meoqui. Chih •• y cuya memoria se 
pub1ic6 en e1 afto de 1929. 

Desde e1 principio de 1as actividades edafo16gicas en M6x~ 
co. en 1927 0 se insta16 e1 Laboratorio Centra1 de Sue1os. para 
anA1isis de 1as muestras de tierras y aguas. ademAs de otras 
actividades de carActer t6cnico que se 1e encomendaron. Post~ 

riormente se insta1aron varios 1aboratorios forAneos. figuran
do en primer 1ugar e1 de 1a ciudad de Guada1ajara y e1 de Ciu
dad Lerdo. Durango. 

Como parte integrante de 1a historia de 1a Edafo1ogía en -
M6xico, cabe mencionar 1as actividades de 1a Direcci6n Genera1 
de Conservaci6n de1 Sue1o y de1 Agua. actua1mente tambien de-
pendencia de 1a Secretaría de Agricultura y Recursos HidrAu1i
cos que se origin6 dentTO de la extinta Comisi6n de Irrigaci6n. 
La Escue1a Naciona1 de·Agricultura. hoy Universidad Aut6noma -
de Chapingo. conjunto con e1 Colegio de Postgraduados fundado 
en 1958. han sido dos de los pilares mAs fuertes en 1a forma-
ci6n de edaf6logos tanto naciona1es como extranjeros. 

En 1a Universidad Nacional Aut6noma·de M6xico 1a creaci6n 
desde 1958 de1 1aboratorio de Edafología, en 1a Facu1tad de -
Ciencias. se ha contribuido de manera fundamenta1 en 1a prepa
raci6n de especia1istas en suelos. algunos de 1os cua1es fue-
ron 1os punta1es para que se integrara e1 equipo de 1evantamie!!. 
to cartográfico naciona1. en el departamento de Edafo1ogla de 
1a excomisi6n de estudios de1 territorio naciona1 hoy DGGTENAL, 
1a cua1 ha dado un vigoroso impu1so a1 conocimiento de 1os su~ 
1os de1 pals. 

Fu6 a partir de1 afio de 1901 con 1a celebraci6n en Budapest 
de 1a conferencia internacional agro-geol6gica, donde se dio -
e1 principio para que la ciencia del suelo pasara a ser consi
derada como una cienc

0

ia individual cuyo obj_eto es e1 suelo mi~ 
mo como producto natural y pecu1iar de 1a naturaleza. 
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En 1a IV Conferencia Internaciona1 ce1ebrada en Roma se fu!!. 
d6 en 1924 1a Sociedad Internaciona1 de la Ciencia del Suelo •. -
que ha tenido ramificaci6n en Estados Unidos y en los paises 1.!!. 
tinoamericanos como MExico y Argentina. 

En MExico. en e1 afto de 1942. se fund6 1a Sociedad de la -
Ciencia del Suelo unidad a las actividades internaciona1es de -
esa Sociedad. a rafz de la celebraci6n de la Segunda Conferen-
cia Interamericana de Agricultura y desde 1952 existe la Socie
dad Latino Americana de la Ciencia del Suelo con oficinas en 
Montevideo. Argentina. 

3. CONCEPTUALIZACION DEL SUELO 

De antafio han existido diversos conceptos acerca del suelo 
y a la fecha no podemos asegurar que se tenga desde el punto de 
vista técnico-cientlfico un concepto unificado y preciso del -
suelo, ya que aunque se tienen muchas definiciones éstas han r~ 
sultado incompletas con el avance de la ciencia del suelo. Por 
lo anterior. el examen retrospectivo de los conceptos pioneros 
y su evolución posterior es de gran ayuda para el entendimiento 
final del modelo que adoptaremos • 

. Empédocles~ .400 años antes de Cristo afirmó que to~a la m~ 
teria del Universo consistla de fuego. agua. tierra y aire. 
Tierra y suelo fueron. aparentemente términos sin6nimos. 

La idea de que la tierra o el suelo era un componente bás~ 
co de toda la materia persistió por varios siglos; asf lo prue 
ba e1 libro escrito 60 afies antes de Cristo por Lucrecio. Es
te autor dice en uno de los apartes de su libro que "la tierra 
y el fuego son cosas mortales" significando con ello que el 
suelo como materia básica podla sufrir cambios. Otros pasajes 
en e1 libro demuestran que Lucrecio pensó también que el suelo 
era un medio para el crecimiento de las plantas. El escribió 
acerca de el sabor mejorado de las frutas cuando éstas se cul
tivaban con gran cuidado. También hizo referencia a la tala -
del bosque de las §reas pendientes para proveer más tierra pa-
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ra 1a agricultura. Los escritos de Lucrecio prueban que una _
mente capaz puede •. al mismo tiempo. sostener dos 6 m4s concep
tos acerca de1 suelo. Cuando Lucrecio pens6 en .la composici6n 
básica de la tierra. 61 acept6 las ideas de Emp6docles; pero -
cuando pens6 en 1a producci6n de cultivos consider6 el suelo -
como un medio para el crecimiento de las plantas. 

a) El Suelo como sustento de las plantas 

Seguramente que en sus orlgenes los primeros habitantes r~ 
conocieron la uti1idad de.la capa superficial de la tierra co
mo un medio que les ofrecla soporte para moverse y ubicar ·sus 
actividades de caza. recolecci6n y construcci6n de viviendas. 
En esta aprehensi6n de su espacio vita1 deben haber reconocido 
y hasta diferenciado que algunas áreas eran mejores que otras 
para sus actividades. ~prendieron asl a evitar sitios d~ ries 
go o dificultad. como a escoger aquellos que ofrecían mejor 
oportunidad. 

Más tarde cuando comenz6 a cultivar las plantas que le pr~ 
porcionarlan su alim~nto. la naturaleza y propiedades del sue
lo. adquirieron inter6s cognocitivo p 0 rque de ellas dependla 
su subsistencia y bien~star. 

Seg6n Simonson. 1968. fu6 en China hace 5000 anos que se -
consider6 y clasific6 al suelo como un medio para e1 crecimie!!. 
to de las plantas. Los suelos de acuerdo a su productividad -
se agruparon en nueve clases. A partir de lo cual se tom6 la 
base para determinar el tamano de las fincas de los particula
res y el valor de los impuestos que debian pagar al. gobierno. 

Las civilizaciones posteriores e inclusive los griegos de
jaron pocos indicios acerca de su experiencia en la clasifica
ci6n de los terrenos agrícolas. No obstante Hip6crates. cuatro 
siglos antes de la era cristiana afirm6 que el suelo era para 
las plantas como el est6mago para las animales y un concepto -
similar fu6 esbozado por Teofrasto 300 afios antes de Cristo. 
(Cortes L. 1976). 
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Fué con los romanos que se di6 nuevamente importancia a1 
conocimiento del suelo en el siglo segundo ~.c .• Cat6n el.ce!!. 
sor. elabor6 una clasificaci6n de tierras con nueve clases de 
calidad agrol6gica. ·La primera era buena pa-ra videftos y la -
Oltima para el cultivo de bellotas. Varron 35 A.C., escribi6 
un libro de agricultura. En El se re~iere a los suelos ricos 
que pod!an sostener todo tipo de plantas. 

Casi un siglo después Columela, escribi6 un excelente tr~ 
tado de agricultura proponiendo una clasificaci6n de suelos 
en base a su capacidad para la producci6n de cul~ivos y pas-
tos. (Cortes, op. cit). Agrupados del mejor al peor, los -
suelos fueron ricos y blandos, ricos y densos, bien provistos 
de humedad; secos, de consisten~ia firme y pobres en nutrien
tes. Este tratado ·se .constituy6 durant·e doce- siglos en la fue!!. 
te_principal del tema agr!cola. 

Los estudios de Wallerius (1 761). Davy (1813) y Liebig -
(1843), resaltan la importancia que se di6 a la qu!mica del 
suelo para la producci6n de alimentos-. a partir del conoci
mient~ de la nutrici6n vegetal. De ello surgieron ideas dif~ 
rentes en la explicaci6n de los mecanismos por las ~uales- las 
plantas tomaban el nutrimento del suelo. 

Durante el siglo XIX, los conceptos sostenidos por Wall~ 
·rius, Wullfen y Thaer de que la materia orgánica era el rese!:_ 

vorio de la nutrici6n y sostén de las plantas fueron reempla

zados por la teorta de que el suelo en conjunto era un arca -

de nutrientes. Liebig (1840), fué el promotor de tal idea in

dicando que "Un suelo puede ser, considerado como un dep6sito 

de materiales orgánicos e inorg§nicos los cuales son prepara-
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dos por las plantas para su nutríci6n ... • 

Withney. 1982 en E.U.A. reconoci6 los beneficios de la 
apli.caci6n de fertilizantes. la relaci6n suelo-humedad y sue
los-temperatura y cambios en otras propiedades ff.sicas del 
suelo que lo hacf.an mAs hospitalar~o para las rafees. (Withney 
y Cameron. 1903 citados por Simonson. 1968). 

bl El suelo como una corteza de intemperismo superficial 

El desarrol1o de las ciencias de la tierra y particular~ 

mente la geologla trajo un nuevo concepto del suelo. Eaton y 

Beck (1820). definieron. en el reporte del levantamiento geo-
16gico del Condado de Albania en el Estado de Nueva York. que 
la parte mineral del suelo consiste de fragmentos pequeftos de 
roca.· 

Ruffin. 1832. (citado por Simonson. 1968). indica que 
las tierras importantes para la gricultura son tres: sillcea. 
alumtnica y calc§rea. Asl los suelos son una mezcla de las 
tierras mencionadas. m4s materia animal y vegetal descompues
ta y so}uble ~n agua. Dada esta mezcla. las plantas pueden 
extender sus ral~~s lib~emen~e y tener al mismo tiempo bu~n 
soporte. Este autor. como puede deducirse de lo expuest·o. m!_ 
r6 los suelos desde dos puntos de vista: como un manto de r~ 
ca suelta-.e intemperizada y como un medio para el crecimiento 
de las plantas. 

*Buo1.cita que desde 1563, Bernard de Pa1issy (1~99-1589) pub1ic~ De 1as -
varias sa1es en la agricultura, donde consideré a1 sue1o como fuente de -
1os nutrientes minerales para 1as p1antas. Van Hemont. en 1629, sostuvo 
que la nutrici6n de 1as plantas se efectuaba únicamente por el agua. A -
principios de1 sig1o XIX, A. Thaer sugiri6 que las plantas asimi1iban di
rectamente la materia orgánica en descomposici6n. En 1840 Justus von Lie 
big (1803-1837) pub1icó Química ap1icada a 1a agricu1tura y 1a fi1osofía-; 
en donde reafirmó que las plantas asimilaban nutrientes minerales de1 sue 
1o Y propuso el uso de fertilizantes minerales en 1a agricu1tura. Consi=
der6 al sue1o como una reserva pasiva de nutrientes para las plantas. 

Buo1, s.w. 1973 
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~ltcbcock (1838) • en su estudio geol&gico de Massachussets 
clasifica los suelos en trece clases utilizando dos criterios. 
el material de orfgen y la edad de los ~atertales geol6gicos. 

Hi1gard (l860t. en su estudio detal1ado de la geologla y 

la aptitud agrlcola de Mi·ssisipr. explica la formaci6n de1 su~ 
lo por la acci6n de agentes atmosféricos que ayudan a desinte
grar la roca dura. al mismo tiempo que puso en relieve la im-
portancia de la roca y sus caracterlsticas para la formaci6n 
de los suelos. 

Otros ge6logos que se interesaron en el estudio de los 
suelos. dentro del concepto de manto de roca suelta e intempe
rizada. fueron Fal1ou (1862) •• Shaler (1837) y Fippin (1911) 
citados por Simonson. 1968. Este dltimo propuso un sistema de 
clasificaci6n de suelos basado en el modo de acumulaci6n de 
los materiales y en la litologla del regolito. 

c) El suelo como una entidad natural independiente. de 
génesis, desarrollo. evoluci6n y organizaci6n propia. 

Dokuchai~v fue.el p~imero en.concibir al suelo cpmo un~-. 
cuerpo natural con génesis definida. naturaleza propia y con -
un lugar independiente en la serie de formaciones naturales de 
la corteza terrestre. El trabajo clAsico de los 5uelos Chern~ 
sem de Rusia. preparado en 1883 • explica que los suelos son e·l 
producto de interacciones muy complejas de los climas locales. 
las plantas y los ani1T1ales. la roca madre. la topografla y la 
edad de los paisajes. 

Por ejemplo. él interpret6 la clasificación de los suelos 
de la regi6n de Nuzhnii-Novgorod (actualmente denominada Gorki). 
en términos de une evaluación de los terrenos con fines fisca
les. Tambi·én fué consciente de los problemas ocasionados -
por la sequfa en algunas lireas ·de las estepas rusas y estable
ci6 una serie de parcelas experimentales en diferentes suelos. 
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, Con base a los resultados que obtuvo de dichos experimentos r~ 
comend6 fajas de Arboles y otros procedimiento para la protec
ci6n contra el viento y practicas para la conservaci6n del agua. 

Dokucha~ev :form6 una escuela de ped6logos ya que su pers~ 
nalidad y dinamismo atrajeron un buen ndmero de estudian~es -
muy brillantes. De ellos Sibertzev y Glinka fueron los mas i~ 
teresados en la clasificaci6n de los.suelos. Sus contribucio
nes cientlficas fueron aportes magnlficos durante el periodo -
de fundaci6n de la escuela pedol6gica Rusa. 

Sibertzev el mlls brillante dej6 un texto clAsico denomin!!. 
do: "Primer curso de Suelos". en el cual desarroll6 el cancel!. 
to de zonalidad de suelos (Sibertzev. 1901). teorta que soste
nla que la génesis del suelo está asociada a las regiones cli-. 
máticas. concepto que adn es fundamento de muchos· sistemas de· 
clasificacif>n de us·o actual. 

Glinka. (1867-1929). el más conocido en el mundo occiden
tal dada la amplia difusi6n que se hizo de sus libros: Los t~ 
pos de Formación de Suelos. su Clasificación y su Distribuci6n 
Geográfica (Glinka. 1914). Los Gran~es Grupos de Suelos del -
Mundo (Glinka. 1927) y su '.'tr"atado clásico sobre ·1a• Ciencia del 
Suelo (Glinka. 1931). Con ello introdujo los novedosos concel!. 
tos rusos sobre suelos. para la clasificación y nomenclatura -
de Chernozem. Podzol y Solonetz. Glinka di6 mucho ~nfasis a -
la geografla de los suelos. por sus procesos de formaci6n.· 

La edici6n en alemlln del libro de Glinka "Los tipos de 
formación de suelos. su clasificaci6n y su distribuci6n geogr~ 
fica". fué la llave de entrada de la escuela rusa al mundo occ~ 
dental. Asi. C.F. Marbut. profundamente influenciado por las 
ideas expuestas en dicha publicaci6n y dado que ~1 gozaba de -
alto prestigio como cient1fico de suelos en los Estados Unidos. 
le ful!i fácil introducir los nuev.os conceptos en la en ensefian
za de la ciencia del suelo en E.U.A. 
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Al introducir 1os conceptos de Dokuchaiev y su escuela. 
hi:zo En.fasis en los factores de formaci6_n de suelo. principal
mente el clima y· la vegetaci6n • reduciendo importancia· a la º!!. 
turaleza de los materiales. Con e~ta base. Marbut desarroll6 
ideas propias para su clasificaci6n de suelos. que finalmente 
culminaron en su trabajo Atlas de la Agricultu·ra Americana• P!!. 
blicado en 1935• en e1 cual presenta su conocida clasificaci6n 
de suelos. (ver tab1a 1) que estuvo vigente en los Estados Un~ 
dos hasta 1938. 

No obstante la importancia de los conceptos y fundamentos 
de la escuela de pedólog!a rusa. hasta finales de siglo. ellos 
no reoconoc!an aan la re1aci6n genética entre los horizontes 
A y B de los suelos. Para el1os. por ejemplo. el Podzol esta
ba constituido por los hori.zontes Ah y E actuales. Debajo -
del horizontes E estaba el subsuelo.o material parental al que 
no se considcr6 parte del Podzol. En forma similar. el perfil 
de un Chernozem estaba formado Onicarnente por el horizonte Ah 
y al resto se le consider6 material parental. J\fuller (1887). 
de Dinamarca fué el primero en reconocer el horizonte B de los 
.podzoles (Espodozoles) corno una capa de. enriquecimiento en su~ 
tancias que se. t:r.anslocan. desde el ;horizonte E, . Este investi
gador di6 atenci6n especial a los horizontes B cementados o 
parcialmente comentados. llamados ortstein, los cuales se con~ 
tituían en un limitante severo para el creci~iento de los árb~ 
les. (Cortes. op.cit.). 

El uso de los símbolos A para un horizonte eluvial. B pa
ra un horizonte iluvial y C para designar al material parental. 
fué sugerido por Glinka durante la primera década del siglo XX. 
Las convenciones fueron finalmente adoptadas en Rusia en 1930. 
Esta nomenclatura de los horizontes fué utilizada en la descri2 
ci6n de los perfiles que se presentaron en el Segundo Congreso 
Internacional de la Cienc1a del Suelo reunido en 1932. 

A nivel mundial. los conceptos de la escuela rusa, alcan
zaron aceptación hasta 1927, cuando se convocó el Primer Congr~ 
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Tab1a l. C1asificaci6n de Sue1os de Marbut: ·1935 

Cat:egorta VX 

Cat:egorta V 

Cat:egorta XV 

Categorta XXX 

Categorta J:X 

Categorta X 

Pedalferea 

Sue1os derivaso de 
materiales fragmen 
tados mec ... icamen"Fe. 

Sue1oa derivados de 
productos de descom 
posiciSn aia1ttica7 

Sue1os derivados de 
productos de descoa 
posicilSn a1tt:ica. -

Tundra 
Podzo1ea 
Sue1os podz61icos 
pardo grisea 
Sue1os rojos 
Sue1os amaril1oa 
Sue1os de pradera 
Sue1os 1atertticos 

Grupos de series de 
suelos maduros pero 
relacionados 

Suelos de pantano 

Sue1oa G1ey 
Rendzinae 
Sue1os"a1uvialea 
Suelos inmaduros en 
pendient:ea 
Sue1oa aa1inoa 
Suelos a1ca1inoa 
Suelos de turba 

Serie de Suelo• 

Unidades de suelo o 
tipos 

Tomado de Soi1 Survey Staff. (1960) 

........... ._____ 

Pedoca1ea 

Sue1oa derivados de 
materiales fragmen
tado• mecSnicamente 

Chernozem 
Suelos pardo oscuro• 

Sue1oa pardos 
Sue1oa grises 
Sue1os pedocaiicoa de 
1aa regionea articaa 
y tropicales 

Grupos de series de 
suelos maduros pero 
relacionados 

Suelo• de pantano 

Sue1os G1ey 
Rendzinaa 
Suelos a1uvia1e•ª 
Suelos inmaduros en 
pendiente• 
Sue1oa aa1inoa 
Sue1oa a1ca1inoa 
Sue1os de turba 

Series de Suelo• 

Unidades de suelo o 
tipos 
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so Internacional de la Ciencia del Suelo. En 61 se presenta
ron 12 trabajos que resumtan todos los fundamentos y avances 
del conocimiento ruso en pedologla. La difusi6n de estos do
cumentos fueron sustanciales para la aceptaci6n de sus conce~ 
tos en ~uchos paises del mundo. 

4. LA GENEsrs y EL CONCEPTO ACTUAL DEL SUELO 

Se considera a la génesis del suelo como ei estudio de -
los modos y características de formaci6n de los suelos en l~ 
superficie terrestre. Por extensi6n a veces se amplia al té~ 
mino para incluir estudios en dep6sitos subacuAticos que sopo~ 
tan vida vegetal y animal. 

La génesis del suelo es la ciencia de desarrollo y evol~ 

ci6n ·de los suelos considerados tanto como unidades naturales 
(Pomerening y Knox, 1962), y como unidades arbitrarias (Tay-
lor y Pohlen, 1962) en el medio natural. 

Buol 1973, considera que la g~nesis del suelo es aquella 
parte de la ciencia del suelo que trata de los factores y pr~ 

ceses de. formaci6n del suelo incluyendo la descripción e inte~ 

pretación de 
los mismos en 

los ·perfil.es de.1 suelo, .ast 
la superficie terrestre. 

como los patro~es de 

Dado que la génesis del suelo se toma a partir de la de
sintegración y descomposición de los materiales gco1ógicos o 
material parental, que los geólogos definieron como cortezas 
de intemperismo o formaciones detrlticas no consolidadas, a 
las cuales la nomenclatura geológica designó como, suelos lo~ 
ssianos, suelos poligonales, suelos glaciales, cte. Se acep
t6 durante mucho tiempo que tales denominaciones pasaran al 
vocabulario de la génesis de suelos, sin embargo, hoy en dta 
tales conceptos han sido abandonados, aunque subsisten aan a~ 
gunos como el de los suelos aluviales. 

· Si bien la génesis del suelo es el estudio del desarrollo 
del suelo a partir de materiales geo16gicos su interés no es 
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s61o intrinseco a 1os mismos, sino también a 1a porci6n que en 
e11os tiene 1a mateTia orgAnica. La g~nesis de1 sue1o inc1uye 
asl tanto 1a i·ntemperizac:t6n de1 manto superfi:·cia1 de rocas, 
como ~ambién, 1a a1teraci6n de compuestos org4nicos y, de am
bos, 1os intercamb~s de materia y energla. 

La Pedo1ogla es entonces e1 estudio de 1os sue1os, vistos 
como producto de fen6menos natura1es, y tomando en cuenta su 
composicion, distribución y forma de origen. (Fitzpatrick, 
1980}. Sin embargo como vimos antes este término ha tendido a 
ser cambiado por e1 de Edafo1ogia en su contexto integra1 de 
Ciencia de1 Sue1o* 

E1 estudio de 1a génesis de1 sue1o tiene un carActer pro
fundamente interdiscip1inario dado que 1os factores de forma-
ción de1 sue1o constituyen objeto de estudio de otras ciencias 
de1 conocimiento natura1 .Y humano. En 1a figura No. 1 se· pre
senta e1 esquema de re1aciones entre 1.a génesis de1 sue1o y 

sus ciencias soporte. 

Segfin C1ine, (Cortes, op. cit.), indica que durante 1os 
fi1timos 35 afios han sido tres 1os aspectos que principa1mente 
han inf1uldo en e1 cambio de c~nceptos·pa~a 1a génesis de sue-
1os: Dichos aspectos son: · 1a ·ccomor.fo1ogla, e1 tienipd-.y 1ós"' 
procesos edfificos. 

* La palabra 99edafolog1a" (Editoria1. Staff·, 1940; Gibbs 9 1955; Leeper, --
1953, 1955; Northcote, 1954), se ha emp1eado a 1a vez como sinónimo de 
ciencia de1. sue1o (Sigmond, 1938) y como alternativa para e1 nombre de 
g~nesis de1 sue1o (Vi1enskii, 1957). La g~nesis de1 sue1o es e1 depósi 
to principal, si no e1 refugio, del concepto del sue1o como "entidad na 
tura1 que debe estudiarse en s~ misma como un todo (C1ine1,.~r>. A me:= 
diados del sig1o XDC varios e~ent~ficos a1emanes, entre e11os Roman y -
Fa1J.ou, desarro11arcm 1a agroge.olog~a • que reconoc.ta a1 sue1o corno una 
corteza superficia1 de rocas intemperizadas y a1go 1ixiviadas; Fa11ou -
suger1.a que 1a "edafo1og:1a", te~ricamente ciencia de1 suelo desde e1 pun 
to de vi·sta geol6gico, deb1a distinguirse de 1.a .,agro1og1a", ciencia de1 
sue1o, de inter~s prScti·camente agronómico. (Buo1, 1976 op. cit.). 
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nl E1 nspecto geomorfol6gico y la variable tiempo 

Dado que los fundadores de la geomorfologla rusa son tam
bién grandes ancestros de la pedologla. serta 16gico considerar 
amba!? di.sci:plinas como complementarias en sus fines. Sin emba!:_ 
go las ci rcunstanci:as hi·st6ricas imprhni'eron a cada una• evol!:!_ 
ci6nes divergentes. Ast y como consecuencia de que la geomor
folog!:a de fina1es de1 stglo xr-x. fué unilateralmente llevada 
a ciertos aspectos de su objeto ~specifico relacionados con la 
geologta. ·1os ped61ogos se constituyeron en una rama aut6noma. 
En la que muy entusiasmados por las exigencias de la pr§c~ica. 
se consagraron esencialmente al estudio de problemas agron6mi
cos; asuntos de fertilidad que los orientaron mas hacia la bi2 
qu!mica que hacia el estudio sistem4tico de los problemas de 
origen y rcpartici6n de los suelos en la Naturaleza. 5610 al
gunos de ellos emprendieron una cartografla sistem4tica funda
da en la observaci6n del suelo en su medio natural. Hecho que 
condujo a una geograf!a de los suelos. como es el caso del Se!:. 
vicio de la Carta de Suelos en Bélgica. (Tricart. 1965). En 
este caso. los nexos con la geomorfologta se reconocen con to
da cla~idad. lo que no es e1 caso con los otros grupos mas pre2 
cupados én la agronom!a y que practican una cartografla muy e!!!_ 
pfrica. dictada por las exigeñcias inmediatas de la aplicaci6n. 
No obstante. sucede que en el curso de tales levantamientos 
ellos mismos han reconocido ciertas influencias geomorfol6gi
cas y de hecho. han plasmado en su sistema la geomorfolog!a. 
sin saberl.o. 

Por lo anteri.or. los nexos estrechos. entre la pedologta 
y la geomorfologla han sido en estos últimos afies m4s reconoc~ 
dos y valorados para el bien mutuo de ambas disciplinas que 
desgraciadamente siguieron vlas divergentes durante mas de me
dio siglo. 

La evoluci6n de la corteza terrestre constituye el medio 
en el cual se desarrollan los suelos. Ella condiciona la ped2 
génesis. de la misma manera que condiciona el escurrimiento --
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fluvial o la repartici6n de ~as plantas. No existe un nexo -
univoco. La pedogénests no es el simple resultado de la mor
fogénesis ya que tamb±én está en funci:6n de la cobertura veg~ 
tal y de las cond~ciones del clima del suelo que ordena la v~ 
da de los ·111icroorganismos • Hay pues·. por una parte, una in - -
fluencl.a d~recta de la morfogénesis sobre la pedogénesis y -
por otra parte. in~luencias indirectas por medio de la bi6sf~ 
ra. parcialmente condicionada por la morfogénesis y, en fin. 
factores comunes. especialmente el clima y la naturaleza lit~ 
lógica de la roca madre, que repercuten conjuntamente sobre 
la morfogénesis 0 la btogéne~is y la pedogénesis. Los nexos 
más importantes entre fen6menos y hechos pedol6gicos y geomo~ 

fol6gicos son los siguientes: 

La geomorfologla proporciona a la pedologla elementos de 
balance porque la pedologla se produce en un medio que genera~ 
mente no es inerte. sino que por el contrario, estA sujeto·a 
acciones morfogenéticas. Sobre una ver.tiente• un suelo repr~ 
senta un balance momentáneo entre dos acciones antag6nicas: 
la alteraci6n del sustrato que proporciona los materiales en 
los cuales se desarrolla el suelo. y la ablación que lo deca
pita en superficie. El suelo solamente. evoluciona y se. espesa 
cuando la decapitaci6n ~s más l~nt~ que la· alteraci6n .e~ su b!!_. 
se. Lo contrario hace que el suelo permanezca en un estado e!!!. 
brionario y delgado. Tal es el caso de los rankers. Si la 
ablaci6n es lo suficientemente intensa como para evacuar los 
productos de desagregación y de alte~ación de la roca in situ. 
no habrá absolutamente suelo. La formación de los perfiles p~ 
dológicos se facilita en tanto que la denudación no sea más 
fuerte respecto de la alteración de la roca in situ. En caso 
contrario, los perfiles son removidos y perturbados de tal ma
nera que no pueden adquirir una disposici6n característica. El 
conocimiento de la morfogénesis actual es pues indispensable 
para la comprensión de los fen6menos pedogenéticos que ella 
condiciona estrechamente. 
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En Am~rica, la geomorfolog1a entra al campo de la pedolo
gi'·a. por Marbut • que ful!! alumno de W.M. Davis • se tiene la im
pres:ión de que el concepto de suelo normal de Marbut (1927) fue 
influenciado por el concepto de1 "ciclo normal de erosión del 
modelo geomorfológico Davisiano. 

Asi'; el "suelo normal" concibi6 como producto desarrolla
do en etapas sucesivas que superaban la remoci6n por erosión. 
El producto final adquiere entonces la expresi6n total del el~ 
ma y la vegetaci6n en el perfil del suelo. Para cumplir lo a~ 
terior el "suc1o norrna1" se asocia con el "relieve normalº en 
el que se verifica casi ~na situaci6n de equilibrio entre el 
desarrollo del suelo y la erosión geológica caracter1stica del 
medio natural. 

El concepto geomorfológico Davisiano le 
pedogenl!!tico un concepto de equilibrio zonal 

impone al modelo 
ti'pico de las gra~ 

des regiones climáticas, en donde se puede esperar que un sue
lo desarrolle caracter1sticas propias del balance entre la ve
locidad y la direcci6n del proceso de formaci6n del suelo, por 
una parte y la velocidad de erosión del paisaje, por otra. 

Mas recientemente se han aceptado más los conceptos geo-
morfológicos de W. Penck, que postulan que las laderas de un 
relieve en proceso d~- erosió~,-yetroced~n en el tiempo, paral~ 
las a si mismas, desarrollando entonces una superficie de ero
sión (Pedimento) baja y nueva, mientras que,en la parte supe-
rior del terreno permanece una superficie vieja estable (ver -
Figura No. 2). Este concepto tiene implicaciones importantes 
en .la teorfa-pedogenl!!tica. Asf de acuerdo con el concepto mo~ 
fogen~tico de Penck, el suelo no alcanzará un estado de equil~ 
brío con la denudaci6n geol6gica del relieve, sino que cambia 
contínuamente a través del tiempo a un producto cada vez más 
viejo, hasta que la pendiente en su retroceso lo destruye. E~ 

te es un proceso evolutivo lento y continuo que termina al fi-
nal en destrucción.total. Empero al mismo tiempo que se destr~ 
yen los suelos, en las vertientes 6 en el pedimento donde se 
reciben los productos de erosión siempre se formarán suelos nue 
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vos. Aunque este concepto geornorfol6gico no ha sido demostra
do todavía corno un caso general. existen suficientes ejemplos 
citados en los que se le reconoce como un mecanismo potencial 
que no se debe dejar de considerar. 

Este reconocimiento. c~n frecuencia bastante confuso. es 
el que ha llevado a los pedólogos a lanzar e1 concepto de cat~ 
na. es decir. una diferenciación del suelo segón las condicio
nes topográficas. Evolucionando en las mismas condiciones (e
dad. vegetación. litologia). los suelos de cima. de ladera 6 
de bajlo. adquieren caracteres diferentes. La noción es inte
resante pero no es tan simple. ya que la topografla no inter-
viene más que de manera indirecta por intermedio de los rnecani~ 
rnos morfogenéticos que controlan ampliamente las acci~nes hldrA 
cas y. es el conocimiento de éstos. lo que puede hacer progre
sar vigorosamente los .estudios pedogenéticos al explicar los 
procesos de 4enudación y acumulación absoluta. Por otra parte 

bajo su forma original. la noción de catena es susceptible 
de provocar confusiones corno lo ha observado Lelouchier. 1962. 

(citado por Tricart • 1965) • "No hay catenas en el valle del 
Herrneton porque los diversos elementos de la topografia no son 
contemporAneos y no evolucionan bajo la forma de un sistema 
coordinado ... 

Por todo lo anterior. solo la geornoríología puede dar a 
la pedologta un marco. que substituye las insuficiencias del 
concepto de catena. 

Por ello el estudio geomorfológico detallado deberla sie!!!_ 
pre preceder a la cartografia pedológica. puesto que él da el 
marco temporal y espacial en el que los suelos han evoluciona~ 
do. La geomorfologia proporciona también la descripción y la 
localizaci6n de las formaciones superficiales, a partir de las 
cuales los suelos se han desarrollado y. que frecuentemente, 
son muy diferentes de las rocas subyacentes. Los ped6logos 
han reconocido la influencia del factor geológico, pero con 
frecuencia ignoran que la mayor parte de los suelos no se derA 
van directamente. de la roca in situ, sino de formaciones de 
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co1uviones. de aluviones. de alteritas. generadas directamente 
en e1 -marco de 1a evoluci6n geomorfológica y que por tanto se 
caracter:izan en función de l'ósta. Despreciar·· entonces la infor 
mac:i6n morfogenética. substituy~ndo1a por si-mples diferencias 
topogrAficas • como lo implica 1a noción de ca tena• es exponer
se a graves desenga~os. puesto que significa ignorar'la natur~ 
1eza misma de 1as cosas. 

b) Sistemas y procesos genéticos 

Los 
papel de 

aspectos anteriores que evidencian 
la geomorfo1ogta y el tiempo en el 

1a importancia del 
concepto pedogené-

tic~ están asociados entonces con nuevas orientaciones a los 
procesos de desarrol1o del suelo. Hace 35 afies. los ped6logos 
aceptaban plenamente los términos podzolización. laterizaci6n. 
calcificaci6n. gleyzaci6n. etc .• que se consideraban como pro
cesos importantes de formación de suelos en ambientes particu
láres de la tierra. Simonson. (1959) ha sefialado un concepto 
según el cual la génesis del suelo se concibe como un agregado 
de muchos procesos físicos. qufmicos y biológicos. Cline. 
(1961). afirma que dichos procesos son contribuyentes reales y 
potenciales en el desarrollo del suelo. empero. su acción e i~ 

tensidad difiere para cada ambiente. Cuando estos procesos a~ 
· túan en· :forma relativamente co·n·stante·. es posible que se desa
rrolle un suelo específico. que cambiará gradualmente en el 
grado de expresión de las propiedades, más que en su clase. 
Pero cuando las condiciones del ambiente cambian la actuaci6n 
de los procesos camb:iarA y en consecuencia la formación del su~ 
lo variarS en e1 tiempo. produc:iendo nuevos grupos de propied~ 
des que provocarán mayores diferencias en clase que en grado. 
(Cortes. 1976. op. cit.). 

Simonson, 1959. ha simplificado la caracterización de los 
procesos ·ae formación de suelo. resumiéndolos de forma funcio
nal en los cuatro conceptos siguientes: 
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a) Ganancias 

b} Pérdi·das 

c.I. Transformaciones y 

d} Translocaciones 

Esta conceptulizaci6n resume tácitamente todos los fen6m~ 
nos que ocurren en el suelo a través de toda su historia evolu 
tiva. El.los se producen tanto por la acci·ón del intemperismo 
fisico, químico y biológico como por los procesos morfogen~ti
cos denudatorios y acumulativos. Lo ante·rlor hace posible, la 
evolución cualitativa y cuantitativa del proceso pedogenét~co, 
y constituye una herramienta analftica para visualizar fácilme!!_ 
te la génesis del suelo, que desde este punto de vista puede 
considerarse como si se verificara en dos etapas. (Hole. 1961): 

Acumulaci6n del material parental (haploidización) 
Dlferenciaci6n de horizontes en el perfil (horizonta-
1izaci6nl. 

Estas etapas de formación del suelo no son correlativas, 
no muestran limites claros entre si y no se conducen sOlo en 
una direcci6n. Por el contrario emerg_e.n y se ~so1!reponen ·.en di, 
ferentes direcciones y ambitos tempor.o-espaciales • as1 que es 
imposible decir en donde comienza una y termina la otra. 

Dado que la diferenciación de horizontes, es al menos en 
teoría el punto final del fenómeno pedogenético, es importan
te considerar que ésta, resulta de la interacción de los cua
tro factores mencionados que dan lugar a procesos proanisotr~ 
picos y condiciones mediante las cuales los materiales paren
tales son diferenciados corno horizontes en un perfil de suelo. 
La tabla Z, muestra las relaciones entre los procesos clásicos 
y su nueva conceptualización. 

La adici6n, remoción, transferencia y[o transformaci6n de 
materias s6lidas, liquidas y gaseosas, tanto minerales como o~ 
gánicas pueden ser mejor comprendidas al analizar dicha tabla. 
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Tab1a 2. Procesos de fon:>acion de sue1os (segGn Buo1 0 1973 0 Soí1 

Genesis and c1asif ication) 

Término 

la E1uviacíi5n 

lb J:1uviacíi5n 

2a Lixiviacii5n 
(agotamiento) 

2b Enriquecimiento 

3a ERosii5n 0 superfi-
cia1 

3b Acumu1ación 

4a Decalcificación 

4b Calcificación 

Sa Sa1;i.t1ización ~ 

Sb Desa1inizaciSn 

6a A1ca1inización 

6b Desa1ca1inización 

7a Lavado 

7b Trastornos 
edaf o1i5gicos 

~!~ra~í- Breve definícíi5n 
culidru 

1e-

3 

3 

2 

1 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Movimiento de mater·ia1ea de sa1ida da una 
porción de1 sue1o. como en 1os horizonte• 
1i1bicoa 

Entrada de materia1es a una porción de1 
perfil de sue1os. como en un horizonte ea 
por~dico o arcilloso. -

Término genera1 para e1 deslave o 1a e1u
viación de materiales del solum 

Término general para la adición de materi~ 
les a un suelo 

Retiro de materiales de las capas super
ficia1es de1 sue1o 

Adiciones eólicas e hidrológicas de part~
culas minerales a la superficie de1 solwD 
de1 sue1o 

Reacciones que retiran car.bonato de ca1-
cio de uno o más horizontes de1 sue1o 

Procesos que inc1uyen 1a acumulaci6n de 
carbonato de ca1cio en e1 Cea y. quiz•. 
en otros horizontes de un sue1o. 

I.:a acumulación .de. sa1es so~u.bles• tales. 
como sulfatos y clOruros de calcio. magne
sio. sodio y potasio en horizontes sa1inos 

E1 retiro de sa1es solubles de los horizo!!. 
tes salinos de 1os suelos 

La acumulaciSn de iones de sodio en los 
sitios de intercambio de un suelo 

La lixiviación de sales e iones de sodio 
de los horizontes sódicos 

La migración mecánica de pequeñas partrcu 
1as minerales de1 horizonte A al B de un
suelo. produciendo en 1os horizontes B un 
enriquecimiento relativo de arcilla (hori
zontes arcillosos) 

Mezclas y reciclajes bio15gicos. f~sicos 
(congelación-deshielo y ciclo seco húmedo) 
de los materiales del solum. homogeneiza
ción en grados diversos 



Tabla 2 (continuación) 

8a Podzolización 

8b .Laterización 

9a Descomposici6n 

9b S!'.ntesia 

lOa Me1anización 

lOb LeucinizaciOn 

lla Camadas 

llb Formación de 
humus 

lle Paludización 

lld Maduración 

lle Mineralización 

4 

3 

1 

4 

4 

4. 

4 
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La migracion qu~mica de a1uminio. hierro 
o materias orgSnicas. que da como resu1ta 
do la concentraci3n de sílice en las ca-
pas eluviadaa. 

La migración de sílice fuera del solum del 
suelo y la concentración en •1 de sesquió 
xidos (geotita 0 gibsita 0 etc.) 0 como en loa 
horizontes oxidicoa. con o sin 1a forma
ción de concreciones o piedras de hierra 
(1aterita; plintita endurecida) 

La disociación de minerales y materias or 
g8nicaa -

La formación de nuevas partfculas de mine
rales y especies orgSnicas 

E1 oscurecimiento de 1os materia1ea ini
ciales y no conso1idados 9 de color pS1ido 9 

mediante la mezc1a de materias orgSnicae 
(como en 1oa horizontes m61icos 9 Úmbricoa 
o alumfnicos oscuros) 

E1 p'alidecimiento de 1os horizontes de sue 
los mediante 1a desaparición de materias -
orgánicas oscuras. ya sea mediante su trana 
formación a otras de color pálido o la -
e1iminación de los horizontes. 

La acumulación en la superficie de1 suelo 
mineral de desechos orgánicos y humus aso 
ciado. hasta una profundidad de menos de-
30 cm. 

La transformación de la~ materias ~rgáni
cas crudas en humus 

Procesos que algunos especialistas consi
deran geogénícos y no edafogénicos. inc1u 
yendo 1a acumulación de depósitos profun=
dos (m~s de 30 cm) de materias org~nicaa 
como en los este~coleros y laa turbas 
(histosoles) • 

Cambios químicos. biológicos y físicos en 
los suelos orgánicos. después de que el 
aire penetra en 1os depósitos orgánicos. 
haciendo posible que florezcan las activi
dades microbianas. 

La liberación de óxidos sólidos mediante 
la descomposición de materias orgánicas 



Tab1a 2. (continuaci6n) 

12a Marronizaci15n 
Rubefacci15n 
FerruginaciSn 

12b G1eizacil5n 
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Liberacil5n de hierro de 1os minera1ea 
primario• y 1a diaperail5n de part~cu1aa 
de 6xido de hierro en cantidades crecien
tes: su hidrataci6n u oxidaci6n progresi
va. dando a 1a masa de1 sue1o un.a co1ora
ci6n caf•. castaño rojiza o roja 0 respec
tivamente. 

La reducci6n de1 hierro en condicione• de 
sue1os .. inundado• de agua•• y anaerSbicoa • 
con 1a produccil5n de colores matricia1ee 
verdosos gris~ceos. hasta azu1ados. coa 
o sin caf g amari11ento y mo~a• café• y 
negra•. y concreciones férrica• o manga
n~feras. 

* Laa cuatro categor~aa son: a) adiciones .al cuerpo; b) pGrdidaa del 
cuerpo de un suelo; c) tras1ocaci6n dentro de1 cuerpo de1 suelo y 
d) trans~ormaci6n de materiales a1 interior de1 cuerpo de un sue1o. -
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Por.ejemp1~ 1a materia org~nica que se agrega a1 sue1o en for
ma de residuos frescos que son transformados a través de 1a de~ 
composici6n y. tras1ocados de un horizonte a otro. En general. 
la materia org4nica de 1os sue1os se ve afectada por cambios 
más rápidos y constantes. que los que ocurren con 1a fracci6n 
mineral. Las sales solub1es pueden perderse de1 perfil o me-
verse de un horizonte a otr~; a partir de 1os minera1es prima
rios extsten transformaciones secundarias a minera1es de arci-
11as que a su vez pueden ser trans1ocadas desde los horizontes 
superiores hasta 1os inferiores. Ast. en e1 todo de1 suelo 
1a transfe·rencia y transformación de sustancias que se verifi
can en todos 1os horizontes. contribuyen a1 mismo tiempo a 1a 
diferenciaci6n de 1os mismos. 

No obstante 1o anterior. existe e1 caso en e1 que 1as ad~ 
ciones. remociones. transferencias y transformaciones en los 
suelos no conducen necesariamente a 1a "diferenciaºci6n de hori
zontes. por e1 contra·rio 0 retardan ta1 situación. A este fen~ 
meno se le conoce con el nombre de hap1oidización (Buo1 et a1 
1973) 0 1a cual conlleva a procesos proisotr6picbs que impiden 
1a diferenciación de 1os horizontes. Por ejemp1o. los materi~ 
1es transportados de un horizonte a otro por 1a activida_d ani.
mal .o.por 1a iic~otropta.dc ciertas ·arci11as~ o por 1a l~xivi~ 
ción o también por 1a erosión. se puede retardar o aún impedir 
1a diferenciación de horizontes. La absorción de nutrientes -
de 1as capas profundas de un perfi1 por 1a vegetación. es otro 
ejemp1o de transferencia que no necesariamente contribuye a 1a 
diferenciación de horizontes. 

Es aqu! donde se puede afirmar nuevamente que e1 tiempo -
juega un pape1 fundamenta1 como cata1izador de uno u otro pro
ceso. determinando entonces una relatividad, que en e1 concur
so de otros factores pedogenéticos, establece un complejo gen~ 
tico de diftci1 solución. 
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c) Concepto actual del suelo 

De lo expuesto anteriormente resalta el hecho de que, 1as 
concepciones que se ~an tenido del suelo van acordes con el 
avance cienttfico de cada época• 

Durante las tres 6ltimas décadas la principal modifi~aci6n 
en el concepto de suelo ha sido la definici6n de 1as estructu-
ras bAsicas del mismo. 

MAs adelante se presenta una definici6n de dichas estruct~ 
ras ya que su conocimiento es básico para entender las defini-
ciones actuales del suelo. 

En raz6n de los conocimientos actuales, el suelo puede co~ 
siderarse como "El conjunto de elementos naturales que forman 
una entidad dinámica de desarrollo y evoluci6n propia, consti-
tuida en la capa.de interfase s6lido, liquido, gaseosa, limite 
superficial exterior de 'la corteza continental de la tierra. D~ 
cha entidad es capAz de sostener formas áe vida, se limita en 
sus porciones superiores por la superficie terrestre y en las 
inferiores (hasta 2 metros) por entidades geol6gicas diversas. 

No obstante, tal como se ha hecho notar, las acepciones p~ 
ra definir el suelo varian en funci6n de los objetivos que per
sigan escue1as y científicos y, es por ell~. que se ha hecho n~ 
cesaria la necesidad de fijar de antemano, las definiciones op~· 
racionales en las que se encuadren los fines perseguidos. Por 
ello, y dado que en este trabajo, se usa el Sistema de Clasifi
caci6n de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos de América, utilizaremos el cuadro te6rico operativo que 
proporciona el sistema. 

Para el Soi1 Survey Staff 1960, el suelo se considera co-
mo un cuerpo natural continuo que contiene materia viva y es c~ 
p4z dé soportar plantas. Por lo anterior no creemos necesario 
seguir discutiendo el concepto y pasaremos entonces, en el si-
guiente capítulo a la definici6n de las estructuras básicas del 
suelo que se usan para clasificarlo. 



30 

Bibli.ografia 

BUOL 9 S.W.¡ F.D. HOLE and R. J. McCRACl<EN. 1973. Soil Genesis and Classi

ficatioa. The Iowa State University Pr'ess. Ames. USA. 

CORTES. L. 1976. Taxonom!a ~e Suelos. Pub. Ministerio de Hacienda y Cr~d!. 

to Púb1ico. Inst. Geogr. Agust!n Codazzi 0 BogotA. Colombia. 

DAVY. H. 1813. E1ements of Agricu1tura1 Chemistry. Longmans. Hurts 9 Rees. 

Orme & Brown. London. 

DOl<UCHAIEV 0 V.V. 1883. Russian Chernozem (Runskii Chernozem). In Co11ec-

ted writings (Sochinenya) Vol. 3. (Transl rrom Russian by N. Kaner) Isra

e1 Prog. for Sci. Trans. Jerusa1em 9 1967. Avai1ah1e u;s. Dept. Commerce -

s~ringrield 0 Va. 

FITZPATRICK 0 E.A. 1980. Soils 0 Their formation, classirication and distr!. 

bution. Longman. London. N.Y~ U.S.A. 

GLINKA 9 K.D. 1914. Die Typen der Bodenbi1dung 0 Geb. Borntraeger 0 Berl!n. 

1927. "lbe Great Soi1 Groups of the World and their Deve1opment -

(Trans1 by C.F. Marbut) Edwards, Ann Arbor. Michigan. 

1931. Treatise of Soi1 Science. 4th ed. (Tranl from Russian by 

A. Gourevitch). Israe1 Program. Sci. Transl. Jerusalem, 1966) 

~~LGARD 9 ~.W. 1~60. Report on the Geology and Ag~~culture ~r-:=he State or 
Mississipi. E. Barksdale, State Printer, Jackson, Mississipi. 

HOLE, F.D. 1961. A c1assification of pedoturhation and sorne other proce

sses and factors of soi1 formations in re1ation to Isotropism and Aniso

tropism, Soil Sci. 91: 375-377 

HITCHCOCK, E.W. 1838. Report on a Re-examination or the Economical Geolo

gy of Massachusetts. Dutton and Wentworth, State Printer, Boston, Massa

chusetts 

JENNY, H. 1958. Bo1e of the p1ant factor in pedogenic functions. Eco1ogy 

39: 5-16. 

JOHNSON, W. M. 1963. The Pedon and the Polypedon. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 

27: 212-15 



- 31 

l<NOX. E.G. 1965. Soi1 Individua1 and soi1 c1assification Soi1 Sci. Soc. 

Amer.· Proc. 29: 79-84 

LIEBIG 0 J. 1843. Chemistry in its Appiication to Agr-icu1ture and Physio-

1ogy. Campbe11 0 Phi1ade1phia 0 Pennsy1vania 0 111 p. 

MACIAS 0 V.M. 1951 0 Ciencia de1 Sue1o o Edafo1og~a. Bo1. Soc. Mex. Geogr. 

y Estad~stica. Tomo LXXI Neis. 1-3 Enero-Junio. M~xico 0 D. F.· 

MARBUT 0 C.F. 1927. Soc. Promotion Agr. Sci. 41 0 116-142. 

SIBERTZEV 0 N.M. 1901. Soi1 Science. (Pochvovedenige) In Se1ected works -

(Izbrannye Sochineniya) 0 Vo1. 1. (Trans1 from Russian by N •. Kaner) Israe1 

.Progrm for Sci. Transi. Jerusa1em. 1966. Avai1ab1e from u.s. Dept. Commer 

ce. Springfie1d0 Va. 

S1MONSON 0 R. W. and D.R. GARDNER. 1960. Trans. 7th Intern. Congr. Soi1 -

Sci. 4 0 127-131 • 

• SIMONSON 0 R. W. 1968. Concept of Soi1. In Advances in Agronomy 0 Vo1. 20 

1968. PP• 1-47. Academic Press New York 

SOIL SURVEY STAFF •. 1960. Soi1 C1assification a Comprehensive System 0 7th 

Approximation. Soi1 Conservation Service, U.S. Dept •• Agr. 265 p. 

TRICART. J. 1965. "Morphogénese et Pedogénese" I: Approche Methodo1ogique 

Geornorphologie et Pedo1ogie" Science du Sol N. :1., p. 68-85 

TRICART, .i. ~979 "P.aysage Ecologie e~ ~pproche. ~y~t~mique" Bu11 Assoc. 

;Geogr. Fr~c: l~o. 465, París, France. 

WALLERIUS, J.G. 1761. Dissertation, Univ. of Upsa1a Sweden In. Simonson, 

R.W. 1968. Concept of Soi1,Advances in Agroonomy, Vol. 20. Academic Press 

New York. 



32 

CAPITULO II 

A. MORFOLOGIA Y CLASIFICACION DEL SUELO 

1. LAS ESTRUCTURAS BASICAS QUE DEFINEN EL SUELO 

Durante 1a tercera y cuarta décadas del presente siglo 
se aceptaba que los suelos que formaban parte de un tipo. 
eran uniformes en todas las caracteristicas importantes de 
su perfil. Empero, con el desarrollo del levantamiento de 
suelos, los ped61ogos empezaron a darse cuenta de que los 
cuerpos de suelo representados en sus mapas no eran unifor
mes en todas sus propiedades y. asi, varios perfiles pod1an 
presentarse dentro de una unidad cartografica. Tales dife
rencias se ac.eptaron como "inclusiones"• las cuales pod1an 
ocupar pequeños porcentajes areales dentro de la unidad. 

Los problemas generados por las inclusiones de suelos en 
las unidades de mapeo obligaron a la bdsqueda de u~a unida~ 
homogénea que sirviera como elemento de referencia en la cl~ 
sificaci6n y en la cartografia de los suelos. 

Se hizo evidente entonces la necesidad de buscar una uni 
dad representativa del suelo que mejorara la informaci6n del 
perfil y que sirviera como entidad básica de clasificación. 
a la que se pudi.esen co·¡-relacionar· las clases. en cualqu.i-:r. C:!_ 

tegoria de un s.istema taxo
0

n6mico y cartográfico: La mayor d!_ 
ficultad que se presenta para definir tal unidad, estriba en 
el hecho de que el suelo es un continuo tetradimensional en 
el que es muy dificil discre.tizar unidades individuales• de 
la misma forma comQ se puede hacer con otros objetos natura
les. 

Cline (Cortes, 1976 op. cit.), "en su discusión de los 
principios de la clasificación de los suelos aport6 las si
guientes definiciones: Individuo es el cuerpo natural más p~ 
quefio que puede ser definido como una cosa completa en si 
misma. Población es la reunión de todos los individuos de un 
fenómeno natural. La definición que anot6 Cline no da lími
tes para un individuo o entidad básica de suelo. Se sabe que 
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un individuo suelo está limitado lateralmente por otros cue~ 
pos de suelos o por materiales que no son suelos (Buol et al 
1973). Asl, cada individuo suelo* descrito y mapeado en el 
campo estA considerado dentro del sistema de conceptos abs
tractos tales como suelo. perfil de suelo y cuerpo de suelo 
a los cuales ya se hizo referencia anteriormente. Aplicando 
estos conceptos es posible definir un volumen mínimo de obse~ 
vaci6n al establecer las entidades btis·icas.,. 

a) Conceptos de Perfil, Ped6n y Poliped6n 

Se denomina Perfil al aspecto que muestra una secci6n 
del suelo. en el qu~ se definen la disposici6n y caracterls
ticas que guardan los materiales que lo forman.. Com~ esta e.!!_ 
tructura bidemensional del suelo no satisface el reconocimie~ 
to integral del mismo como unidad de slntesis representativa. 
se busc6 una unidad tridimensional que en teorla mejorara tal 
deficiencia,y que se denomin6 "Pedon., (Ver figura No. 3). 

El ped6n es el volümen mAs pequefio que puede reconocerse 
como suelo individual. El Soil Survey Staff, 1960 lo ha des
crito asl: 

"El ped6n tiene 3 dimensiones. 
go y arbitrario entre el suelo y el 

Su límite inferior es v~ 
"no suelo.,. Las dimen-

siones laterales.son lo 4 suficientemente grandes .como para.pe~ 
mitir el estudio de la naturaleza de cualesquiera de los ho
rizontes presentes, pues un horizonte puede ser variable en 
espesor o a6n discontinuo. Su Area va de 1 a 10 m 2 lo cual 
depende de la variabilidad de los horizontes. Cuando estos 
son discontinuos o cíclicos y se repiten a intervalos linea
les de 2 a 7·m. el Ped6n incluye la mitad del ciclo. Así cada 
Ped6n incluye la gama de variabilidad de hori~ontes que exis

* Knox (1965) critica esta acepción indicando que es un individuo más ar 
tificial que natural. Además se opone al hecho de definir individuos
de sue1o natura1es o artificia1es. exponiendo que no existen individua 
1idades en un universo en el que los suelos forman una continuo. -
Cuanalo. 1971. prefiere hacer uso del término perfil de suelo. porque 
es el perfil lo que se observa Y. por lo tanto lo que se clasifica·. y 
no los individuos sue1os. 

1 

1 
~ 
' 
1 
i 
1 
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ten dentro de estas 4reas pequefias. Cuando e1 ·cic1o es me
nor de 2 m. o cuando todos 1os horizontes son coritinuos"y 
de espesor uniforme. e1 ped6n tiene un área de 1 m 2 • Por 
otra· parte. dentro de estos 1tmites cada ped6n inc1uye 1a &~ 
ma de variabi1idad de horizontes asociados con esa Area pe
quefia. 

La forma de1 ped6n es aproximadamente hexagona1. ya que 
cua1quiera de sus dimensiones 1atera1es deben de ser 1o m4s 
isometricas posibles~ 

Para su reconocimiento e1 ped6n debe ser suficientemente 
grande para ser observab1e • para ser muestreado y para _exhi
bir un juego completo de horizontes. Consistir&. de un vo-
16men de sue1o que inc1uya todo e1 so1um y 1a parte superior 
de1 materia1 parenta1 (o un vo1umen de tamafto comparab1e si 
1os horizontes son tenues). tendrá genera1mente una profund!. 
·dad de.hasta 2 metros y una secci6n transversal de forma 
aproximadamente circular o hexagona1 que cubre un área entre 
1 y 10 metros 2 en tamafto~ La más pequefia de estas superfi
cies debe ser usada en la mayorta de 1os suelos. Las dimen
siones más grandes hasta un máximo de 10 metros 2 • se estab1~ 
cieron para aquellos casos en los cuales es necesario cubrir 
la amp1itud total de un ciclo en e1 arreglo de los horizon 4 
tes. 

Un concepto más ecol6gico pero simi1ar en cierta forma a1 
de ped6n. fue propuesto hace a1gunos afios por Jenny (1958). 

E1 sugiri6 e1 término ••tessera" para denominar a un vol6men 
tridimensional ocupado por e1 suelo y la vegetaci6n que cre
ce sobre é1. 

Las dimensiones laterales de la "tessera" podia ser de1 
orden de 1 m2 o tan pequefia como 8 X 8 pulgadas, ·dependiendo 
del prop6sito de cada estudio. La dimensión vertical o gro
sor está compuesta por la altura de la vegetaci6n más la pr~ 
fundidad del suelo. 

E_l establecimiento del término po1iped6n se hizo necesa-
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rio para denotar un volúmen de suelo más grande que el del 
ped6n. Este t~rmino se propuso para reemplazar "el indivi
duo suelo" (Soil individual) que se uti1iz6 en la publica
ci6n de 1a 7a. Aproximaci6n en 1960 y c~nstituye e1 en1ace 
esencial entre unidades básicas de sue1os (los pedones) y 
los suelos individuales que forman.unidades en el sistema 
taxon6mico(Buo1 0 1973 op. cit.). 

Un polidep6n consiste entonces de un grupo de pedones 
contiguos que están dentro de los limites de la serie de su~ 
los. En otras palabras. el conjunto de pcdon~s debe estar 
dentro de los limites de variaci6n de una serie y ocurrir en 
un grupo contiguo para que formen un poliped6n. Para una m~ 
yprta de ped6logos americanos un poliped6n es el cuerpo ma
peado de suelo más extenso que se muestra en un mapa detall~ 
do. Tales cuerpos incluyen normalmente partes de otros pol~ 
pedones. Estas partes del segundo. tercero y cuarto polipe
d6n constituyen inclusiones ~n el ma~eo de los suelos (Ver 
figura 4). (Cortes. 1976, op. cit.). 

Johnson, 1963, ind~c~ que ''es un cuerpo real, físico li
mitado por -no suelo- o por pedones de caracter diferente, 
respecto de los criterios utili=ados para definir series. Su 
tamafio mínimo es igual al del ped6n 1 m 2 y el máximo no est4 
prescrito. Sus ~imites· con otros polipedones se· determinan· 
más o menos por definici6n. 

b) Morfología del Suelo 

La morfologla del suelo es el estudio sistemático de las 
características y propiedades que se reconocen en un suelo. 
a partir del análisis visual, tactil, físico, químico y m~
trico de su perfil. De acuerdo con esto, se reconocen y de
terminan en el perfil las capas de materia orgánica e inor
gánica que han sido alteradas por procesos pedogenéticos du
rante la formaci6n del suelo y que se denominan como horizo~ 
tes. Así los horizontes ~esultan ser los fundamentos que sir 
ven para caracteri=ar un suelo, puesto que constituyen el re 
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sultado de procesos pedogenéticos parciales o to~ales que 
han actuado en el mismo. 

Los horizontes forman capas·mAs o menos paralelas a la 
superficie terrestre extendi@ndose como·partes del cuerpo 
del suelo en los ejes x. Y y z.y en ellos se reconocen y de
terminan caracterlsticas y propiedades cualitativas y cuan
titativas. que constituyen las bases distintivas para los d.!_ 
ferent.es sistemas de clasificaci6n de los suelos. 

Existen una gran cantidad de métodos analíticos para la 
descripci6n morfol6gica de p~rfil~s y toma de las caracte-
rlsticas y atribuci6n de propiedades de los horizontes. Sin 
embargo. la mayorfa ~e ellas toman como fundamental informa
ci6n de los siguientes aspectos: 

Para el sitio donde ocurre el perfil: 

Localizaci6n geogrAfica • posici6n topogr.:lfica y orienta
ci6n 

Geoforma y pendiente 

Drenaje vertical y horizontal 

Espesor de las formaciones detriticas superficiales 

Material parental 

Vegetaci6n 

Fauna 

Características ambientales diversas 
(clima. uso del suelo, ecologla, etc.) 



37 

Para el per~il: * 
Condiciones superficiales microrelieve 
Número de capas y horizontalizaci6n 
Profundidad del perfil y espesor de las capas 
Forma de limites entre capas .Y condiciones ·de transici6n 
Humedad 
Color 
Consistencia en seco y bámedo 
Comportamiento al manejo manual 
Textura 
Pedregosidad 
Estructura y porosidad 
Dureza 
Formas arcillosas 
Nodulos 
Permeabilidad 
Ratees 
Fauna 
Reacci6n (ph) 
Otras definiciones importantes en la descripci6n de los 

suelos, son las de, Solum, Secum y Secci6n control. 

* Para mayor información a1 respecto pueden consu1tarse: 

~Fitz Patrick. C.A. 1977. Soi1 Description. Univ. of Aberdeen U.K.; Buo1. 
S.W •• Ho1e. F.D. and McCraken. R.3. 1973 Soi1 Genesis and C1asification. 
Anues, Sowa. USA pp. 360; Soi1 Survey Staff. 1951. Soi1 Survey Manua1.· 
USDA. Handbook No. 18'\#ashington 25 D.C.; Soil Survey Staff. 1960 Soi1 
c1asification. A comprehensive System. 7th. Approximation. Washington 
25 D.C. Cuana1o de 1a C.H. 1975. Manua1 para 1a Descripción de Perfi1es 
de Sue1o en e1 Campo. Co1egio de Postgraduados. Univ. Autónoma de Cha
pingo9 Mex.; FAO-ONU. Guía para~1a Descripción de Perfi1es de Sue1os; 
Hernández Sáncbez S. y Sánchez 9 ~- 1973. Guía para 1a Descripción y 
Muestreo de Areas Foresta1es. Inst. Nac. Invest. Forest. SAG.Bo1. No. 32; 
México. D.F. 

1 

l 
1 
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E1 so1wn es·e1 sue1o genEtico desarro11ado por las fuer
zas constructoras de1 sue1o (Soi1 Survey Staff. 1962). 

E1 Secum. consiste en 1a re1aci6n de1 continuo de carac
terlsticas que e1 suelo exhibe en sus secciones vertica1 y 

1atera1 en 1os ejes· .. X .. y "'Y". 

La Secci6n control. es una unidad de reconocimiento prft~ 
tico con fines uti1itarios. En el1a se forma una secci6n 
vertica1 del perfi1 de profundidad arbitraria y con un cri~ 
terio totalmente operativo. 

Fina1mente es importante reconocer que 1as propiedades o 
atributos que se dan a un suelo. varlan en funci6n de los o.!!_ 
jetivos perseguidos. De ah! que siempre sea necesario indi
car no s6lo la metodo1ogla emp1eada para la descripci6n mor
fol6gica de los perfiles, sino ademfts una definici6n opera
ciona1 de los objetivos que se tienen para hacerlo. Asl 1as 
propiedades del sue1o son atributos que uno busca en funci6n 
de una raz6n objetivo. 

c) Clasificaci6n y Nomenclatura de los Horizontes del Suelo 

Una vez que se definen las caracteristica~ y propiedades 
morfol6gicas en el perfil del suelo se intenta establecer una 
diferenciaci6n de las misma~ a partir ~e su agrupamiento las 
unidades homogéneas: ClUe consti"tuyen los horizontes·. 

Dado que la clasificaci6n de los suelos se basa en la de
terminaci6n del tipo y namero de horizontes presentes en el 
perfil, es necesario que aquellos tengan una nomenc1atura 
clara y precisa para su clasificaci6n, correlaci6n y correcta 
interpretaci6n por los científicos del suelo. 

No obstante su importancia, la nomenclatura y clasifica
ci6n de horizontes está muy lejos de ser perfeccionada. A la 
fecha resulta más una actividad empírica basada en la expe
riencia que un verdadero método analítico con principios cien 
tíficos definidos (Fitz Patrick, 1980, p.121, op. cit.) 

A la fecha se han hecho muchos intentos para lograr una 
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definici6n clara de los horizontes. sin embargo ello·ha lle
vado a una mayor complejidad dado que las definiciones invo
lucran una larga cadena de caracter!'sticas y atributos que 
mezclan informaci6n de campo y laboratorio. en ~as que se 
pierden muchas veces las caracterlsticas intrlnsecas de 1os 
horizontes y con ello la de los perfiles. 

Todo ello ha llevado a un cambio permanente de nomencla
tura y c1asificaci6n de horizontes~ que a 1a fecha dista mu
cho de ser homogeneo y de aceptaci6n mundia1. No obstante 
como es el sistema de clasificaci6n de los Estados Unidos de 
Am~rica el que empleamos en este trabajo. utilizamos tambiEn 
su nomenc·latura )'>ara la definici6n de horizontes del suelo. 
Dado que serla pro1ijo y redundante exponer aqul toda la no
menclatura usada presentamos de forma indicativa el resumen 
textual que de Ía misma. aparece publicada por Buol en su 
libro de Genesis y Clasificaci6n de Suelos de 1973. 

NOMENCLATURA DE LOS HORIZONTES 
DEL SUELO 

Una vez descritas las caracter~sticas morfo16gicas de los horizon
tes. es conveniente clasificar y dar nom~re a cada horizonte para fine• 
de comunicación. Los nombres de 1os horizontes no se exc1uyen mutuamente 
y gran parte de la interpretaci6n dada por cienttficoe de suelos est• im 
p1icada en 1a denominaciSn de un horizonte. La nomenclatura de los bo-
rizontes difiere algo.de un pa~s a.otro. En 1os Estados Unidos sé de.sig
nan los horizontes de1 suelo por un código de letras y nGmeros. · · 

E1 siguiente sistema ha sido desarro11ado por 1os científicos de sue 
1os de1 Cooperative Soi1 Survey de 1os Estados Unidos (Soi1 Survey Staff-; 
1962). 

HORIZONTES MAESTROS MORFOGENETICOS: 
NOMENCLATURA Y DEFINICIONES 

Los horizontes maestros o ~ayores se designan con 1etras mayGsculas. 
Las su~divisiones de 1os horizontes maestros se designan con números ara
bigoa (definiciones tomadas. en parte. de1 Soi1 Survey Staff, 1962). 

Horizontes org8nicos en superficies de sue1os minera1es 

O. Los horizontes orgánicos de sue1os minera1es incluyen horizontes 
a) formados sobre 1a parte minera1 de perfiles de sue1os minera-
1es. b) dominados por materia1 orgSnico fresco o parcialmente 
descompuesto. y e) que contienen más de 30% de materia orgánica. 
si 1a fracción minera1 contiene más de 50% de arci11a. o más de 
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20% de materia -orgSnic•.• si la fracciSn mineral no tiene arci-
11a. 

Un contenido intermedio de arci11a requiere un contenido proporcio
na1 de materia orgSnica 0 igua1 a 20 + (0.2 X% arci11a). 

'LO• horizonte• O •• forman de1 manti11o orgSnico derivado de p1an
taa y an:lma1ea 0 y depositado en 1a superficie minera1. Eatoa horízontea 
se miden hacia arriba a partir de1 tope de1 materia1 minera1 subyacenta 0 

esto eso 15 o O ca (6 a O pu1gadaa). 

01. Horizonte• organicos en los cua1ee se nota a simple vista la fo!:. 
ma origina1 de 1a mayor parte ~e1 materia1 vegeta1. 

La materia org5nica en un horizonte 01 no estS a1terada esencia1-
mente aa1vo por 1biviacil5n de constitutivo.a solubles y por deco1oracitin. 
La fuente de1 material debe identificarse por examen. El horizonte 01 
corresponde a 1aa capaa L y a1gunas capaa F mencionadas en 1• bib1iogra
f~a de sue1oa foreata1ea 0 (Wi1de 0 1958). Eatoa horizontes se denomina
ron al principio horizonte• Aoo~ 

02. Horizontes org5nicos 0 en 1oa que 1a forma origina1 de 1a mayor 
parte de 1a materia anima1 o vegeta1 puede reconocerse a simple 
vista. 

A menudo. pueden identificarse vestigios de p1antaa y anima1es; pe
ro la mayor parte del materia1 estS descompuesto a ta1 punto que e1 ori
gen no puede establecerse. E1 02 corresponde a 1a capa B y a1gunas· ca
pas F descritas en 1a bib1iograffa de sue1os foresta1es (Wi1de. 1958). 
Estos horizontes se 11amaron inicia1mente hor·izontee Ao. · 

Horizontes minera1es y capas 

Los horizontes contienen menos de1 20% de materia orgánica. si 1a 
fracción minera1 no contiene arci11a; o menos de1 30% de materia org&ni
ca. si 1a fracci6n minera1 contiene ~0% o más.de .arci11a •. Para sue1oe 
que ·Contengan 0-50% de arc~11a. son ~eqyisitos previos 1ímites -mSximos 
intermedios de materia orgánica entre 20 y 30% 9 en proporción a1 conteni
do de arci11a. 

A. Horizontes minera1es 9 constituidos por: a) horizontes de acumu-
1aci6n de materia orgánica. que se forman en 1a super~icie o 
adyacentes a e11a; b) horizontes .que han perdido arci11a. hie
rro o aluminio. con concentraciones resu1tantes de cuarzo u 
otros minerales resistentes de1 tamaño de arenas o limos; o e) 
horizontes con 1as características dominantes de 1 o 2. pero 
transicionales a un horizonte Subyacente. B o C. 

Se reconocen 1as siguientes subdivisiones mayores de1 horizonte A. 

Al. Horizontes minera1es que se forman en 1a superficie o adyacen
tes a e11a. en 1os cuales e1 aspecto importante es una acumu1a
ci0n de materia orgánica humificada. intj.mamente asociada con 
la fracción minera1. 

E1 sue1o es tan oscuro o más que 1os horizontes subyacentes. debido 
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a la presencia, de 1a mél;teri• orgS:nica. Se supone que 1a materia ·organi
ca se deriva de residuos vegetales y anjmales depositados en la superfi
cie de1 sue1o o dentro de1 horizonte. sin tras1ocaci6n apreciab1e. 

A2. Horizontes minerales. en loa cuales el aspecto importante ea la 
pErdida de arci11a 0 hierro o a1uminio 0 con la concentraciSn re
su1tante de cuarzo u otros minerales de tamaño de arenas y 1~
moa. 

Un horizonte A2 se diferencia ordinariamente de un horizonte Al 
por el color mas claro y contenido mSa bajo de materia orgSnica. Un ho
r~zonte A2 se diferencia genera1mente de un horizonte B subyacente en e1 
mismo perfil por su color mSa claro y/o la textura mAs gruesa. La poai
ci8n en.el perfil no se diagnostica. pero en casos donde el horizonte 
superficial puede ser calificado igualmente como Al o A2 ae prefiere la 
designac:i6n Al. 

A3. Horizonte transiciona1 entre A y B denominado por las propieda
des caracter!sticaa de Al o A2 suprayacente pero que tiene a1-
gunaa propiedades subordinadas a un B subyacente. · 

Diversos tipos de materia1es ~arman la zona de transiciSn de Al o 
A2 a diferentes clases de horizontes B. y pueden ser muy diferentes en
t.re a!:. Pueden hacerse deducciones después de anotar 1os sfmbó1os asig
nados a los horizcintes supra y subyacentes. Tambi~n se emplea e1 s~mbo
lo A3 para designar la tranaiciSn de un horizonte Al a otros horizontes 
de1 subsuelo cuando no existe e1 horizonte B. 

AB. Horizonte de transición entre A y B. que tiene una parte supe
rior dominada por las propiedades del A y una parte inferior 
dominada por las propiedades del 8 9 y las dos partes no pueden 
separarse adecuadamente en A3 y Bl. Esta nomenclatura se em
plea s61o para horizontes delgados. 

A y B. Horizontes que. ~er.ian c·alific
0

ados como A2. pero que tienen inc·l;. 
siones que constituyen menos del 50% en volumen para ca1ificar--
1os como B. 

Esta nomenclatura se uti1iza con mSs frecuencia cuando e1 materiai 
A2 rodea parcia1mente extensiones ascendentes de1 B de1gadas y co1umna
res o cuando cuerpos de material de1 horizonte B estSn rodeados por mate
ria1 de1 horizonte A2. 

AC. Horizonte de transición entre A y c. que tiene propiedades ·subor 
dinadas de A y C, pero no está dominado por características pro-
pias de A o C. -

Esta nomenclatura se emp1ea en forma simi1ar a 1a nomenc1atura AB 
cuando e1 horizonte A descansa sobre un horizonte C. 

B. Horizontes en 1os cua1es 1a o las características dominantes son 
una o más de las siguientes: l. Concentración i1uvia1 de arci
lla silicatada. hierro. a1uminio o humus. so1os o en combina-
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c.ión. 2.. Concentración residua1 de sesqui6xi.dos o a~ci·11aa ai.. 
1icatadas. so1os o mezc1adoa. que se han fonnado por medios di= 
ferentes a so1ución y remociSn de carbonatos o sale• m&• ao1u
b1ea. 3. Recubrimientos de sesqui8xidos su~icientes para dar 
co1ores visib1emente mSa oacuroa 0 mSa fuertes o mSs rojos que 
1oa de·ios horizontes suprayacentea y subyacentes en e1 mi..,. 
aecuua 0 pero sin i1uviaciSn evidente de hierro y sin re1acilSD 
gen~tica con 1os horizontes a que 11enan \os requisitos estab1~ 

·cidos en 1os numera1ea 1 o 2 en e1 mismo secuum. 4. Altera
ciSn de materiales a partir de au condición origina1 en e1 se.
cuma. que carece de las condic~one• derinidas en 1os numera1e• 
1. 2 y 3• que destruye 1a estructura de roca originar. forma•!:_ 
ci11as silicatada. 1ibera Sxidos. y que forma una estructura 
granular de b1oques o prismática. si 1as texturas son ta1es que 
1aa variaciones en esta propiedad estSn acompañadas de cambio• 

· de humedad. 

No existe una propiedad diagoSstica universa1 o 1ocalizaciSn en e1 
perfi1 que sea satisfactoria para identificar todos 1os horizontes Be 
aunque ordinariamente e1 horizonte B est& bajo e1 horizonte A• Sin em
bargo. e1.horizonte A puede haber sido truncado. Genera1mente e1 hori
zonte a 11eva a1guna nomenc1atura de subborizonte que. a juicio de 1a pe~ 
sona que describe e1 sue1o. caracteriza mucho mejor 1a condici6n. 

B1. H·orizonte de transiciGn entre B y Al o entre B y A2 9 que est& 
dominado por propiedades de un B2 subyacente peTo que tiene a1-
gunas propiedades subordinadas de un Al o un A2 suprayacente. 

Es necesario tener un horizonte Al o A2 suprayacente y un horizonte 
B2 subyacente para caracterizar un horizonte Bl 9 a menos que se comprue
be una erosión ace1erada o efectos de1 cu1tivo. 

B y A. Cua1quier horizonte que se ca1ifique como B en mSs de1 50% de su 
yo1umen 9 pero ~~e inc1~ye pa~tes que 1o ca1ifican como A2. 

E1 uso de esta nomenc1atura es semejante a1 de1 horizonte A y B. s~ 
1o que e1 cuerpo de1 horizonte B forma mAs de1 50% de1 horizonte. 

B2. Aque11a parte de1 horizonte a en donde 1as propiedades en 1aa 
cua1es estS basado e1 B aparecen sin características subordina
das c1armnente expresadas, que indiquen que e1 horizonte es 
transiciona1 a un A suprayacente o a un C o R inmediatamente su~ 
yacente. 

Esta ·nomenc1atura se emp1ea para denominar e1 horizonte que tiene 1a 
caracter1stica que define más c1aramente e1 horizonte B. Las caracterís
ticas varían de un sue1o a otro. En a1gunos perfi1es 1a parte más fuer
temente expresada de1 horizonte B, que corresponde a 1o que se 11amar~a 
un B2, tiene características expresadas en menor grado que 1os horizontes 
B3 o Bl de otros perfiles. La designación de un horizonte B2 se usa es
trictamente en referencia a un perfi1 particu1ar. 

\ 

l 
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B3. Es un horizonte de transici6o entre B y e.o R. en e1 cua1 1•• 
propiedades diagn6~ticas de un B2 suprayacente se expresan c1a
ramente. ·pero a 1a vez estSn asociadas con prop~edade• caracte
rtsticas de un C o.un R. Un horizonte B3 se designa únicamente 
si ex~ste un ~2 suprayacente. 

C. Ea un horizonte o una capa minera1 que exc1uye 1a roca madre. 
1a cua1 puede ser igua1 o diferente al materia1 de1 que se pre
sume se ha formado el so1um que est• relativamente poco afectado 
por los procesos edafogen~ticos y con ausencia de propiedadea 
diagnOsticas de A.o de B. pero que incluye materiales modifica
dos por: l. YntemperizaciGn fuera de la zona de mayor actividad 
bio10gica. 2. Cementación reversible. desarro11o de fragi1idad 
de densidad bruta a1ta y de otras propiedades caracter!sticaa 
de 1os fragipanes. 3. G1eización.4. Acumu1ación de carbonatos 
de ca1cio o magnesio o de sales mis so1ub1es. 5. Cementaci6n por 
acumulación-de carbonatos de ca1cio. magnesio o sa1es m4s so1u
b1es. 6. Cementaci6n por materia1 sil~ceo soluble en 41ca1i o 
por hierro y Si1icio. 

Se permiten muchos tipos de a1teraci8n en e1 material designada co
mo horizonte C. Alteraciones por intemperizaci6n qu!mica en 1a profundi
dad de1 suelo son aceptab1es comúnmente en 1oa horizonte• C; sin embarga. 
se exc1uye por 1o genera1 ·la a1teraci6n inf1uida bio10gicamente. L•• 
acumu1aciones de carbonatos. yeso o· sales m&s so1ub1cs se permiten en 1o• 
horizontes C cuando se consideran de poca importancia. Se permite 1a ce
mentación por ta1es materiales y su presencia se indica por medio de1 
sufijo m. E1 uso ac~ua1 de C puede incluir 1as antiguas designaciones D 
y G (Soil Survey Staff. 1951). E1 horizonte Cha sido 11amado a menudo 
materia1 parental del solum. Esto es erróneo y es más correcto decir que 
es similar a1 materia1 a partir del cua1 se presume que el horizonte A y 
B ha sido formado. Aun en e1 usO actua1 de1 C no se interpreta correcta
mente. esta particu1aridad • como se veril.- en e1 estudio de discontinuidades 
1ito1óg~c~s~ Las d~~ign~ciones Cl_y C2• ta1 com?.se definieron eu e1 Ma
nual de reconocimiento de suelos (Soil Survey Staff. 196Z) 9 bari sido des-· 
continuadas. 

~· Es 1a roca madre conso1idada y subyacente. como granito. arenis
ca o ca1iza. Si se presume que es semejante a la roca madre a 
partir de 1a cua1 se formó e1 horizonte o capa superior adyacen
te. se emplea el símbo1o R. Si se presume que es diferente a1 
materia1 suprayacente. la R debe ir precedida por un nGmero rom..!.. 
no que denota una discontinuidad 1ito1ógica. 

SIMBOLOS DE LOS SUBHORIZONTES 

Para faci1itar una expresión más comp1eta de 1as caracter~sticas de 
1os horizontes de 1a que es posible con la designación de 1os horizontes 
principa1es. se utilizan 1os siguientes símbo1os (1as definiciones han s!_ 
do tomadas. en parte. de1 Soi1 Survey Staff • 1962). 

b: Horizonte de suelo sepu1tado 
Este símbolo se adiciona a 1a designación de1 horizonte principal de 
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uno o varias horizontes gen~ticos sepu1tados. Los. hor-izootes de otro 
so1um pueden o no formarse en e1 materia1 suprayacente. e1 cua1 puede 
ser simi1ar o diferente al materia1 matricial. que se presume correspon
de al suelo sepu1tado. 

ca: AcumulaciSn de carbonato& de terrenos a1ca1inos gen~ra~ente 
de calcio. 

Este s~bo1o se ap1ica a 1oa horizontes A, B o c. La presencia d~ 
carbonatos secundarios solos no es adecuada para justificar e1 uso de1 
stmbo1o. E1 horizonte debe tener mS• carbonatos que los que se presume 
pudo haber tenido el ma-teria1 origina1. 

es: AcumulaciSn de sulfato de ca1cio 
Este símbolo se utiliza en forma similar a1 de ca. 

en: Acumulaciones de concrecione• o de nódu1~s no concrecionarios 
~uro•• enriquecidos en sesquiSxido•• con o sin fSsforo. 

Loa nlNlu1os indicados por e1 sfmbo1o en deben ser duro•• cuando ea 
tSn secos; pero necesitan no estar endurecido• irreversib1emente.· -

La descripciSn de1 horizonte debe caracterizar a 1oa n&!u1oa. Loa 
n6du1os. concreciones o crista1es no se ca1ifican como en si se trata de 
do1omita o de sa1es m&s so1ub1es; pero st. si son de hierro. a1uminio. 
manganeso o titanio. 

f: Sue1o conge1ado 
E1 sufijo f se uti1iza para indicar un sue1o que estS conge1ado pe~ 

manent.emente. 

g: G1eización fuerte. 
E1 sufijo g se ut.i1iza con 1a nomenc1atura de 1os horizontes para 

.indi~ar reducción intensa de hierro durante e1 desarro1lo de1 sue1o o con 
diciones de reducción debidas a1 agua estancada, 1o que se comprueba por-
1os colores de base que~se aproximan a1 neutro (tonos cromSticos genera1-
mente menores o iguales a 2) 9 con o sin motas. 

Los matices más azules que lOA indican también g1eizaci6n fuerte en 
a1gunos sue1os. Los horizontes de pureza baja en 1oe cua1ea e1 co1or se 
debe a part~cu1as de arena o 1imo 9 sin revestimientos. no se consideran 
fuertemente g1eizados. Aunque e1 fen6meno de g1eización generalmente es
tá asociado con humedad excesiva. especia1mente en presencia de materia· 
orgánica. 1a humedad en st misma no es un criterio de gleizaciSn. E1 s~ 
bo1o g se puede ap1icar a cua1quiera de los símbo1os principales de 1os -
horizontes minera1es. • 

h: Humus i1uvia1 
Acumulaciones de materia orgánica i1uvia1 descompuesta, que apare

cen en forma de recubrimientos oscuros sobre partícu1as de arena o limo 9 

o como gránulos oscuros discretos de1 tamaño de1 1imo. se indican con 1a 
1etra h. Esta condición se expresa só1o como una subdivisión del horizon
te B. 

ir: Hierro iluvia1 
Las acumu1aciones de hierro iluvial que aparecen como recubrimien-
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tos sobre part~eulas de arena o limo. o como grSnulos del tamaño de1 1i
mo. se indican con 1as letras ir. En algunos horizontes los recubrimien 
tos se juntan. llenan los poros y cementan el horizonte. La designa- -
ciSn ir se utiliza a menudo con la 1etra h. como en un Bhir o B2hir. pa
ra indicar acumulaciSn de hierro y humus. 

m: Cementac~Sn ruerte 9 endurecimiento 
E1 s~mbo1o m se emplea como sufijo en 1a designaci6n de horizonte• 

para indicar cementaci6n irreversible. El s~bo1o no se aplica a la ro
ca madre endurecida. Contrariamente a la uti1izaci6n anterior. la m no 
se utiliza para indicar firmeza. como en los fragipanes. sino que su uao 
se restringe a horizontes endurecidos que son esencia1mente continuo• 
(en mlis de 90%) 9 aunque puedan estar fracturados. 

p: Labranza u otra perturbación. 
El símbolo p se uti1iza como un sufijo con A para indicar perturb~ 

cion por cu1tivo o pastoreo. Aunque e1 sue1o haya sido truncado y 1a ca 
pa arab1e este claramente eD 1o que a1guna vez fue e1 horizonte B. se -
uti1iza 1a designaci6n Ap. 

sa: Acumu1ación de sales m~s solubles que e1 su1f ato de ca1cio. 
Este s~mbolo se puede aplicar a la designación de cua1quier hori

zonte y en su uso es comparable al que se describiS para ca o cs. 

si: Cementación por material so1ub]_~ en á1ca1i . 
Este simbo1o se aplica solamente al horizonte C. La cementaci6n 

puede ser nodular o continua. Si la cementación es continua se uti1iza 
e1 símbolo sim. 

t: Arcilla iluvial 
La presencia de cutanes de arcilla en los horizontes B. se indica 

por medio del sufijo t. 

x: Carácter de fragipán • 
E1 símbolo x se:Utiliza cOmO·sufijo con las designac1orles de 10a 

horizontes para indicar propiedades genéticamente desarrolladas de firme 
za 9 fragilidad. densidad alta y distribución pecu1iar de arci11a. que sOn 
caracter~sticas de 1os fragipanea. Los fragipanes o partes de fragipa
nes se pueden clasificar como A2 9 B o C. Ta1es horizontes se clasifi
can como A2. B o C y se utiliza el símbolo x para indicar e1 carácter de 
fragipán. 

OTRAS SUBDIVISIONES DE LOS HORIZONTES 

A menudo es necesario subdividir 1os horizontes con fines no pre
vistos por las designaciones anteriores. Por ejemplo. puede ser necesa
rio subdividir Ap. Al• A2 • A3 • Bl • B2 • B3 o C para muestreo o para seña-
1ar diferencias menores. Tales subdivisiones pueden incluso ser arbitra 
rías con respecto a diferencias observables en el campo. A1 utilizar n:![ 
meros arábigos. se numeran tales subdivisiones consecutivamente. desde 
la parte superior de1 horizonte hacia abajo. Por ejemplo: B21. B22.B23. 
Por convención. si se utilizan sufijos.que consisten en 1etras minúscu
las, los números arábigos preceden a ta1es sufijos. salvo en el caso de 
p; ejemp1o: B21t 0 Clg 9 C2g 0 Ap1 9 Ap2. 
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DISCONTINUIDADES. LITOLOGICAS 

Cuando se encuentran en e1 perfi1 diferentes capas y 1a interpre
tación de 1os edaf ó1ogo• es que éstas son e1 resu1tado de procesos geo-
1Sgicos mSs que edaf'o1Sgicoa. se uti1izan consecutivamente como prefijo 
números romanos desde 1a superficie hacia abajo. Un sue1o que ese• 
constituido únicamente por una c1ase de materia1 podrta 11evar e1 núme
ro romano 1 como prefijo para todos 1os horizontes. Por convenci~n. es
te número se omite en e1 s!mbo1o. pues se entiende que todo e1 materia1 
es 1. AdemSs. e1 horizonte minera1 superf icia1 en un perf i1 que tenga 
dos o más materia1es contrastantes podría considerarse correctamente co
mo si tuviera e1 número romano 1 antecediendo a su símbo1o. de suerte 
que se omite por convenci6n y 1a numeraci6n comienza con 1a segunda ca
pa de materia1 contrastante. que se designa II. Este procedimiento 
anu1a e1 uso de Cl 9 C2 9 C3 9 etc •• en e1 sentido en que se define en e1 
Manua1 de reconocimiento de sue1os (Soi1 Survey Staff 9 1951) 9 puesto que 
en e1 horizonte C cua1quier.cambio puede considerarse geo1Sgico. E1 el. 
C2 9 C3 9 etc., podrla ser ahora c. IIC 9 IIIC 9 etc •• en el caso en que se 
piense que el horizonte C tiene el mismo origen geológico que los hori
zontes A y B. E1 uso de 1os números romanos no estS restringido al ho
rizonte C y cuando se encuentran cambios 1ito16gicos en e1 so1um puede 
hallarse la siguiente secuencia: Ap. A2. Bl. B2. IIB2. IIB3• IIC.IIIC. 
en donde. por ejemp1o 9 e1 material origina1 desde el horizonte Ap basta 
e1 horizonte B2 fue 1oess 9 el material origina1 de1 IIB2 hasta e1 hori
zonte IIC es a1uvia1 y el IIIC se considera sedimento lacustre •. 

HORIZONTES DIAGNOSTICOS PARA LA CLASIFICACION 

Actua1mente se está utilizando una nomenc1atura descriptiva de una 
natura1eza más cuantitativa para describir y denominar 1os sue1os. Esta 
nomenc1atura es una parte intrincada de1 Sistema Completo de C1asif ica
ción (Soi1 Survey Staff 9 1960 9 1969). A continuación se anotan defini
ciones breves de a1gunos de 1os términos que se están emp1eando actual-

. mente. Se advierte a1 ~1ector q~e estas definiciones no ~op ~ompleta~~ 
sino versiones muy abreviadas. En ~muchos casos aún se están debatiendO 
y revisando 1as definciones; pero es dudoso que caI:lbie e1 significado 
bSsico adjunto a cada término contenido en este materia1. También se 
previene a1 1ector para que antes· de uti1izar un término en cua1q11ieT pu 
b1icación 9 tesis. etc •• se remita a la definición original dada en 1a 7a 
Aproximación y en otras publicaciones de1 departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos. · 

Epipedones 

Los epipedones son simplemente los horizontes más superficia1cs 
de1 sue1o. E1 epipedOn no es sinónimo del horizonte A y puede ser más 
delgado que e1 horizonte A o puede incluiT a1guna parte de1 horizonte B. 

Epipedón mó1ico: Es un horizonte superficia1 que, cuando se mez 
c1a hasta una profundidad de 17.5 cm (7 pulga-= 
das), contiene más de 1% de materia orgánica· 
y pTesenta Va1ores de co1or más oscuros que 
5.5 en seco y 3.5 en húcedo. La estructura 



Epiped5n antrSpico: 

Epiped5n Gmbrico: 

EpÍpedSn hrstico: 

Epiped5n Scrico: 

Epiped5n de p1aggen: 
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no puede ser masiva ni dura. La·Saturaci&n 
de bases es superior a1 50%. 
Es un horizonte superficia1, como e1 epipe
d5n m61ico, pero contiene mSs de 250 ppm de 
P2 05 so1ub1e en •cido crtrico. 
Ea un horizonte auperE~cia1. como e1 epipe
dOn m~lico. pero con una saturacign de basea 
menor de1 50%. . 
Es un horizonte superf icia1 que contiene m•a 
de 20 a 30% de materia orglinica, segGn e1 
contenido de arci11a y que eatS saturado con 
agua por 30 días en a1guna estaciSn de1 año, 
a menos que esté drenado artificia1mente. Si 
est5 drenado es m5s de1gado que 30 cm (12 
pu1gadas), pero si no est• drenado artificia1 
mente, debe tener a1 menos 45 ca (18 pu1ga- -
das) de espesor. 
Es un horizonte superficia1 de co1orea c1a
ros 9 con va1ores de color mayorea de S.S en 
seco y mayores de 3.5 en húmeda y con un con
tenido de materia orgánica inferior a1 1%. 
Es un horizonte superf icia1 creado por e1 hO!!. 
bre, que tiene mSs de 50 cm (20 pu1gadaa) de 
espesor y que ha sido formado por adiciones 
de abono durante muchos años. 

Horizontes diagnósticos subsuperficia1es 

Horizonte argílico: 

Horizonte árgico: 

Horizonte nátrico: 

En general. es un horizonte B que tiene por 
1o menos de una a dos veces rnás arci11a que 
a1gún horizonte superior o 3% más de arci11a 
si 1a capa e1uvia1 tiene m§s de 15% de arci-
11a. o mSs de 8% de arci11a. si 1a capa e1u

_via1 ~iene más de 40% de arci11a. Se ~qrma 
por iluviación de 1a arci11a y se observan ge 
neral.mente argilanes de i1uviación 9 a menos -
que haya evidencia de cutanes de presión. 
E1 horizonte debe tener 1/10 de1 espesor de 
todos 1os horizontes suprayacentes o m&s de 
15 cm (6 pulgadas). cuando estos son más de1-
gados. 

Este horizonte se forma directamente bajo 1a 
capa arable y tiene arcilla y humus acumula
dos en forma de lfuninas gruesas y oscuras. a 
ta1 punto que ocupen por 1o menos e1 15% de1 
volumen del suelo. 

Este horizonte llena los requerimientos de un 
horizonte argílico. pero tiene también estruc
tura prismática o columnar y más de1 15% de 1a 
capacidad de intercambio catiónico está satu
rada por sodio. 



Horiz~nte espódico: 

Horizonte· Eambico: 

Horizonte Oxico: 
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Este horizonte tie~e una acumu1ación i1uvia1 
de sesqui5xidos 1ibres y de m~teria orgánica; 
hay muchas 1imitaciones específicas que se 
re1acionan con e1 Al. e1 Fe. 1as materias or 
ganicas y 1as re1aciones de arci11a. depen-
diendo que e1 horizonte suprayacente sea vir 
gen o cultivado. -
Este es un horizonte subsuperficia1 con·ind1-
cios leves de horizonte argt1ico o espódico. 
pero no 1o suficiente para calif icar1o como 
cua1quiera de e11oa; por ejemp1o, tiene me
nos de una a dos veces e1 contenido de arci-
11a que un horizonte suprayacente. 
Este horizonte tiene por 1o menos 30 cm (12 
pu1gadas) de espesor. EstS muy intemperiza
do. con un a1to contenido de arci11aa 1: 1 
de baja carga y sesqui~xidos •. que retienen 
menos de 10 meq de NB4+ de una so1uci<5n de 
IN de NH4 Cl o mayor de 10 meq de bases ex
trac tab1es con KCl por 100 gramos de arcilla. 
SSlo tiene trazas de arci11a dispersab1e en 
agua. 

Horizontes diagnósticos principa1es de los sue1os orgánicos 

Horizonte f íbrico 

Horizonte hérnico: 

Horizonte sáprico: 

(Denominado anteriormente turba). Las fibras 
forman más de 1as 2/3 partes de 1a masa cuan
do e1 suelo est• intacto y el material da una 
so1uci6n casi c1ara cuando se somete a extra~ 
ción con pirofosfato de sodio. 
(Denominado anteriormente turba muck o muck 
turboso). Cuando e1 suelo no está cultivado. 
1/3 a 2/3 de la masa tota1 estS cgmpuesta de 
fibras (estado de desco~posición 1nt~rmedio 
entre 1os horizontes fibrico y sáprico). 
(Denominado anteriormente muck). En condición 
intacta. menos de 1/3 de 1a masa estS compues 
ta por fibras identificables y produce extraC 
to de pirofosfato de sodio con co1ores m&s -
bajos en va1or y superiores en pureza (tono) 
que 10AR7 /3. 

Otras características macroedafológicas 

Además de los horizontes diagnósticos principales se han reconoci
do y denominado otras capas u horizontes y macrocaracterísticas en el nue 
vo sistema de clasificación. Estas características se uti1izan general-
mente como criterios diagnósticos a un nivel categórico de1 sistema de 
clasificación algo más bajo que en e1 caso de 1os horizontes diagnOsti
cos subsuperficia1es y de los epipedones. 

Fragipán: Estas capas de1 subsuelo son de a1ta denSidad 
bruta. quebradizas cuando están húmedas y muy 



Horizonte cA1cico: 

Horizonte petroc&1cico: 

Horizonte g~psico: 

Plintita: 

Horizonte sS1i~o: 

Horizonte Slbico: 

Contacto 1~tico: 

Contacto para1itoide: 

Duripán: 

Permafrost: 
Materia1es 1Ímicos: 

49 -· 

duras cuando estSn secas. El fragipSn no se 
ab1anda con e1 humedecimiento. pero se puede 
romper con las manos. Los peds seco• a1 ai
re ae desmoronan en agua. 
Esta capa tiene una acumu1aci8n secundaria 
de carbonatos~ generalmente de calcio o mag
nesio. en exceao de1 15% de equivalente de 
carbonato de ca1cio y contienea1 meno• 5% 
mSs deº carbonato que una capa subyacente. 
Este es un horizonte cSlcico endurecido. Pre
senta dureza de 3 o mSs (escala de Moh•) y 
por 1o menos 1a mitad de éste se rompe cuando 
se sumerge en ácido. pero no en agua. 
Es un ·horizonte enriquecido en su1f ato de cal 
cio. y contiene por lo menos 5% de sulfato -
de calcio mSs que e1 material subyacente. 
Este es un horizonte pobre en bumua y rico 
en sesquióxidos. que se endurece irreversib1e 
mente hasta formar panes de materia1 petrofg= 
rrico o agregados por humedecimiento y secado 
repetidos. Las porciones rojas y endurecida• 
de 1a capa son genera1mente moteadas con cuer 
pos amari11ento•• gris•ceoa o blancos. -
Es un horizonte de enriquecimiento en sa1ea 
solub1es secundarias (mSs de 2 a 3%• según e1 
espesor). 
Es un tipico horizonte A2 con ciertas limita
ciones de co1or. 
Es un 1únite entre e1 sue1o y un materia1 sub 
yacente total.mente coherente que tiene durez& 
mayor de 3 en 1a esca1a Mohs. 
Es un 1ímite-entre e1 sue1o y un materia1 
ºcoheren~e subyacente ~~n un dureza menor de 
3 en 1a escala de Mohs. · 
Es un horizonte subsuperficia1 que presenta 
cementación por si1icio por 1o menos en 1a m!_ 
tad de su masa. Los peds secos a1 aire no se 
desmoronan en agua. 
Es una capa continuamente congelada. 
Son materiales orgánicos o inorgánicos deposi 
tados en agua por 1a acción de organismos 
acuáticos o derivados de organismos subacuati 
cos y flotantes. La marga, 1a tierra diato-
mea y la turba sedimentaria (material copró
geno) son considerados materiales 1ímnicos. 

AdemSs se uti1iza la siguiente nomenclatura para horizontes super
ficiales arenosos y espesos: 

Horizonte arénico: Es un horizonte arenoso fino franco. o de tex 
tura mas gruesa con más de 50 cm (20 pu1gada6) 
de espesor sobre un horizonte argí1ico. 



Horizonte grosar~nico: 

Horizonte para sue1oa 
orglinico•: 

•·. 

so 

Ea un horizonte arenoao fino margoao o de tex
tura mSs gruesa con m&• de 100 cm (40 pulgad .. ) 
de espesor sobre un horizonte arg~lico. 
Fibric.- Antiguamente ''Peat"• mll• da 2/8 da 
la masa del horizonte estll compuesta de mate
rial fibroso. cuando se trata con pirofosfato 
de sodio da una so1uciSn casi transparente. 

Hemic.- Antiguamente •'Muele.y Peat .. o •9Jteaty 
Muck .. ; 1a msa de1 horizonte tiene entre 1/3 y 
2/3 de material fibroso; e• una condici6n in
termedia de descomposici6n entre Fibric y Sa
pric. 

Sapric.- Antiguamente "Muck"; mlls de 1/3 del 
horizonte e·ata compuesto de materi.a1ea orgSni·
cos en los que no se puede identificar 1a figu 
ra original; el extracto en una aoluci&. de p'I"
rofosfato de sodio tiene colore• mlla bajo• en 
value y mll• alto• en chroma que loYR7/3. 

.1 
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2. CLASIFJCACION DE SUELOS 

a) Genera1idades 

C1asificaci6n es el arreg1o sistem4tico de objetos en sru
pos 0 t.omando como base 1as simi1aridades ·y/o diferencias. cua-
1itativas y cuantitativas que 1os caracterizan. 

Sistem4ticamente se dan grados de semejanzas en el arreslo 
de 1as propiedades que particularizan una clase. Por 1o cual 
se forma un sistema jer§rquico de clasificación. Dado que en 
él se agrupan a 1as c1ases individuales en categortas o jerar
qutas. 

Los sistemas de c1asificaci6n de suelos son herramientas 
Gti1es para arreg1ar en clases. la variación de 1as caracte
rlsticas de las propiedades de 1os individuos suelos* con el 
propósit.o de obtener un marco cientlfico que nos. sirva p~ra: 

Organizar sistem§tica~ente 1os conocimientos adquiri
dos acerca de 1a génesis. evoluci6n y uso del .suelo. 

Faciliar la comunicación de los conocimientos acerca 
de1 suelo. 

Diferenciar la§ caracter~sticas de los sue1os y faci
litar ·la comparac·i6n entre el1os. 

Ayudar a la comprensión de 1as relaciones entre 1os 
sue1os y su ambiente natural. 

b) La c1ase 

Para e1 caso de los sistemas de clasificaci6n de sue1os 
1a "c1ase" como unidad taxonómica es la base fundamental de 

~~En adelante se ui:ilizará el término "Perfil de suelo" por el. de "Indivi
duo suelo" debido a aue estamos de acuerdo con Cuanalo 9 H. 1971,. en e1 
sentido de que es el -perfil de suelo lo que se observa y clasifica y no 
los "Individuos suelo". 
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la misma ya que e-lla integra un grupo de individuos (clases 
individuales) o también grupos de clases (categorlas). por su 
similaridad a partir de un conjunto de propiedades previamen
te seleccionadas. 

Cline. M.G. 1949 (Cortes. 1976 op.cit.) explica el concep
to de clase en los siguientes términos: "Uno puede visualizar 
una clase como un grupo de individu.os unidos a un nacleo cen
tral por similaridad de varias intensidades. al centro del 
grupo est4 el individuo modal, en el cual las caracterlsticas 
modales de las propiedades se encuentran tipificadas. En las 
inmediaciones del· n<lcleo central• se encuentran algunos indi
viduos tan_ fuertemente similares al modal que no existen du
das de.su pertenencia a la clase. Al margen de} nacleo cen
tral existen algunos otros individuos menos semejantes con el 
modal, pero m4s fuertemente ligados por similaridad a és~e. 
que al individuo modal de cualquier otra clase"". 

Las caracterlsticas modales son las propiedades que se 
presentan con mayor frecuencia dentro de la clase. o"sea, las 
de m4xima frecuencia y por tanto son las que identifican al 
grupo. 

El individuo modal _es aquel· que posee la ~ªYºr cantidad 
de propiedad~~ modal~s.· 

Dentro de las clases existe un margen de variaci6n en las 
caracterlsticas de los individuos que la constituyen, dicho 
margen se establece tanto.entre el individuo central o modal 
con los m4s diferentes a éste. como entre cada uno de los in
dividuos mAs diferentes entre si. 

Dado que es común que los perfiles de suelos no presenten 
limites claros y precisos en forma natural• sino que casi sie!!!_ 
pre estos se dan por definici6n. las clases en las que se agr~ 
pan están sujetas a definiciones supuestas; 6sto es más claro 
en la medida que se pretenqa que los individuos de una" clase 
tengan mayor intensidad en las semejanzas. 

\ 
f 

1 
l 
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Algunos investigadores (Bidwell y Hole. 1964; Morris 1972; 
Cuanalo 1972) han intentado por medio de diversas técnicas. e!!_ 
contrar los perfiles modales de suelo alrededor de los cuales 
se agrupen otros individuos. formando ast las clases naturales 
de suelo. segan el concepto expuesto por Cline; ellos han ha-. 
llado que no se encuentra tal agrupamiento en torno a un indi
viduo modal. excepto. posiblemente. a niveles altos de genera-
1izaci6n (por ejemplo Orden o Sub-orden) de los sistemas je-
r§rquicos de clasificaci6n. 
afirma: 

En complemento de lo anterior se· 

Que primero se conciben las clases• atendien_do a un conju!!_ 
to de cri.terios orientadores• y después se asignan los indivi
duos como elementos constituyentes de la clase (Knox 1965); y 

que se hace una interpretaci6n de la variaci6n de los suelos. 
ayudados por elementos ajenos a éste. la cual expresamos. en 
t~rminos de clases de suelo (Cuanalo 1972). 

Al sistematizar la variabilidad de los suelos en clases. 
se pretende que dentro de éllas. la variaci6n en las caracte
rtsticas de las propiedades seleccionadas sea menor con res
pecto a la variaci6n total. Asimismo que las clases puedan 
ser consideradas como un todo •. ésto es. que puedan hacerse 
juicios atr~buible;·a-~~dos lo~ miembro~ ~e la cl~se: 

Para seleccionar las propiedades de lo"s suelos qu_e se ut!_ 
lizar§n en la formación de las clases. se tienen que conside
rar: 

Las que tengan relaci6n con los diferentes usos del 
suelo. 

Las que nos proporcionen conocimientos acerca de la g~ 
nesis y de los procesos de formación del suelo. 

Aquellas cuyas características sean lo suficientemente 
importantes para servir de criterio. en la formaci6n 
de las clases y finalmente_ 

\ 
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Aquellas caracteristicas perdurables. que se mantengan 
inmutables tanto al uso humano como a la acci6n del 
tiempo. 

De las propiedades sel.eccionadas • aquellas que definen l.a 
identidad de l.a el.ase. se l.es denominan PROPIEDADES DIFERENCI~ 
DORAS. Las propiedades cuyas caracteristicas dependen direct~ 
mente de las anteriores y que no intervienen en l.a formaci6n 
de l.as clases. pero que son importantes para definir criterios 
y juicios que pueden hacerse sobre la clase. se les denomina 
como PROPIEDADES ACCESORIAS. Excepcionalmente se presenta otro 

_grupo de propiedades. en l.a que las caracteristicas no dependen 
de las propiedades diferenciadoras; no son importa.ntes para la 
formac'i:6n de la clase y tienen poca importancia con relaci6n a 
los juicios que puedan hacerse de la el.ase. se les denominan 
PROPIEDADES ACCIDENTALES (Cline. 1949). 

Si se considera l.a clase como un grupo de miembros unidos 
alrededor de un individuo modal. cuando muchas propiedades son 
variables. el individuo modal puede ser definido no s61o en 
términos de un valor de la caracteristica de diferenciaci6n. 
sino también en términos de valores de todas sus caracteristi
cas accesorias. La c!ase como un todo puede ser definida con 
precisi6n en t~rminos ·de·: 

Los valores de la caracteristica de diferenciaci6n y de 
las caracteristicas accesorias del individuo modal y 

Las desviaciones respectivas de esos valores dentro del 
rango de cada clase. 

Los valores medios de la caracteristica de diferenciaci6n 
y de las caracteristicas accesorias derivadas de una muestra 
de la clase definen el individuo modal. Sus desviaciones stan
dard definen la variabilidad de la clase. 

Las clases de suelo se definen entonces por la desc.ripci6n 
precisa de las caracteristicas de las propiedades diferencia-

\ 



55 -

doras y por 1a magnitud de 1a variaci6n de estas dentro de 1a 
c1ase. Por ejemp1o • pertenecen a 1a unidad de sue1o .CC1a'se) 
Chernozem de1 sistema de c1asificaci6n · FAO-UNESC0 0 "todos aqu!!_ 
11os sue1os que tengan horizontes A mo11ic 0 con intensidad 
(Chroma) de1 co1or menor o igua1 a 1.5 en un espesor de por 1o 
menos 15 cm; que tenga un horizonte ca1cic o concentraciones 
suaves y pu1veru1entas de ca1 dentro de 1os 125 cm superficia-
1es". Ver e1 cuadro siguiente 

Cuadro Caractertsticas de las propiedades de 1os sue1os en 
1a unidad de suelo Cherozem (FAO-UNESCO). Tomado de 
Cortes. 1976. 

Propiedades 
diferenciadoras 

Co1or de hzte. 
superficia1 

Materia orgánica de 
hat. superficia1 

Est·ructura del hzte. 
superficia1. 

Caractertsticas 
cuantitativas 

Int. (Ch roma) 
1. 5 

1. O'!. 20'!. 

Sin especificar 

15\ de caco3 equivalente y 
5\ que 1os hori
zonte supraya
cente 

5\ que 1os hzte. 
suprayacentes 

Caracterlsticas 
cua1itativas 

No sea ni masiva 
ni com:pacta .. 

Mezc1ados en todo 
el horizonte o acu 
mu1aciones secto
ria1es 

(N6du1os o con
creciones). 

Las demás características de los suelos Chernozem pueden v~ 
riar sin que se afecte su exc1usividad a esta c1ase. Por ejem
plo. pueden existir suelos Chernozem que posean horizontes B 
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argi1icos sin que esto afecte su ubicaci6n en e11a 0 ya que. 1a 
presencia o ausencia de un horizonte B argi1ico no es una pro
piedad diferenciadora• para dicha c1ase • sin embargo'• sl 1o es• 
para 1a sub-unidad de sue1os (FAO-UNESCO) Chernozem Lúvico 0 1a 
cua1 es otra c1ase a un nive1 diferente en este sistema. 

Sistemas de Categorlas Mú1tip1es 

Cuando una pob1aci6n es tan diversa que cua1quier agrupa
ci6n individua1 o única fa11a en mostrar 1as re1aciones desea
das. se pueden subdividir 1as c1ases formadas para mostrar m4s 
re1aciones. Asl en e1 siguiente ejemp1o se define ta1 situa
ci6n. 

Caracterlstica 
. Categ~rla de e 1 a s e s 

Diferenciaci6n 

2 Co1or C1aro Oscuro 

1 Reacci6n tic ido a1ca1ino tic ido a1ca1ino . 
Una categorla de ta1 sistema se forma por una serie de c1~ 

ses diferenciadas en base a un so1o conjunto de criterios. La 
categorla debe inc1ulr todos 1os casos; asl 1os grupos dentro 
de una categorla 0 son c1ases a un nive1 definido de abstrac
ci6n. Las c1ases de 1a categoría 2 en e1 ejemp1o constan de 
grupos de c1ases de 1a categorla 1. Ambas inc1uyen todos 1os 
individuos de 1a pob1aci6n. E1 significado técnico de1 térmi
no categoría en c1asificación no debe ser confundido con e1 de 
c1ase. Ver figura Sa. 

En un sistema de categorlas mú1tip1es 1a homogeneidad de 
1as c1ases se incrementa de 1as categorlas a1tas a 1as bajas. 



57 

En el ejemplo anterior las clases de la categoría 2 son dife
renciadas en base al color. La reacción es una característi
ca puramente accidental en esta categorfa y no es posible ha
cer afirmación alguna acerca de ella. Sin embargo, cada cla
se de la categoría 2 se subdivide .en base a la reacci6n del 
suelo. Cada una de estas cuatro clases puede ser definida en 
términ.os de: 

Las caracterfsticas de diferenciación y las accesorias 
de la categorfa 2, más 

La propiedad de diferenciaci6n de la categorfa 1 y to
das sus carac~erfsticas accesorias. En cualquier sis
tema de categorfas mdltiples, sin tener en cuenta el 
n6mero de categorfas, las propiedades que son homogé
neas en una clase dada consisten de caracterfsticas de 
diferenciac;i6n y acc.esorias de esa .categorfa y de to
das las características por encima de ésta. El mayor 
n6mero de afinida.des puede ser hecho en relación a las 
clases de la categorfa más baja y el menor namero ace~ 
ca de las unidades de la categorfa más alta. Las ca
tegorfas en las cuales se han acumulado pocas caracte
rfsticas de diferenciación y accesorias están a un al
to nivel '<le abstracci6n y tienen rango cátegóríco alto; 
aquellas en las cuales se han acumulado muchas caract~ 
rísticas están a un nivel bajo de abstracción y tiene~ 

rango categórico bajo. La homogeneidad de las clases 
se incrementa con el decrecimiento de abstracción y 

rango categ6rico. Ver figura Sb. 

c) Los sistemas de clasificación y el desarrollo del conoci
miento 

Cline (1949; citado por Smith. 1965) expresó: "El propó-
sito de cualquier clasificación es el de organizar el conoci
miento de tal manera que las propiedades de los objetos puedan 



Figura Sa. 

Figura Sb. 

ABSTRACCION MAXIMA 

( - ) 

( + ) 

ABSTR.ACCION MINIMA 

Arbo1 taxonómico de c1ases cuya agrupación define -
1as categorías del sistema. 
Pirámide Taxonómica que define diferentes niveles de 
abstracción o categorías. 

·I 
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ser recordadas y se puedan entender más fácilmente sus re1aci~ 
nes mutuas con un fin especifico. Este proceso invo1ucra 1a 
formaci6n de ciases a traves de1 agrupamiento de 1os objetos 
en base a sus propiedades comunes. En cua1quier sistema de 
c1asificaci6n e1 m4s Gti1 es aquel que se hace en grupos acer-

1 ca de 1os cua1es 0 es posib1e hacer el mayor nOmero de afirma
ciones. asl como 1as más exactas y 1as m4s importantes desde 
~1 punto de vista de1 objetivo. Como sucede genera1mente que 
1as cosas que son importantes para un objetivo. por rareza son 
importantes para otro. casi nunca un sistema Onico sirve igua~ 
mente bien para dos objetivos". 

De 1as afirmaciones de C1ine se deducen tres hechos"impor
tentes: 

Una clasificaci6n es 1a organizaci6n de1 conocimiento 
del momento. Por consiguiente. ta1 c1asificaci6n no 
será mucho mejor que ese conocimiento y requerirá con 
toda seguridad de ciertos cambios a medida que e1 co
nocimiento cambia. 

Una clasificaci6n tiene un objetivo. Es hecha por e1 
hombre con algOn propósito y la naturaleza de éste es 
importante p~ra el d.i.s~fio de- la clasificación. 

El proceso de elaborac~6n de la clasificación involu
cra 1a agrupación de objetos en base a sus propiedades 
comunes. 

De acuerdo con los conceptos anteriores. e1 fin de una 
clasificaci6n natural. es el de organizar el conocimiento de 
tal forma. que el nombre de cada clase ponga en valor muchas 
características y relacione cada grupo de ellas con todos los 
demás. El objetivo básico serla la de mostrar relaciones en
tre el mayor número posible de caracteristicas importantes 
que se tienen en un momento para un objeto dado. 

i 
i 
~ 

i 
l 
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El Sistema Natural -de Clasificaci6n realiza la tarea. su
mamente importante. de organizar. nombrar y definir las cla
ses que se usan como las unidades b4sicas'del sistema para: 

Identificar los objetos _de investigacidn 

Organizar los datos de la investigaci6n de tal manera 
que se puedan describir relaciones entre todos los ob
jetos 

Formular generalizaciones de la poblaci6n 0 a partir de 
estas relaciones y 

Aplicar estas generalizaciones a casos espectficos que 
no se han estudiado directamente. Ninguna otra "agru
paci6n proporciona tales unidades; este hecho coloca 
la clasificaci6n natural aparte de todas las otras agr~ 
paciones. 

Ast por ejemplo. dadas las clas~s de la categorta m4s baja 
de la clasificaci6n natural es posible manejarlas de acuerdo a 
varios prop6si tos técnicos. Por ejemplo. un ped6logo podr·ra 
agrupar clases de suelos de la categorta más baja para lograr 
una muestra representativa de condicio~es especificas fijaci6n 
de nitrógeno; o también pa;ra descubri.r relaciones genéticas º• 

·para indicar valores geotécnícos .a ingeniería en ·1a ·const.ruc'-· 
ci6n de carreteras. Estos son sistemas técnicos de clasifica
ci6n0 que se dan para un objetivo limitado. Aunque solamente 
unas pocas propiedades deben ser homogéneas en las clases que 
se .agrupan para cualquier objetivo 0 solamente las clases de la 
categoría m4s baja de la clasificaci6n natural proporcionan 
unidades que son homogéneas con respecto a la variedad de pr~ 
piedades importantes para el gran número de objetivos para los 
cuales se hacen las agrupaciones. 

d) La unidad de c1asificaci6n 

La unidad de clasificaci6n es el conjunto de clases que 
pueden formarse dentro de un mismo grado de magnitud en seme-
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janza y variabilidad (con caracterlstieas de propiedades se
leccionadas); o sea que. dentro de las clases que constitu
yen una unidad de c1asificaci6n. 1as caracterlsticas de 1as 
propiedades diferenciadoras. deber4n tener una variabilidad 
de magnitud semejante~ 

La unidad de clasificaci6n es entonces equivalente al 
tl!rmino "categorla". Una categorfa esta compuesta por un 
grupo de clases a un mismo nivel de abstracci6n o generali
zaci6n. Por ejemplo. las unidades de clasificaci6n o cate
gorías en el sistema de clasificaci6n 7o aproximaci6n de1 
USDA son: Orden. Sub-orden. Gran grupo. Sub-grupo. Familia 
y Serie. 

Para realizar la c1asificaci6n de los suelos de una re
gi6n de decidir el sistema de c1asificaci6n a utilizar y la 
unidad de clasificaci6n o categorla que requerimos. El si
guiente paso es diseñar un sistema por medio del cua1 selec
cionar 1os perfiles de suelo (muestra de la poblaci6n)·que 
habremos de estudiar. para identificar las clases existentes. 
o formar las que sean necesario establecer. 

Los conocimientos que proporciona la génesis de suelo. 
son bá~icos. para ori_entar en la elecci6~ de sitdo_s en don
de encontrar perfiles de suelos difererites. El nGmero de 
per~iles por estudiar (tamaño de la muestra). dependerá de 
la variabilidad de los suelos y de la escala a la que se 
trabajará. 

Cuando en la clasificaci6n de los suelos se utilizan uni 
dades de alto nivel de generalizaci6n o abstracci6n (Orden. 
Sub-orden ••.. ). en las cuales las clases de suelos que las 
forman" están definidos. la comparaci6n entre los perfiles e~ 
tudiados y las descripciones de las clases. permiten situar 
en municipios a los perfiles como miembros de cualquiera de 
ellas. En caso contrario se pueden presentar los siguientes 
problemas: 



61 

A1gunos de 1os perfiles de sue1os estudiados no quedan co-
1ocados en ninguna de 1as c1ases ~escritas. En ta1 caso se s~ 
giere 1a necesidad de crear nuevas c1ases. Sin embargo. muchos 
de 1os sistemas de c1asificaci6n tienen ya c1ases ~efinidas pa
ra que puedan entrar ~n el1a 1os suelos que no han cotejado con 
1as otras clases. 1o cual resuelve e1 problema inmediato .. de su 
c1asificaci6n. 

A1gunos de los sue1os se pueden considerar como miembros de 
más de una de 1as clases definidas. lo cual sefta1a deficiencias 
en 1a exc1usividad de 1os atributos de 1as c1ases. 

Los dos casos han sido y ~on. entre otros. 1os que han jus
tificado 1a revisi6n y perfeccionamiento de los sistemas de c1~ 
sificaci6n. ob1igando a la modificaci6n de 1as definiciones de 
las c1ases y 1a creaci6n de nuevas clases. 

Cuando la clasificaci6n de 1os sue1os se hace a bajos nive-
1es de generalizaci6n (Serie de suelo). 1a ubicaci6n de 1os su~ 
1os estudiados dentro de la clase. presentan 1as siguientes si
tuaciones: 

Cuando existen muchas c1ases definidas y ordenadas sistemfi
ticamente. la clasificaci6n de los suelos estu1iados. en _cual
quiera de 4!!11as • puede presentar los. mi"smos probl.emas que se 
plantearon para la clasificaci6n en a1tos niveles de abstrac
ci6n. 

Cuando no existen muchas c1ases definidas. o aún. cuando 
existiendo. no estén ordenadas sistemáticamente º• bien que 
éstas. hayan sido formadas sin orden 1a clasificaci6n de 1os 
sue1os tendrá un caracter "sui genesis" puesto que se tendrá 
que interpretar y agrupar en forma propia las variaciones de 
los sue1os en clases. 

3. LOS PRINCIPALES SISTEMAS DE CLASIFICACION 

Aunque muchos países, han desarro11ado sus porpibs siste
mas de clasificaci6n de sue1os. 1os principa1es por la impor-
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tancia de su área de influencia son: 

a) El sistema de c1asificaci6n de FAO/UNESCO. 

Este fué disefiado (Dudal 0 1968) con el prop6sito de real~
zar el inventario de los suelos del mundo. Se establecieron 
dos categorlas (unidades de suelo y subunidades de suelos); 
aproximadamente equivalentes a los grandes grupos de suelo de1 
sistema de clasificaci6n de EUA y al tipo de suelo del sistema 
de clasificaci6n de la URSS. Las subunidades de suelo se han 
establecido por estados de transici6n de una unidad a otra. o 
por la presencia de horizontes especia1es, Se basa en los ho
rizontes de diagn6stico del sistema EUA. 

b) El sistema de c1asificaci6n de suelos de 1a URSS. 

Este sigue con las ideas de Dokuchaiev y Sibertsev. Tiene 
un fuerte énfasis genético. resaltando las propiedades y pro
ceso de formaci6n del solum en relaci6n con los factores de 
formaci6n 0 sus caracterlsticas se resumen en el cuadro 2b. 
(Buol 0 1973). 

c) El sistema francés •. 

Este no s6lo se usa en Francia. sino también 0 en muchas 
partes de Europa. está basado en e1 sistema de Dokuchaiev. 

Los principios en los que se apoya pueden resumirse en: 

El grado de evoluci6n de perfil (de menos a más evolu
cionado. perfiles con horizontes: AC a(B)C ABC. La (B) 
indica horizonte con una coloraci6n débil. sin acumul~ 
ci6n de arcilla. 

Se consideran las características de todo el perfil 0 

con énfasis en las alteraciones del tipo de humus. el 
complejo de absorción, la estructura y.la humedad. 
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Las propiedades debidas a condiciones hidrom6rficas son 
consideradas y ordenadas en 1as categortas a a1tos niv~ 
1es de abstracci6n. 

E1. grado de 1ixiviaci6n es considerado, para 1a difere!!. 
ciaci6n de c1ases en categortas a bajos nive1es de ge
nera1izaci6n. (Buo1, 1973; Aubert, 1968). 

d) E1 sistema de c1asificaci6n usado en E.U. 

Es e1 denominado 7a. aproximaci6n, se constituye por seis 
categortas que se resumen en e1 Cuadro Za (Buo1, 1973). 

Cuadro Za Natura1eza de 1as caractertsticas diferenciadoras de 
1as categortas en e1 sistema de c1asificaci6n de su~ 
1os E.U. (Buo1 1973). 

Unidades de 
C1as. o ca

tegortas 

Orden 

Sub-orden 

Gran-grupo 

No. de 
C1ases 

10 

47 

206 
Aprox. 

Natura1eza de 1as Caractertsticas 
Diferenciadoras 

Procesos formadores de sue1os, indi
cados por 1a presencia o ausencia de 
horizontes. de diagn6stico mayores 
(Mo11ic~ Argi11ic .• ). . 

Génesis homegénea. Subdivisi6n de 
6rdenes de acuerdo con 1a presencia 
o ausencia de caractertsticas asocia 
da a 1a humedad; régimen de humedad
de1 sue1o; principa1 materia1 paren
ta1; y efectos de 1a vegetaci6n como 
indicador de a1gunas propiedades. 
Por ejemp1o, e1 estado de descomposi 
ci6n de 1os materia1es orgánicos en-
1os Histoso1s. 

Subdivisiones de 1os sub6rdenes de 
acuerdo a 1a intensidad de 1a simi1a 
ridad, en e1 arreg1o y grado de ex-
presi6n de 1os horizontes con énfa
sis en 1a secuencia superficia1, re
gtrnenes de temperatura y humedad de1 

t 
1 

\ 
1 



Cuadro Za 

Unidades de 
C1as. o ca

tegorlas 

Sub-grupo 

Familia 

Serie 

Cuadro Zb 

Unidades 
C1as. o ca

tegorlas 

Clases 

Sub-clases 

( Con.tinuac i6n) 

No. de 
C1ases 

10.000 
Aprox. 
en E.U. 
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Natura1eza de 1as Caracterlsticas 
Diferenciadoras 

-de1 sue1o; presencia o ausencia de 
horizontes de diagn6stico no mayores 
(P1intico. Fragipan. Duripan ••••• ). 

Clases que expresan e1 concepto cen
tra1 de1 gran grupo. o transiciones 
a otros grandes grupos. sub6rdenes 0 
o degradaciones a no sue1o. 

Propiedades importantes para e1 cre
cimiento de 1as p1antas; 1as c1ases 
textura1es promedio de todo e1 per
fi1 o del so1um; 1a minera1ogla do
minante en e1 so1um media anua1 de 
1a temperatura de1 sue1o a SO cm de 

.profundidad. 

Tipo y arreg1o de 1os horizontes; co 
1or. textura. estructura. consisten= 
cia y la relaci6n que guardan los h~ 
rizontes dentro del perfil; propie
dades qulmica y mineral6gicas de los 
horizontes. 

Criterios usados para formar las categorlas en e1 
sistema de clasificación de sue1os en 1a URSS. 

No. de 
Clases 

12 

4 

Criterios utilizados para formar 
las categorlas 

Clases definidas de acuerdo a ampli
os regímenes de temperatura. 

Subdivisiones de las clases de acuer 
do a condiciones particulares del 

.clima (principalmente humedad). 

\ 
~ 

1 

1 



Cuadro 2b (Cont:inuaci6n) 

Unidades 
Clas. o ca

t:egortas 

'Tipo 

Sub-t:ipos 

Género 

Especies 

No. de 
Clases 

11 o 
Aprox. 
en URSS 
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Crit:erios ut:ilizados para formar 
las cat:e¡iortas 

Son suelos desarrollados en fraccio
nes bioclirn4t:icas y condiciones hi
drol6gicas simples. Son suelos con 
un origen coman asr como acumulacio
nes y t:ransforrnaciones de sust:encias 
semejant:es. La definici6n y diagn6-
sis de las clases de suelos en est:a 
cat:egorra est:4n basadas en la morfo
logta del perfil. composici6n qutmi
ca y mineral6gica. cornposici6n de la 
rnat:eria org4nica. caract:ertst:icas de 
las fases ltquidas y gaseosas. y re
gtmenes de humedad y t:emperat:ura del 
suelo. 

Est:a cat:egorta est:4 cornpuest: por cla' 
ses de suelo que subdividen a los t:Í 
pos de acuerdo a diferencias cualit:~ 
t:ivas en cualquiera de los procesos
formadores de suelo y/o las int:ensi
dades con que se reflejan los proce
sos en los t:ipos. 

Las clases que lo forman son defini
.das de acuerdo a las propiedades del 
rna~erial parent:al corno· se reflejan· 
en la t:ext:ura. o de los efect:os de 
las composiciones qutmicas de los re 
siduos del agua. Est:os efect:os se -
expresan en la modificaci6n de los 
horizont:es claves. 

Las clases en que se puede subdivi
dir un género de acuerdo al grado 
de desarrollo o expresión de los prin 
cipales procesos pedogenét:ico (por -
ejemplo los Podzols son divididos en: 
débiles. medianos. fuerte y muy fuer
t:e); de acuerdo a la profundidad que 
han alcanzado los efect:os de los pro 
cesos pedogenét:ico o el cont:enido de 
humos del horizonte Al en los cherno 
zern. Usualment:e una o rn§s de las s~ 



Cuadro Zb (Continuaci6n) -
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Unidades 
Clas. o ca

tegorías 

Variedades 

No. de 
Clases 

Criterios utilizados para formar 
las categorS:as 

guientes propiedades son usadas como 
diferenciadoras: (1). La cantidad o 
abastecimiento de algdn material ex
presado en KJ 1 cm o tn/ha; (2). 
Espesor de ciertos horizontes; (3). 
Contenido de alguna sustancia espe
cífica en algún horizonte 

Las clases en estas categorías son 
diferenciadas de acuerdo a la textu
ra. 

e) Principales categorías de los sistemas taxon6micos. 

De acuerdo con la clasificaci6n usada las categorías taxo
n6micas. pueden variar. sin embargo los más comunmente usados 
.son la Serie y el Gran grupo~ 

La Serie. 

Esta ·unidad es básica en el sistema jerárquico de clas~. 
ficaci6n .. ·de sueios 7a aproximaci6n. Es la categoría en 
la cual. las clases que la componen agrupan suelos con 
el mayor número de características morfol6gicas semeja~ 
tes y la variabilidad de éllos dentro de las clases es 
menor. con relaci6n a las demás categorías del sistema. 
Esta categoría se forma entonces por las clases que te~ 
gan perfiles de suelos con horizontes similares. tanto 
en su disposici6n o arreglo dentro del perfil. como en 
las características de sus propiedades diferenciadoras. 
con excepci6n de la textura de la capa superficial y la 
evoluci6n a partir de un tipo particular de material p~ 
rental. En síntesis para que un grupo de suelos const~ 
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tuyan"una c1ase a1 nive1 de Serie deberán poseer perfi
les con: 

Horizontes similares en 1as caracterlsticas de: textu
ra (excepto d~l horizonte superficia1). estructura. c~ 
lor. reacci6n (pH) 0 consistencia. éspesor 0 pedregos~
dad0 porosidad. materia. org4nica 0 sa1es (co3 0 S04 ••••• ) 0 
cutanes. n6dulos. moteados y composici6n mineral6gica. 

Igua1es clases de horizontes (Al. BZ •.•• ) e igua1 pa
tr6n de distribuci6n 0 de dichos horizontes en el per
fi1. (Este y el anterior punto constituyen en su con
junto los rasgos morfol6gicos de1 perfi1). 

Desarro11o a partir de material parenta1 simi1ar. en 
cuanto a su composici6n mineral6gica. caracterlsticas 
ftsi¿as y tipo o grado de mezcla con otros ma~eriales. 

Una diferencia significativa en cua1quiera de 1as tres co!!_ 
diciones expuestas o en.cualquier característica de alguno de 
los horizontes. puede servir de base para la formu1aci6n de 
una Serie de suelo diferente. Sin embargo muy raramente una 
Serie se diferencia de otra. por una sola de esta caractert~ 
ticas. ya que como están relacionadas genéticamente los cam
bios so~.de subconiuntos. 

La magnitud permitida en la variaci6n en las ca:actertsti
cas morfo16gicas de 1os suelos. se orienta por los criterios 
siguientes: 

Se debe contemplar que 1a magnitud de la variaci6n no 
afecte el dcsarro11o de 1a vegetaci6n nativa o de los 
cultivos desarrol1ados, o sea que, bajo un

1
mismo sist~ 

ma de manejo y uso de los suelos éstos se comporten de 
manera semejante. 

No deberán existir cambios en los procesos pedogenéti
cos dominantes aún en el caso de materiales parenta1es 
diferentes. 
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Otros tipos de variaciones pueden ser permitidos en ·ias C!!_ 

racter!sticas de l.os suel.os que constituyen una Serie. por 
ejempl.o. profundidad a la roca subyacente. diferentes espeso
res del.os horizontes ••• ; siempre que no se reflejen en cma
bios abruptos de l.as caracter!sticas morfol.6gicas de l.os per· 
files. 

En cuanto a las propiedades de los suel.os que deben ser 
consideradas como diferenciadoras a nivel. de Serie de suel.o e~ 
tán l.as siguientes: 

Aquellas cuyas caracter!sticas tengan relaci6n co_n el. 
desarrol.lo de l.a vegetaci6n nativa o con l.os cul.tivos 
adaptados en la zona. 

Que sus caracter!sticas indique! claramente el. o J.os 
procesos pedogenéticos dominantes. 

Las caracter!sticas deberán ser l.o suficientemente si~ 
gul.ares .• para que nos sirvan de criterios en la forma
ci6n de las Series de suel.o, por ejemplo, si en una r~ 
gi6n todos los suelos son de, textura arenosa a través 
del. perfil.: está no podrá ser una propiedad diferen
ciadora. 

Que Ias cara·cterr·sticas sean reconocibles en :e]. campo 
o se infieran fácilmente. 

Que 1as caracter!sticas sean inmutabl.es a modificacio
nes por uso del suel.o y otras acciones, en el l.argo t~ 
empo. Por ejemplo, el. contenido de nutrimentos asimi
lables por 1as plantas, rara vez es utilizada como pr~ 
piedad diferenciadora; debido a que puede ser fácilme~ 
te modificada. 

El. perfil t!pico. 

Se entiende por perfil t!pico, aquel. que muestra con m!!. 
yor nitidéz las caracter!sticas de l.as propiedades di-
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ferenciadoras mismas que 1e imparten 1a identidad a 1a 
serie. y que además sea e1 m4s parecido a un perfi1 h~ 
patético que poseyera todas 1as caractertsticas. de 
1as propiedades diferenciadoras. situadas a1 centro de 
su interva1o ·de variaci6n. Por ejemp1o. si en una se-
rie de sue1os e1 contenido de arci11a de 1os horizon
tes B varta entre 25 y 35\; deber4 se1eccionarse como 
ttpico. a1 perfi1 que tenga e1 va1 0 r más cercano a 30\ 
de arcil1a en e1 horizonte B. 

En 1a práctica puede presentarse e1 caso. de que dos o 
más perfi1es tengan caractertsticas muy cercanas a 1as de1 
perfi1 hipotético. pero en propied~des diferentes. por ejem
p1o que unos sean semejantes a1 perfi1 centra1 hipotético en 
1as caractertsticas de 1a textura. estructura y pH y. 1os 
otros. en 1as caractertsticas de1 color. materia orgánica y 
conductividad e1éctrica. En ta1es casos se se1ecciona como 
perfi1 típico. aque1 que tenga mayor número de caractertsti
cas semejantes con e1 perfi1 hipotético, sin perder de vista 
su re1aci6n con 1a identidad de 1a serie. 

Por e11o el perfi1 ttpico no necesariamente es, e1 que te~ 
ga mayor frecuencia en 1a serie, ni e1 que re~úne 1as ·condicio
nes medias en las características de :ras prop'iedades diferen
ciadoras. Si uti1izamos nuevamente e1 ejemp1o de 1a varia
ci6n en el contenido de arci11a de 1os horizontes B. es c1aro 
que. 1a mayorta de 1os perfiles en esa serie de sue1os. no ti~ 
nen que tener el 30\ de arcilla en el horizonte B~ muchos pue
den coincidir, pero no necesariamente todos. 

El tipo 

Hasta hace a1gún tiempo (1960 aproximadamente) e1 tipo era 
considerado, como la unidad de c1asificaci6n o categoría de 
más bajo nivel de genera1ización o abstracción en el sistema 
7a aproximaci6n de E.U. y se definía en 1os siguientes térmi
nos: "El Tipo de1 sue1o es una subdivisi6n de 1a S;,,rie basa-



70 

da en la textura del suelo superficial. El nombre para los 
Tipos de suelo se forma agregando al de la Serie el nombre de 
la clase textural. En suelos con perfiles que tienen horizo~ 
tes A, la textura de éste, determina el nombre de la clase a 
nivel de tipo. En los suelos en donde el horizonte A es muy 
delgado o poco diferenciado, la textura promedio de la capa 
arable (15 a 30 cm de espesor) es la base para determinar el 
nombre de la clase". 

"La diferencia entre los Tipos de una misma Serie no·es 
exclusivamente la textura de la capa superior del suelo, ésta 
determina el nombre, pero al mismo tiempo deberán incluir en 
su d~finici6n, todas las caractertsticas dei perfil que estén 
asociadas al cambio de textura de la capa superficial". (S~il 

Survey Staff 1956). 

En la actualidad el Tipo de suelo ya ~o es una.~ategoría 
en el sistema 7a aproximaci6n de E.U., debido a que en la gran 
mayoría de los casos, cambios de textura en el suelo superfi
cial está asociado, con cambios en las caractertsticas de al
gunas otras propiedades de los horizontes del perfil, los cu~ 
les son de magnitud suficiente para definir nuevas Series de 
suelo. 

Cua~do los ·cambios en la textura del suelo superficial no 
han modificado las características de otras propiedades del 
perfil y dichos cambios son de importancia para el uso y man~ 
jo de los suelos; se incluyen en la definici6n de las unida
des cartográficas como fases de suelo. 

La variante. 

Es una clase de suelo a cualquier categoría (por ejemplo, 
la variante de una Serie), diferente cuando menos en una ca
racterística de alguna de las propiedades diferenciadoras. 
De la clase con la cual se relaciona deriva su nombre, modi
ficado, por el o los ~asgos diferenciadores, o p6r la palabra 
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... variante". Se define con 1a precisión requerida para las Fa-
ses de Ella. 

La Variante de sue1o se usa cuando en 1a cartografía se e~ 
cuentran suelos de los cua1es existen dudas de su pertenencia 
a una c1ase ya definida o que dubren extensiones tan reducidas 
(por ejemplo 0 el 30\ o menos. del tota1 de la extensi6n carto
grafiada) que no se justifique. por el momento. 1a creación de 
otra clase de sue1o. Este recurso. permite que e1 trabajo de 
1evantamiento no se interrumpa. debido a dichas circunstancias; 
por otro lado. se deja abierta la posibi1idad para que en e1 
futuro. ya sea en el transcurso de1 propio levantamiento o en 
1a realizaci6n de otros. se transformen en las clases de suelo 
que sean necesarias de estab1ecer. sin tener que recurrir a 
estudios para ello. 

Como se ve· 1a Variante no es una categoría en e1 sistema 
jerárquico de' clasificación. sino una c1ase provisional. como 
recurso emp1eado en los levantamiento de suelos. 

El· gran grupo. 

Esta es una categoría intermedia en e1 sistema de la 7a 
aproximación. que se constituye por todas 1as clases que agr~ 
pa~ 1os mi.s'!'os horizo!ltes diagn6~"t;icos. _mayor.es (Mol1i.c. Ar
gi1lic .•. ) y no mayores (Plintic. Fragipan .•• ); además de se
mejanzas en las características morfológicas asociadas en 1a 
humedad. temperatura de1 suelo y vegetación; deben también 
tener simi1aridad en el arreg1o y grado de expresi6n de los 
horizontes superficia1es y 1os inmediatos subyacentes a éllos. 

f) Las clasificaciones de suelos utilizadas en México. 

En México las clasificaciones de suelos más utilizados son 
la de 1a FAO-UNESCO de Duda1 (1968). con las modificaciones h~ 
chas por 1a DGGTENAL (1974); la C1asificación del Soi1 Survey 
Staff (1960) 7a Aproximación con modificaciones usadas por 1a 
misma DGGTENAL y La SARH. La clasificación Francesa propues
ta por Douchaufour (1960) y Aubert (1965) fueron estudiadas y 
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aplicadas hace algunos atios en la zona tropical h-cimeda de Mé
xico por 1a SARH 0 pero en 1a actualidad ha caldo en desuso 

Considerando los usos de la clasificaci6n de suelos y 
atributos deseables podemos ahora si 0 hacer comparaciones en
tre la clasificaci6n de. ·suelos de la FAO-UNESCO en compara-· 
ci6n con la del Soil Survey Staff las que se presentan a con
tinuaci6n: 



- ·73 -

Bib1iograf~a 

BIDWELL, a.nd HOLE. :196~. An Experiment in the Numerica1 Classification of 

some Ka.nsas Soi1s. Soi1. Sci. Soc. Am. Proc. 28 

BOUL, s.w. F.D. Ho1e, R.J. McCracken :1973. Soi1 Genesis and C1assifica--

1:ion :rowa. State University. 

CORTES? 1.A. 1976. Taxonom~a de Suelos. Inst. Geogr. "Agust~n Coduzzi. -

Subidrecci6n Agrológica, Vol. XXII No. 1 BogotA, Co1ombia. 

CUA?IALO, H.E. 197:1.. E1 Estudio Empírico del Concepto de la Serie Suelos 

utiJ..izando un mode1o mqtem~tico. V Congreso Naciona1 de 1a Ciencia de1 -

Sue1o. Tomo I. Guada1ajara, M~xico. 

CUANALO, H.E. :1972. Numerical Studies in Soil Distribution. Ph. D. Thesis 

Oxford. 

CLINE. M.G. ~949. Masie princip1es of soi1 c1assification. Soi1 Science 

67:81. 

DOUCHAUFOUR P. 1960. Precis de Pédologie. Masson Cie. Paros. 

DUDAL, R. 1968 .• Definition of Soi1 Units for the Soi1 Map of the World 

in World Soil Resources Report 33. FAO. Reme Italy, 

FITZ PATRICK, E.A. 1980. Soils. their formation, classification and dis

tr:i.bution. Longrnan. London and N.Y. 

JEliNY; 19 5 8. .R01é'- Of the plant factor in the pedogénic ft.inction. Ecology 

39 (1): 5-16 

J<ELLOG. Ch. E. 1966. C1asificaci6n y Corre1aci6n de Suelos en los Estu

dios Edafológicos. Trad. del Ministerio de Obras Púb1icas. Divisi6n de 

Edafo1og~a. Caracas. Venezue1a. 

KNOX, E.G. 1965. Soi1 Individua1 and Soi1 C1assification. Soil Sci. Soc. 

Am Proc. 29. 

SOIL SURVEY STAFF. 1960. Soi1 C1assification a Comprehensive System (7th 

Approximation) U.S.D.A. Soi1 Conservation Service, U.S. Govt. Prin. off 

Washington, D.c. 



74 

CAPITULO III 

A. EL SISTEMA C01'!PRENSIVO DE CLASIFICACION DE SUELOS DE LA 
USDA. 7a. APROXIJ\IACION 

1. ANTECEDE!l:TES 

El inicio del levantamiento cartogr~fico de suelos y su el~ 
sificaci6n. tuvo en E.U.A •• caractertsticas difer¿ntes a las de 
Europa. El primer sistema de clasificaci6n de los cuatro que 
hasta la fecha se han desarrollado en E.U.A.• fué el ele Whit:ney. 
1909. (Smith. 1968), que tuvo por objeto el de establecer clases 
de suelo con ~ines agrlcolas. El denomind· tipos de suelos a 
los que se agrupaban en raz6n de su textura. estructura y con-
sistenci• similar. 

Los tipos que perteneclan a un mismo material g·eol6gico con~ 
tituyen las series y las series se agruparon en provincias en 
las que ·tanbién la génesis geol6gica era similar. 

Pronto se vi6 lo equivocado de ésta clasificación, pues en 
materiales geológicos iguales. adn de regiones no distanciadas 
entre sí, se encontraron suelos distintos y por e1 contrario, 
hablan suelos similares formados en materiales geol6gicos dive~ 
sos en lit?logía e historia. 

Fué entonces cuando por 1914. se divulgaron en E.U.A., ideas 
de la Pedología Rusa. de las cuales se tom6 con exageración la 
influencia del clima como factor principal de formación y evol~ 

ci6n de los suelos y la base geol6gica de clasificación pasó a 
tener una base climática. (Marbut. 1927). 

De ésta manera los procesos climáticos de formación del su~ 
lo al combinarse entre ellos y con los otros factores tenlan CQ 

mo producto final los siguientes suelos: 

De$érticos 
Chernozem 
Podzol 
Sue~os laterlticos 
Suelos de Gley 
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Los cuatro primeros se han formado por la acci6n del clima 
y han tenido cierta forma de vegetaci6n tfpica. teniendo como 
factores importantes y activos de su desarrollo la temperatura. 
la precipitaci6n y la acéi6n de los microorganismos. 

Tenemos asl variaciones de temperaturas bajas para los po!!_ 
zoles. Los suelos de gl!y se forman a cualquier temperatura y 

cosa parecida podrfamos decir de los laterfticos. pero en la -
práctica se encuentran en zonas de alta temperatura. 

La precipitaci6n de casi nula en los suelos desérticos.au
menta progresivamente en los Chernozem y en los Podzoles, sien 
do excesiva en los laterfticos. Los suelos de Gley s6lo nece
sitan condiciones especiales que les permitan formarse con una 
precipitaci6n igual o mayor que la evapotranspiraci6n. 

Por lo anterior se tiene que casi no hay vegetaci6n en los 
suelos desérticos pero los de chernozem tienen una vegetac~6n 
herbácea. Los podzoles tienen bosque de coníferas y mixtos. 
Los suelos lateriticos tienen vegetaci6ri forestal de hoja an-
cha y las plantas en los suelos gleificados son típicas de pa~ 
tanos. 

La distribuci6n geográfica de los suelos en el orden siguie~ 
te: a) Desérticos; b)Chernozem;•c)Podzol-se presenta de.mane~ 
ra muy re~ular en Rusia.·· En est~ país las isotermas s~n-más o 
menos paralelas y siguen una direcci6n OSO - ENE de modo que 
la temperatura media disminuye gradualmente de ESE a NNO. Lo 
mismo sucede con la distribuci6n de las isoyetas pero la preci 
pitaci6n aumenta desde un valor bajo al sur a otro alto al no~ 
te. 

La evapotransportaci6n disminuye en el mismo sentido. En 
el extremo NNO, la temperatura es tan baja que a más de 30 cm 
de profundidad el suelo está congelado. La precipitación cae 
en forma de nieve y la vegetaci6n la constituyen principalmen
te musgos. Lo poco de suelo desarrollado es de tipo podzolico 
pero se considera que es un grupo especial de suelos; los de 
tundra. 
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Esta coincidencia de1 aumento de 1a precipitaci6n eficliz 
con 1a disminuci6n de 1a temperatura y 1a presencia de 1as fo~ 
mas de vegetaci6n correspondientes fueron 1a causa de1 desarr~ 
110 de1 concepto de "zona1idad" en 1os ~ue1os. Se 11amaron -
sue1os zona1es aque11os cuyo desarro11o mostraba 1as caracteri~ 
ticas de 1a "zona". 

Los sue1os desérticos ocupan en Rusia 1a parte meridiona1. 
hacia e1 norte siguen 1os Chernozem y 1uego 1os Podzo1es. Ce~ 

ca de1 Mar Negro y a 1o 1argo- de1 Mediterráneo e1 c1ima es cli-
1ido y húmedo y 1a precipitaci6n es mayor que 1a evapotranspir~ 
ci6ñ potencia1; 1a vegetaci6n es de bosque y asi se ha favorec~ 
do e1 desarro11o de -un sue1o 1ateriticÓ. Hay dominancia de su~ 
1os rojos. muy 1ixiviados. sin embargo sus caractertsticas se 
han modificado por 1a presencia de 1a roca madre que es un~ ca-
1iza (Terra Rossa). Cerca ~e1 Mar Caspio se ha desarrol1ado 
otro sue1o rojo. más típico de1 grüpo 1atos61ico. 

Hay grupos de transici6n, también zona1es: entre 1os desé~ 
ticos y Chernozem 0 se encuentran 1os sue1os Castafios y entre e1 
Chernozem y e1 Podzo1 hay una faja de suelo pardo foresta1. 

No hay grandes variaciones err re1ieve, con excepci6n de 1os 
montes Ura1es. En ciertas áreas sin ·embargo hay variaciones p~ 
quefias y hondonadas con· dr·enaj e imperfecto o que permanecen inu!!. 

""' dadas durante gran parte de1 afio. Se forman entonces sue1os._9r~ 
m6rficos y como pese a encontrarse dentro de 1a "zona c1imática" 
no tienen 1as caractertsticas correspondientes a 1a misma. se -
11amaron intrazona1es. Estos pueden deber sus caractertsticas a 
otras causas, como por ejemp1o 1a roca madre: 1os sue1os ca1c~ 
.m6rficos que se desarro11an en calizas suaves y margas con un -
contenido de 10t a 20\ de Ca co3 • Se parecen a los Chernozem -
pues ha dominado 1a ca1cificaci6n como clase de formación de1 
sue1o. Hay además sue1os dcsarro11ados en condiciones de exce
so de sa1cs solub1es. Son 1os suelos ha1om6rficos. 

Además se vi6 que habían sue1os incipientes o por 1o menos 
no "maduros". Estos no presentaban pues. las características 
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necesarias para poder incluirlos dentro de uno u otro grupo. 
A éstos se les llam6 "Azonales" puesto que no se podla saber -

nada c_on respecto a la "zona". 

Si bien ésto pudo servir de base a la clasificaci6n en Ru
sia y Europa. la seguridad en la distribuci6n de la temperatu
ra y la precipitación no se encuentra en otros lugares. 

En U.S.A. por ejemplo. las isotermas siguen una distribu-
ci6n más o menos paralela al ecuador. pero las isoyetas siguen 

·una distribuci6n que va oblicuamente. de NO a SE en la secci6n 
oriental ~el pals y de Oeste a Este en la secci6n occidental. 
Sin embargo. se puede aplicar las ideas de zonalidad. A$l ten~ 
mos los suelos desérticos al suroeste. los suelos Chernozem al 
noreste de los anteriores. Los podzoles ocupan la regi6n nor
oriental de la región. 

El suelo laterltico está situado en la regi6n sur oriental 
del pals y como no es un suelo laterítico caracterlstico y ti~ 

ne algo de podzol se le llama podzol amarillo rojizo. 

En el Africa no hay tampoco la regularidad en la distribu
ci6n de isotermas e isoyetas y en la América del Sur las isote~ 
mas son más o menos paralelas al ecuador al este de la cordi-
llera de los_~ndes >'." pre".entan diversas variaciones a~ oeste.d-: 
esta gran barrera natural. Las isoyetas muestran casi parale- · 
lismo con el ecuador pero la influencia de la cordillera de los 
Andes cambia su direcci6n; al occidente y al sur del ecuador -
se afiade la influencia de la corriente de Humboldt lo que ha
ce que encontremos la variación de zonalidad de los suelos. s~ 
jeta a las variaciones de precipitación. 

Lo mismo sucede en la regi6n de la América Central• México 
y Las Antillas, siendo el grupo predominante el suelo laterft~ 
co. 

En una etapa posterior y con un sentido más práctico se di6 
más importancia a las propiedades tfpicas del suelo. al princi
pio. sin tener en cuenta las circunstancias. ni los agentes que 
los produjeron. Esta orientación se ha seguido en las clasifi-
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caciones posteriores, anotando eso si, que muchas caracteristi
cas tienen intima re1aci6n con uno o más factores de formaci6n 

de1 sue1o. 

Fué asi que se origin6 e1 segundo sistema desarro11ado por 
Marbut en varias etapas, desde 1922, 1927 y 1935 y su pub1ica-
ci6n fina1 post mortem en 1936. 

Marbut se dej6 inf1uenciar profundamente por e1 trabajo rle 
Dokuchaiev y G1inka.acept6 e1 concepto ruso de "tipo de sue1o" 
que después 1o denomin6 ''gra~ grupo de sue1os". Reconoci6 det~ 
11adamente unas 1550 series de sue1os y casi 5000 tipos de sue-
1os. Consider6 que a partir ~e 1as observaciones de 1os perfi-
1es se deberla estab1ecer 1a unidad de c1asificaci6n. Esta de
berla tener muchas simi1itudes y pocas diferencias con otras de1 
mismo grado, 1o cua1 permitirla formar grupos semejantes con 1os 
cua1es 11egará un agrupamiento superior de dos c1ases. Por su 
experiencia en aná1isis de campo y 1aboratorio, Marbut defini6 
que características ta1es como, 1a textura. e1 co1or, origen de1 
materia1, etc. no servirian como básicas para su clasificaci6n 
ya que e11as más que mostrar propiedades de1 perfi1, se podrian 
atribuir como características del material original. Asi 1a 
verdadera diferencia para él estaba en 1a presencia o ausencia 
de un.horizonte de acumu~aci6n dd C~ co3 ~orno resu1tadQ de 
1a acci6n de agentes pedogenéticos en 1a evo1uci6n de1 sue1o. 
Asi pudo estab1ecer sus dos c1ases superiores 1a de Pedoca1es 
y 1a de Peda1feres. en 1a primera babia acumu1aci6n de Ca co3 • 
en 1a segunda un proceso de evo1ución.más avanzada babia extr~ 
ido e1 Ca co3 y en cambio presentaban acumulación de Fe y AL. 

Esta fué la división principa1 de su c1asificación, 1as su~ 
divisiones integraron dos c1ases para los peda1feres; 1a de 
1os sue1os podzó1icos y la de los lateríticos. Para los Pedoc~ 
les mantuvo un criterio geográfico y en Pedoca1es de zona tem
p1ada y Pedocales de zona tropical. 

La siguiente subdivisión inferior caracterizaba más deta11e 
de sue1os podzó1icos o lateríticos. en: s. de tundra, Podzo1. 
s. Pardo foresta1es, s. rojos. s. amari1los. s. de pradera. 1a-

' ~ 

1 
! 
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lat:erft:as y lat:erit:as fe_rfl>&inosas. Los Pedocales se precisan 
m~s como Pedocales de regi6n t:emplada sept:ent:rional. de lat:i
t:udes medias. de lat:it:udes meridionales y de lat:it:udes t:ropic.!!_ 
les. De los cuales en la divisi6n inferior se subdividlan en 
subgrupos t:ales c_omo s. chernozem. cast:afios. pardos y grises. 

En las alt:imas cat:egorfas se dest:acaba la calidad en el 
desarrollo de los perfiles. Finalment:e las series de suelos 
y el t:ipo de suelos que se divide de acuerdo con la t:ext:ura -
del horizont:e superficial. 

'Ant:es de .;r.a;.. publicaci6n 0 el sist:ema de Marbut: fué modifi
cado y publicado en 1936. t:al como se muest:ra en la t:abla No.3 

Pront:o se hicieron evident:es las diferencias del sist:ema 
de Marbut:. al t:rat:ar de agrupar ot:ras series de suelos en los 
grandes grupos. Asr. los s~elos hidrom6rficos. rendzinas y -

los suelos orgánicos no encont:raro~ un lugar adecuado en la 
clasificaci6n y por ello se t:uvo que seguir a una nueva clas~ 
ficaci6n. 

TABLA No. 3 

Cat:. v:r 

Cat:. V 

Cat:. :rv 

PEDALFERES 

Sue1os de.materiales desm~ 

nuzéldoS mecánicamente 

Sue1os de productos de del!_ 

composici6n sia1rtica. 

Suelos de descomposiciSn 

a1ítica. 

Tundra 

Podzol. 
Podz61ico gris pardo 
Rojos 
Amarillos 

Sue1.os de Pradera 
Lateríticos 
Suelos de laterita 

PEDOCALES 

Suelos de fragmentación 

mecánica de materiales. 

Chernozem 

Pardo oscuro 
Pardo 
Gris desértico 
Suelos pedoc81icos de re 
giones articas y tropic~ 
l.es 



Cat. III 

Cat. 11 1 
Cat. 1 1 
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Grupos de series maduras. 
pero re1acionadaa 

Sue1o• de pantano 

Sue1oa de Gley 

Rendzinaa 

Suelos a1uvia1e• 

Sue1os inmaduros en pen--
diente 

Sue1oa sa1inoa 

Sue1os a1ca1ino• 

Suelos turbo sos 

Series de suelos 

Tipoa de suelo• 

Sue1oa de pantano 

Sue1oa de G1ey 
Rendzin-

Sue1oa a1uv:lalea 

~ue1oa sa1:1.noa 

Sue1oa a1ca1inoa 

Sue1oa turboso• 

Después de 1a muerte de Marbut en 1935, 1os que 1e sucedi~ 
ron en e1 departamento de 1evantamiento de sue1os continuaron -
con e1 esfuerzo de hacer una c1asificaci6n de sue1os y en 1938 
se pub1ic6 en e1 libro "Soi1s and Men", la clasificación hecha 
por M. Baldwin, C. Kellogg, J. Th~rp.· 

En ésta clasificación se siguieron las ideas genera1es de 
.Marbut, .pero se supF~mi6 P?r ej~mplo la divisi6n principa1 en 
Pedocales y Peda1feres, volviendo a la divisi6n rusa de sue~os 
_zona1es, intrazonales y azonales. Esto lo hicieron debido a la 
existencia de caractertsticas que podrtan causar confusi6n. Se 
suprimieron también 1os nombres de tipo geográfico: meridiona1, 
septentrional, orienta1. Se dieron 10 subordenes y 37 gra~ 

des grupos, se incluy6 la familia como categorra intermedia e~ 
tre el gran grupo y 1a serie. Se hicieron algunas otras refo~ 
mas y se obtuvo 1a clasificación presentada en la tabla siguie~ 

te: No. 4. 
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Tab1a No. 4 

SISTEMA DE CLASIFICACION DE SUELOS DEL USDA, 1938 

(Ba1dwin, Kellog, Thorp) 

A) ZONAL 

1) PEDOCALES 

Suelo• zona f rS:a 

Suelo• de color 
claro de regio 
nea &rid-

Sue1oa co1or o•
curo. pradera• -
semiilridas subhG 
meda• y hGmedas -

2) PEDALFERES 

Grupo de sue1o: 

l. Tundra 

2. Deai!rtico 
3. De§ertico rojo 
4. Sierozea 
s. Pardo 
6·. Pardo rojizo 
7. Castaño 
8. Castaño rojizo 
·9. Chernozeill 
10. Pradera· 
11. Pradera rojizo 

Suelos de transi 12. 
ci6n, pradera - 13. 
bosque 

Chernozem degra4a4o 
Pardo no cálcico 
o Pardo Shantung 

Suelos podzoliza 14. 
dos de color c1a 15. 
·ro de regionea = 16. 
boscosa• 

Suelo• laterS:ti- 17. 
coa de regiones 
boscosas. temp1a 18. 
do c&lidas y tro 
pícale• - 19. 

20. 

Podzol 
Podzol pardo _ 
Poazol gris· par
do. Podzol gria 

Podz61ico amari
llo 
Podzó1ico rojo 
(y Terra rosea) 
Laterf.'tico pardo 
amari11ento. 
Later{tico pardo 
rojizo 

21. Laterita 

~= 

Frío. he1ado 

FrS:o o muy e& 
lido; llrido a 
semillrido 

Ciálido; semi& 
rido; subhGme 
do; hGmedo -

Fr!:o 9 húmedo 

Frf.'o. húmedo 

Muy cii1ido. sub 
tropica1. tropI 
ca1. mojado-se=
co 

VeaetaciSn: 

Musgo, liquen 

Matorral de de
sierto. 

Hierba• alt .. 

Transici6n 

Bosque. con~fe
~as .. o. mixto .• 

Bosque 

Bosque y sabana 



B) JNTRAZONAL 

1) HALOMORFICOS 

Formádoa en regionea 
Aridaa o con drenaje 
impedido 

2) HIDROMORFICOS 

Pantano• y 11anuraa 

3) CALCIMORFJ:COS 

C) AZONAL 

82- -. 

Grupo de sue1o: 

l. Salino (So1onchack) 
2. A1ca1ino (So1onetz) 
3. A1ca1ino degradado 

(So1od) 

4. 

s. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Pradera (Wiesenbo
den) 
Pradera a1pina 
Turbosoa 
Semitui:'boso• 
P1anoso1 
Podzo1 hidromorf o 
Laterita hidromorf a 
G1ey. G1ey hGmicoa 

Arido (drena 
je impedido-; 
1itora1) 

Fresco. húme
do (drenaje. 
impedido). pan 
tano• y 11anu= 
raa 

VegetacU5n 

Ha1iSfitaa 

Bosque de 
pantano• -
hierba. ci 
per&cea• = 
hidrofitas. 

12. Foresta1 pardo (Bra.!!_ Fr~o. hGmedo 
nerde) 

Hierba. bo.!!.. 
que 

13. Rendzina 
Aeroso1es 

1.. L;i toso1 .. . . . 
(Esque1ético) 

2. A1uvia1 
3. Regoso1 arenoso 

To~os 1os c1i- ~épende de1 
mas clima 

Definiciones de 1os Grupos de Suelos - C1asificaciSn de Sue1oa de1.U.S.D.A 

A. Suelos zonales 

i:. Pedocales 

(1938) (De: 0 Soi1s and Men") 

TUNDRA: Los constituyen 1os sue1os que tienen capas de color par 
8 

do oscuro y muy orgánicas situadas sobre horizontes gris

azu1ados; pegajosos y· compactos que descansan sobre un -

substrato helado permanentemente. Se desarrollan bajo a.!:_ 

bustos y musgos en climas fríos de semi-áridos a húmedos. 

es decir en 1as regiones árticas. 
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DESER'J:ICOi Grupo zona1 de sue1os que .tienen un aueÍo auperf'.icia1 

de co1or c1aro. bajo e1 cua1 yace genera1mente mate-

ria1 ca1c5reo o con frecuencia un "hardpan... Se de•~ 

·rro11an bajo una vegetaci6n en extremo eecaea. en c1imae &ridoe ~ 

dio c&1idoa a frescos. 

DESERTICO ROJO: Grupo de sue1oe zona1ea qua tienen un horizonte -
pardo-rojizo c1aro, friab1e sobre un horizonte p~ 

sado rojizo o rojo opaco que pasa gradual.lllente a una acumu1acil5n 

de Ca co3 • Existe en 1os desiertos de temperatura c&1ida y tropi

ca1es. se caracteriza por una vegetaci6n de matorra1 de deaierto 

mSa o meno• escasa. 

SIEROZEM (Des~rtico Gris): Grupo de sue1os zona1e• con un horizo.!!. 

te superficia1 gri• pardusco que paaa gr·adÜa1ment:.e por -

un materia1 de co1or mAs p&1ido a una capa de acumu1aci1Sn de Caco3 
y con frecuencia a una capa dura (Hardpan). Se desarro11an bajo -

vegetación de arbustos mixtos (mezc1ada) en c1imaa Aridoa temp1a-

dos a frescos (coo1). Su nombre viene de1 ruso: tierra gri•. 

PAR.DO: Grupo de sue1os zona1es que tienen un horizonte superfi-

cia1 pardo que pasa gradualmente a un sue1o de co1or mSa -

pá1ido y fina1mente a una capa de acumu1aciGn de Ca co3 • Se deea

rro11an bajo hierbas cortas (short grasses)*• "bunch grassea .. y ª.!:. 
bustos en c1ima~ semiáridos. temp1ados a fr~os. 

~ 

PARDO ROJXZO: Grupos de sue1os zona1es que tienen un horizonte ª.!! 

perficia1 con un tono 1igeramente rojizo que pasa 

gradua1mente a un materia1 pardo rojizo opaco. o rojo mSa pesado -

que e1 primero y de aqu~ a un horizonte de acumu1aci6n ca1cárea -

b1anquecino o rosado. Se desarro11a bajo vegetaci&n de matorra1ea. 

(arbustos) y hierbas cortas en 1as regiones temp1adas cS1idaa a -

tropica1es de c1imas semiáridos. 

••;Estos términos incluyen géneros botánicos bien conocidos y no se refie-
ren simplemente a1 ~amano de la planta o a su disposición. En inglés es 
tos t~pos de vegetación que no siempre tienen traducci6n en caste11ano -= 
son: Short grass, ta11 grass, bunch grass, sedges y heath. 
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CASTARO (Chesnut): Grupo de.sue1oa zonales que tienen un horizon-

te superf icia1 pardo oscuro que pasa gradua1-

mente a un sue1o de co1or más pA1ido y fina1mente a un horizonte -

de acumu1aciSn ca1cSrea. Se desarro11an bajo hierba mezclada alta 

y corta en climas templados a frtoa (coo1) y sub-hl'.imedos a semiSr.!. 

doa. Se presentan a1 1ado árido de loa sue1os Chernozem.. hacia 1o• 

cua1es pasan gradua1mente 9 

CASTARO ROJIZO: Grupo de suelos zonales con suelo superficiA1 P•..!:,. 

do oscuro teñido de rojo o rosado• que tiene haa

ta 60 cm de profundidad y bajo e1 cua1 se encuentran un sue1o par

do rojizo mis pesado. seguido de una acumu1aci6n de cal griaScea -

o rosada. Se desarro11an en c1imas temp1ado-c&1idoa semiáridoa y 

con vegetaci6n herbS~ea mezclada. con algunos arbusto•. Aproxima

damente equiva1entea a loa Chernozem de1 Sur. 

CHERNOZEM: Grupo de suelos zonales que tienen un horizonte super-

ficia1 profundo (30-40 cm)' de co1or oscuro o casi ne

gro. rico en materia orgánica. que pasa gradua1mente a un suelo de 

co1or más pálido y finalmente a una capa de acumu1aciSn de cal. 

Se desarro11an bajo hierba alta y mezclada en clima templado a fr~o 

(coo1) y sub-suelo húmedo. El nombre se deriva del ruso tierra --

negra. 

•A
1

- de reacción neutra (l .. a1go ácido.-. Muy fért:i1es pero faltosº de 

irrigación natura1. 

SUELOS DE PRADERA (Prairie): Grupo zona1 de sue1os que tienen un -

horizonte superf icia1 pardo oscuro o pardo griaA 

ceo. que pasa gradualmente a suelo pard.o y luego al material de -

partida de color mas claro. de 60 a 150 cm. Se desarro11an bajo -

hierbas a1tas en climas templados y relativamente húmedos. El té.!:_ 

mino tiene un sentido restringido en Edafología y no se aplica a 

todos 1os suelos de co1or oscuro de las 11anuras sin árboles. sino 

aquellos en los que no se ha concentrado el Ca co
3 

en ninguna par

te de1 perfil. por medio de 1os pro~esos de formación de1 sue1o. 

SUELOS ROJIZOS DE PRADERA (Reddish prairie): Grupo de suelos zon.!!_ 

les con un sue1o superficial pardo roji-
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zo oscuro. poco a medio ácido. que pasa gradua1mente a un materia1 

rojizo algo más pesado y 1uego a1 materia1 de partida. Se desarr~ 

11an en c1ímas templados cá1idos 9 húmedos a· casi húmedos y vegeta

ci6n de hierba a1ta. 

II. Pedaiferes 

CHERNOZEM DEGRADADO: Grupo de suelos zona1ea que tienen un horizo~ 

te superficial de color pardo oscuro a negro. 

bajo e1 cual se encuentra un horizonte 1í..xiviado gris oscuro o p•l.!. 

do. Se desarrolla en regiones situadas entre la• de Chernozea y -

Pod201; en donde 1a vegetación forestal ha invadido 1a• praderaa. 

PARDO NO-CALCICO: Grupo de suelos zonales con horizonte• A 1igera

mence acidos 0 de color rosado a pardo rojizo pa-

1ido; C?D horizontes B pardo rojizo o de color rojo opaco. Se des.!.. 

rro11an con vegetaci6n'mixta de ,pradera y bosque en climas sub-húm.!!, 

dos o húmedÓs. 

PODZOLICOS: Suelos formados parcial: o completamente bajo la infiue!!. 

cía de1 proceso de podzo1ización. 

PODZOLICO PARDO: Grupo de suelos zonales con una capa delgada (mue) 

de hojas parcia1~e~te d~scompuestas sobre un hor.!_ 

zont~ deigado. pard~ 8risáceo. húmico-minera1 y con sefiales de un -

horizonte A2 1ixiviado. gris pá1ido sobre un horizonte B pard~ ama

ri11ento de textura más pesada que e1 sue1o superficia1. Se desa-

rro11an bajo bosque de árboles caducifo1ios o bosque mezc.1ado de E~ 

tos con coa~feras en regiones temp1adas o temp1ado-frraa y hGmedaa. 

PODZOLICO GRIS PARDO: Grupo de suelos zonales que tienen una cobe~ 

tura orgánica relativamente delgada y capas 

orgánico-minerales sobre una capa lixiviada pardo grisácea. que re

posa sobre un horizonte i1uvia1 pardo. Se desarrollan bajo bosques 

caducifolios en c1ima húmedo templado. 

PODZOLICO A..'L\RILLENTO: Grupo zonal de suelos que tienen capas del

gadas orgánicas minerales sobre una capa 1..!. 

1 
1 

1 
f 
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xiviada amari11o-grisScea que descansa sobre un horiZonte amar~11o. 

Desarro11adoa bajo bosque de con~feraa o mixto en c1ima temp1ado -

cS1ido y hGmedo. 

PODZOLICO ROJO: Grupo zona1 de sue1oa que tienen capaa de1gadaa -

organicaa y orgSnic<>-minera1ea sobre una capa 1i

xiviada pardo amari11enta que reposa sobre un horizonte i1uvia1 r.!!_ 

jo. Se desarro11an bajo bosque de Srbo1ea caducifo1ioa o bosque -

mixto en c1imaa c~lido-temp1ado y hGmedoa. 

LATER1T1COS PARDO AMARILLENTOS: Grupo zona1 de suelo• que se ca-

racterizan por tener horizonte. 

a~perficia1es 0 pardo amari11entoa 0 friab1ea y granu1are•• con a1to 

contenido en arci11a 0 sobre un materia1 arci11oao friable. amari--

110 o amari11o rojizo que •e encuentra sobre materia1es de parti

da que genera1mente no son muy moteado•. Se.deearro11an bajo bos

que tropica1 en ~1imas cá1~doa. hGmedos a sub-húmedos. 

LATERITICOS PARDO ROJIZOS: Grupo zona1 de suelos con horizonte• 

superficia1es. pardo rojizos oscuros. 

de estructura granular. horizontes B arci11osos. friable• y rojo• 

y material de partida "Lat:erf:tico .. ·rojo o moteado reticularment:e -

Se desarrol1an con c1ima húmedo tropica1 con estaciones secas y m~ 

jadas y veget4ciSn de.bosque tropica1. 

LATERrTA: Grupo 'L:.onal de sue1os que tienen capas orgSnicaa y or

g&nico miners1es muy de1gadas sobre un sue1o 1ixiviado 

Tojizo que reposa sobre máterialmuy 1ixiviado re1ativamente rico -

en alGmina hidratada u 6::ddo de hierro1 o ambos,y pobre en s~1ice. 

Genera1mente es de co1or rojo subido. Los sue1os 1ater~ticos se 

desarro11an bajo bosque tropica1 en c1imas c81idos. hGmedos o moj.!!_ 

do-secos. con precipitación mediana a a1ta. 

B. Grupos de Suelos Xntrazonales 

X. lla1omt>rficos 

SALINOS (So1onchak): Son sue1os que contienen ~n exceso de sale& 

so1ub1es. más de1 0.2 por ciento. No scm ~ 
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cesivamente a1ca1in~s. su ph ea de menos de 8.S 

ALCAL:rNOS ($o1onetz}: Son sue1os que contienen sa1ea a1ca1ina• &ene-

ral.mente carbonato de aodio0 c ... va1orea de pH 

de 8.S y m~s a1tos. Este tErmino se ha usado a -veces ccm cierta 1i-~ 

bertad para inc1uir tanto 1os sue1os a1ca1inos como 1oa sa1inos. En 

donde se ap1ica a los suelos salinos. se usa 1a expresilSn .. whit:e a1-

ka1±" (á1ca1inoa b1ancos)_ y se usa 1a expresiiSn ''b1ac1t a1ka1i" (a1-

ca1inoa negros) para e1 suelo a1ca1ino que contiene sa1ee neutras. 

ALCAL:rNOS DEGRADADOS (So1od): Grupo intrazona1 de sue1oa00 que tie-

nen una capa de1gada auperficia1 de su~ 

1o pardo friab1e sobre un horizonte 1i.x:l.viado gri•.• que. descansa sobre 

un horizonte pardo o pardo oscuro. Se desarro11an bajo vegetacil5n da 

arbustos. vegetaci~n herbacea. o mezclada de los dos. generalmen~e en 

cli'1Das semiáridos o sub-hGmedos. E1 nombre Viene del ruso. sa1. 

IX. Hidromórficoa 

SUELOS DE PRADERA (Meadow, wiesenboden): Grupo intrazona1 de suelo• 

con horizonte pardo oscuros o negro•• con 

alto contenido en materia orgánica que pasa gradualmente a un e_.uelo -

gris (de 15 a '75 cm)·. Se desarro11an bajo vegetación; berbácea...:...juñcos 

ciperáceas (sedgea) en mayor parte con c1imas húmedos o sub-húmedos. 

PRADERAS ALPINAS (A1pine Meadow): Grupo intrazona1 de sue1os oscuroa 

que se presentan en praderas mas ~ 
bien húmedas sin árbo1es o· con escasos 8rbo1es diseminados. Estas pr~ 

deras se encuentran a igua1 o mayor a1tura que 1a 1~nea de bosques. 

TURBOSOS (Bog): Grupo intrazona1 de sue1os que tienen una capa supe!:_ 

ficia1 turbosa. bajo 1a cua1 se encuentra turba. Se 

desarro11an bajo vegetación de pantanos. en su mayor parte con c1imas 

húmedos o sub-húmedos. 

SEMITURBOSOS (Ha1f bog): Grupo intrazona1 que comprende 1os sue1os con 

-materia1 superfic±a1 turboso. bajo e1 cua1 -
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se encuentra sue1o mine-ra1 gris. Se desarro11an bajo bosque panta

noso. casl sielllpre en c1imas bGmedos a sub-hGmedos. 

PLANOSOLES: Grupo i.ntrazona1 de sue1os con horizonte• superficia-

1es e1uvi.ados bajo ~os cua1es hay horizaotes B con i1~ 

viacíón o cementacian mayor y -m~s compactos que 1oa sue1o• norma1e• 

asociados. Se desarro11an en tierTas a1tas 9 casi p1anaa bajo veget.!!_ 

c~'&l berbScea o foresta1 y en c1imas húmedos o sub-hGmedos. 

PODZOL H1DROMORFO (Ground water podzo1): Grupo i-ntrazona1 de sue1o• 

desarro11ados sobre depDs~tos arenosoa imperfect!!,_ 

mente drenados de regionea hGmedas. que tienen una capa org1inica -

de1gada sobre una capa arenosa. 1ixiviada y de co1or gris pS1ido. -

que a BU vez reposa sobre un horizonte B pardo oscuro cementado irr~ 

gu1armente con f;xido de hierro o compuestos org'ánicos o ambos. E1 

bor~zonte 1l se 11ama ºortstein•• cuando se ha cementado formando una 

capa dura maciza u ••orterden • cuando está cementado 1igera o irre8!!. 

1armente. 

LATER1TA H1DROMORFA (Ground water 1aterite): Grupo intrazona1 de·-

sue1os con horizonzes A b1anqueados y que con-

tienen a1gunas concreciones y capas duras gruesas; tienen además una 

napa freática que a1terna d~ baja a a1ta.. Se desarro11an en c1imas 

temp1ado-cá1idos a "tropicales.-• 

111. Ca1cimorfos (Grupos Ca1c~reos) 

PARDO FORESTAL (brown forest): Grupo intrazona1 de sue1os que tie-

nen horizontes superficiales pardo oscuros. re1ativ~ 

mente ricos en humus que pasan gradua1mente 9 por un sue1o de co1or 

más c1aro. a1 materia1 de partida; se caracterizan por una reacci6n 

un poco ácida. poca o ninguna 1ixiviación de óxidos de hierro.y un 

contenido un poco a1to en ca1cio, en 1os co1oides de1 sue1o. Se 

desarro11an bajo bosque deciduo en regiones temp1ado-húmedas 9 de 1D!!_ 

teria1es de partida re1ativamente ~ices en bases. 

RENDZXNA: Grupo intrazona1 de sue1os que genera1mente tienen hor.!_ 

zontes superficia1es friab1es pardos o negros. bajo 1os 

\ 
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cuales se encuentra materia1 ca1cáreo gris pá1ido0 amari11o. Se 

desarro11an bajo vegetación hebácea o mixta con bosque. en regionea 

hGmedas y semi-Sridaa a partir de materia1 parenta1 ca1cSreo y r~ 

1a.-ivamente suave. E1 nombre se deriva ·de un tErmino c-p .. ino P.!!. 

1aco usado para designar un sue1o ca1cáreo productivo. 

C. Grupos Azona1e• de Sue1oa 

LrrOSOLES (Slce1eta1): Grupo azona1 de sue1os que no tienen una mo~ 

fo1ogía c1aramente e~presada y que est~ constitu~daa -

por una masa. reciente e imperfectamente meteorizada. de fragmentoe 

rocosos. Están confinados en gran parte a tierras de pendientee e•

cabr~sas. Su nombre se deriva de1 griego: Lithos - roda. piedra. 

SUELOS ALUVIALES: Grupo azona1 con sue1os que se han desarro11ado 

sobre materia1 transportado y en cierto modo dep~ 

sitado recientemente (a1uVi6n) y que se caracteriza por tener poca o 

ninguna modificación de1 material origina1, debido a 1oe procesos de 

formación de1 sue1o. 

ARENAS SECAS: 

rizontes. 

Grupo azona1 formado por suelos de depósitos de arena 

bien drenados en 1os cua1es no se han desarrollado h.!!_ 

Finalmente a partir de 1946 9 se encontraron nuevas dificu1t~ 

des para integrar a1 sistema otras series y fami1ias en grandes grupos, es

to dió por resultado que en 1949 se organizara un Simposio por e1 Servicio -

de Cartograf!a de Suelos de Estados Unidos. a fin de elaborar una clasifica

ción nueva. cuyos resultados se publicaron e1 "Soil Science0
• 

En esta nueva clasificación se mantenían casi todos los .. grandes -

grupos" pero hubo otras modificaciones. tales como: 

Desapareció 1a distinción entre Peda1fer y Pedoca1. 

Se estab1ecieron nuevos grupos: Podz61ico gris. Regosol 9 etc. 

Al crear estos grupos ~e pudo ubicar en e11os u otros 1as arenas 

secas. los suelos 1ateríticos pardo amarillentos y podzólicos am~ 

r:t11os. 

~ 

1 
l 
1 

'¡ 
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Por ú1timo·se hicieron a1gunas modificaciones en la definici&n 

y ncnnenc1atura de pocos grupos. 

Se consider6 que esta c1asificaci'6n tampoco pod~a ser definitivae

aGa hab~an -.choa prob1emaa por reso1ver. Se mantuvo . por conveniencia. 

1a diviai-ón de 1oa órdenes en zona1 intrazona1 ~ azona1 0 pero ya se hicie-

ron observaciones con respecto a ~ato•, en a1gunoa grupos de aue1oa. Por -
ejemp1o se seña1a 1a presencia de sue1oa Podzó1icoa g~s pardos en 1aa tie

rra• bajas ca1idaa y hGmedaa con vegetaci&n foresta1 de Puerto Rico. en d"!!_ 

de b~sándose en e1 concepto de zona1ídad• se deber~• encontrar sue1oa podz~ 

1icoa rojo-amari11entos; esto se atribuyó a 1a juventud re1ativa de 1o• SU,!l 

1oa y a cierta resistencia de 1os materiales de partXda ~ 1a tranaformacilSn. 

Lo• autores de esta c1asificación reconocen que no se puede basaT exc1usiva

mente en los datos morfo10gicos y por más qu:.se tomen en cuenta siempre h~ 

bra una orientaci6n hac±a 1a génesis. Estofindudab1e 1 pues ·muchas veces se 

debeadiferenc~ar(~~e1os basán~ose en su origen. Se cita e1 caso de 1os su~ 
1os de .grupo de 1ateTitas hidromórficaa (Ground-Water Laterite) que tienen 

siempre horizontes 1ater~ticos. sin embargo.no todos 1os sue1os que tengan 

ese horizonte1 son 1ateritas hidromórficas~pues 1a capa 1ater!tica puede ser 

heredad• de un sue1o antiguo. 

A1 referirse a 1os sue1os intrazona1es. se indica que muchos de -

e11os tie1:'e~ car~cterf:sticas que 1os a~ej•n a 1os sue1os de 1a "zona .. en 

que se. encuentran y ??r 1o t~to n~ aparecen en otras ••zonas''• siendo .. en· cíe.:!:_~ 

to modo. también "zona1es". Citan 1os autores e1 caso de sue1os Sol:onetz -

en 1a zona de 1os sue1os pardos, que se parecen mucho más a Estoa que a 108 

So1onetz de 1a zona chernozflfica. 

Para terminar. podemos arietar 1a dificu1tad que presentaba 1a ubi

cación de 1os Andoso1es en una clasificación genética,ya que no se habta -

comprendido bien como se formaron.f~or influencia de1 c1ima y 1a vegetación. 

(zona1esl o por inf1uencia de1 ~ateria1 origina1 de cenizas vo1cánicas (intT~ 

zonales). 

A continuación se dan las definiciones nuevas o modificadas de 1os 

grandes grupos de suelos en 1a clasificación de U.S.D.A. de 1949. 

ANDODC>LES: Nombre tomado de1 japonés ''ando"== sue1.o negro. Con í!1 

se identifican 1o& sue1os desarro11ados sobre cenizas 



91 

vo1cánicas. estudiados primero en el Japón. pero que se pueden en

contrar en muchas otras regiones volc'Snicaa. Se caracterizan por 

tener un horizonte A. pardo oscuro o negro. de un espesor de 30 ca 

en promed:lo con estructura granu1ar o de migaji!Sn (granu1ar o "crtJ!!. 

by"l y con un contenido en -materia orgSnica que puede 11egar hasta 

30% en los miembros con horizonte más oscuro¡ en promedio tiene -

8% de materia orgánica en e1 horizonte A. A1gunos sue1oa tienen -

horizonte B con mSa arci11a que A. pero otros...ds jOvene• aSlo ti~ 

nen horizontes A y C. Bay variación en cuanto a 1a acidez y a 1a 

relación s~o2 ~ o
3

• El clima y 1a vegetaci6n con los cuales se 

han ~ormado var~an también. lo que hace dudosa la inc1usi6n dentro 

del grupo de suelos pardos forestales. 

SUELOS PODZOLICOS GRISES: Son sue1oa bien desarro11adoa y drena--

dos con un horizonte orgSnico delgado -

(Ao) y otro 5rgano-minera1 tambi~n de1gado (A1) sobre un horizon~e 

A
2 

b1anquecin 1uego un horizonte B
2 

'pardo mSs arcii1oso que p
0

asa 

gradualmente a horizontes más c1aros y friab1ea (11
3 

y C). La veg~ 

taciOn de estos sue1os puede ser de coníferas9 de Srbo1es·deciduoa 

o mixta. Se los separa de 1os podzoles por tener un horizonte A
2 

de mayor espesor. 1os horizontes B son de co1or menos intenso y -

cuando se han desarro11ado sobre materia1 ca1cáreo tienen un grado 

de variac=f;ón de pH ¡;-eu'l;,ro a. medí~ iicido y se presenta con :frecuen

cia un horizonte de acumulación de carbonatos bajo e1 B2 • 

SUELOS DE GLEY HUMICO: (Humic-g1ei soi1e): En este grupo se reu

nen todos 1os suelos antes clasificados C.!!_ 

mo sem~-turbosos (ha1f bog) y Wiesenboden. pero que no tienen ho--

rizonte Ao de turb•. Estos sue1os tienen horizontes órgano miner~ 

1es subyacentes g1eificados. Son puesasue1os hidromórficos. 

SUELOS LATERITICOS: Se decidió cambiar este nombre pero no se se--

1eccionó e1 reemp1azo. Habían dos nombre pro

puestos: Latoso1 y Cromoso1. Posteriormente se extendió más e1 -

uso de1 primer término. 

GLEY POCO HUMICO: Se creó este grupo para invo1ucrar en El 1os 

sue1os formados en condiciones de1 ma1 drenaje 
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con horizontes superficia1es muy de1gados. con proporción moderad~ 

mente a1ta de materia o_rgS.n.ica. Bajo estos horizontes hay otro• -

grises moteados o pardo• g1eificados con bajo grado de diferencia

ción textura1. 

La textura var!a mucho en estos sue1o• {arenosa o arc~11oaa; ~ 1a 

mismo sucede _con 1as propiedades químicas y 1os materia1ea de par

tida-. Genera1mente son ácidos., aunque puden ser neutro• o a1ca1i-

nos. 

PLANOSOLES: Se sugirió que se e1evara este gran grupo a1 grado de 

sub-orden. que reuniría a todos 1os suelo• formado• -

en condiciones de nap~ fre•tica inestab1e que contienen en au per

fil capas endurecidas (c1ay pana, si1t pana., hard pana). 

Los p1anoso1es se definen como sue1os intrazonales que tienen uno 

O más horizontes separados abr~ptamente de un horizonte que mues-

tra cementacign •• ~_alto contCnido en aici11a y que presenta nota-

ble contraste con los primeros. Se encuentran en climas mesoterm.!!.. 

les o tropicales perhúmed.cs a semi-áridos. bajo vegetación fores-

tal o herbácea. Generalmente. aunque siempre. se forman con una -

freática fluctuante y en muchos casos el horizonte compacto·se en

cuentra debajo de un horizonte B bien desarrollado. que tiene un 

·porcentaje.de _arci11a mayor. q.ue e1 de horizonte A. 

Se hizo un grupo de sue1os PODZOLES ROJO-AMARILLO para inc1uir 1oa 

dos grupos anteriores podzólicos rojos y podzó1icos amarillos. 

Se definen estos suelos as~: son suelos ácidos. bien desarrolla-

dos y bien drenados. que tienen horizontes orgánicos Ao y horizon

te órgano minerales A 1 también delgados. sobre un horizonte lixi-

viado A2 de color claro. Estos se encuentran sobre un horizonte -

B rojo •• rojo amari11ento o amarillo. que es rnas•arci11osos. Casi 

siempre 1os materiales de partida son más o menos 8i1íceos. En -

donde hay material de partida profundo. se encuentran bandas o mo

teados rojos. amari11os. pardos o grises en los horizontes profun

dos de los sue1os podzólicoS rojo-amari11os. 

REGOSOLES: Pueden definirse as~: grupo azona1 de sue1os que con-

sisten en roca no consolidada profunda (depósitos min~ 
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ra1ea suaves) en 1os cua1ea no se han desarro11ado sino pocas carac 

ter~sticas edáfica• o ésta• no se manifiestan claramente. Estoe -

suelos se desarro11an en dunas de aren~recientea y en 1oeaa o dep~ 

sitos de g1aciarea o en tierras con mucha pendiente. 

Al elaborar la clasificaci6n de 1949, que en realidad no 
presentaba grandes modificaciones, se pudo observar muchos defe.!:_ 
tos que permanecían aGn como problemas no resueltos. Una de 
las conclusiones del simposio que origin6 tal clasificaci6n.fue' 
la de que se designara una comisi6n encargada de seguir con el 
estudio de este aspecto. Desde 1951, empezaron entonc~s a pr~ 
sentarse las diversas "aproximaciones" a lo que deberta ser la 
clasificaci6n definitiva de los suelos, que abarcarta todos los 
suelos del mundo o por lo menos serviría de base para una corr~ 
laci6n de otras clasificaciones. 

Ante todo hay que anotar que las clasificaciones las hacta 
el Servicio de Levantanücntode Suelos y se las orientaba hacia 
la presentación cartográfica; no era pues, s6lo el estudio de 
las condiciones pasadas o posibles de precedir. En otras pala
bras, era una orientaci6n mucho más práctica que cien~ífica. 
S_in embargo, como ya lo había dicho Smith (1949) • no se podía -
obtener un.a. clasificación basada sólo en las caract;erístioas_ del 
suelo, pues teniendo ésta,relaci6n con la génesis "del mismo, 
siempre debía haber una tendencia a la inclusi6n de aspectos g~ 
néticos en la clasificación. 

La orientación genética en la clasificación de los sue-~ 
los tuvo siempre más aceptación en Europa, en donde hubo más i~ 

fluencia de las ideas de Dokuchaiev y sus disctpulos. Pero al 
mismo tiempo se abusó, en ese continente, 
res que se daban a diversos suelos en los 

de los nomb_re popul!!_ 
diferentes paises y -

corno había muchas clasificaciones regionales o mejor dicho, na
cionales, los nombres populares tornados de otros países e idio
mas no siempre se emplearon correctamente. 

Con la puesta en marcha del nuevo sistema (cuarto), se 
trat6 de incorporar y sistematizar, no nada más el conocimiento 
generado hasta la fecha, sino también se concibió que éste fue-
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ra capáz de permitir su reyisión y modificaci6n continua. Fut!S 
este e1 comienzo de un nuevo sistema taxon6mico denominado "si~ 
tema comprensivo de sue1os" e1 cua1 tiende a ser perfeccionado 
en aproximaciones sucesivas. de manera que a 1a fecha se est4 
en 1a st!Sptima y es por e11o que. ge~t!Sricamente se 1e denomina c~ 
mo s~ptima aproximaci6n. 

Este sistema no tiene 1a fina1idad de anu1ar a otros. 
ya que como se considera que no es definitivo. se considera que 
debe servir como una base corre1ativa en 1a c1asificaci6n mun
dia1 de 1os sue1os. Para e11o e1 procedimiento seguido fu~ e1 
de invitar a muchos ped61ogos de1 mundo a que co1aboraran en 1a 
formu1aci6n y revisi6n de1 sistema y sus aproximaciones. Des
pués de casi 8 afios-de trabajo se pub1ic6 en 1960 1a 7a. apro
ximaci~n. Como resultado. se recibieron muchas criticas y en 
1964 se prepar6 un ~up1emento para incorporar 1os cambios que 
se habían propuesto. En 1965 se comenzó a usar 1a c1asificaci6n 
en todo el territorio de los Estados Unidos. 

Un nuevo sup1emento a 1a pub1icación de 1a 
ción fué distribuido en a;1arzo de 1967. El último 
distribuy6 en diciembre de 1970 bajo e1 titulo de 

7a. Aproxima
suplemento se 
"Articulas S~ 

leccionados del Texto aún no publicado de la.Taxonomía de Sue·
los_ de los Estados Uni_qos". L-.. publicación final de;t ~istema 
Taxonómico Americano quedó publicada en 1975. 

2. OBJETIVOS Y BASES DEL SISTEf.'..A DE CLASIFICACION 

E1 sistema de clasificación .propuesto debe ser aplicado 
uniformemente por pedó1ogos competentes que trabajen independie~ 
temente y que tengan diverso grado de educación y experiencia. 
La uniformidad que se pide se puede obtener únicamente en e1 caso 
de que la aplicación sea objetiva y no subjetiva; objetiva en el 
sentido de que 1a clasificación de un suelo se haga en base a las 
propiedades de ese suelo y no en base a las creencias u opinio
nes que el clasificador tenga de los suelos en genera1. 

Un sistema comprensivo deberá permitir ver los suelos de 
una región o de un país en mejor perspectiva ya que muchas cla-
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ses de sue1os que son extensas e importantes en un país no 1o 
son necesariamente e1a•o'tro. Formas transiciona1es a c1ases de 
sue1os que no ocurren en 1os Estados Unidos,no pueden ser re
conocidos y co1ocados en 1ugar apropiado1 en un s~stema que e.!. 
tá estrechamente re1acionado co.n 1os sue1os de un s61o pats. 
Esto imp1ica que 1a ap1icación de1 Sistema American• (7a. Apr~ 
ximación) fuera de E.U.A •• exige investigaci6n y estudio para 
ajustar 1as definiciones a 1os sue1os existentes en e1 país y 

para recomendar 1a adición de unidades y enmiendas con e1 fin 
de adoptar e1 sistema. Esto no imp1ica que no existe va1or en 
1a c1asificación de sue1os de áreas limitadas; un sistema com
prensivo puede ayudar ~ entender mejor 1as ley

0

es de la .Pedo1o
gta y constituye. una ayuda en 1a transferencia de experiencias 
de un país a otro. 

La clasificación debe poseer un sistema de categorías 
rnGltiples con pocas c~ases en la categoría mDs alta ~ muchas ~ 

en las categorías más bajas. Dos razones obligan a e1lo 0 en 
primer luga~estáf~imitación de la mente humana. Las subdivi
siones de una categoría deben ser pocas para que puedan ser -
comprendidas. Quince divisiones. por ejemplo. pueden ser com
prendidas pero 150. no. La segunda razón para que exista un 
sistema de categorías mGltip~es 1 es 1a necesidad de considerar 
suelos a diferentesº niveles de generalización. Cu~ndo intere
san 1os suelos de un estado o un pats. 1as series de sue1os no 
pueden usarse para ta1 efecto porque no se puede pensar en cie~ 
tos o mi1es de series a 1a vez. porque están invo1ucradas dem~ 
siadas propiedades de1 sue1o. Se necesita. por consiguiente. 
tener un nGmero de categorías que permita pensar en los sue1os 
a diferentes nive1es de genera1izaci6n. de ta1 manera que la 
atención se concentre en menor número pero quizás en más impo~ 
tantes propiedades. 

a) Las propiedades de1 sue10 0 bases de 1a c1asificación 

SegGn Smith (1963). e1 sistema tiene clases defini
das basándose en 1as propiedades de1 suelo que se pueden obse~ 
var y que se han se1eccionado entre otras para agrupar suelos 
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con génesis simi1ar. ~egún e1 punto de vista que uno tenga pu~ 
de considerar a 1a c1asificación ~·genética" o "morfo16gica". 
De cua1quier manera. 1a. génesis no aparee.e en 1as definiciones. 
aunque tiene re1aci6n con e11as. Una vez.que se ha acordado -
qu~ características se han de usar, se pueden ·ciasificar nuevos 
sue1os o identificar c1ases de.sue1os ya conocidas,basAndose s~ 
1o en 1as características. aunque no se haga ~eferencia a 1as 
suposiciones genéticas que se usaron para e1aborar 1a c1asific~ 
ci6n. 

nes: 
A esto se 11egó después de 1as siguientes consideracio--

Se trata de c1asificar sue1os y no 1os. factores ni 
1os procesos de su formación. La inf1uencia de un 
factor dado_, no es 1a misma en cua1quier condición,,. s.!_ 
no que está determinada por 1a acción combinada de 
todos 1os otros factores. 

La definición de 1as propiedades de1 suelo_. dirige 
nuestra atención a1 sue1o mismo y no a otras ciencias 
como 1a c1imatologia. 1a geo1ogia, 1a eco1ogía, etc. 
Si bien estas ciencias nos ayudan a comprender muchas 
cosas de1 sue1o, con fr.ecuencua 1a importancia que -
se 1es ;ha dado.~ h~ .opacado 1o que rea1mcnte int.er.e.sa 
de1 mismo. 

Los sue1os cuya génesis no se conoce o no se ha com
prendido bien. no pueden entrar en un sistema de c1!!. 
sificación genético.· En e1 caso de sue1os desarro11!!. 
dos con cambios en e1 clima y 1a vegetación no se S!!. 
brA a cua1 c1ima atribuir 1a formación y por tanto 
no se podría c1asificar c1 suelo. Además no conoce-
mos con precisión cómo fueron los ambientes antiguos 
en que se han dcsarrol1ado estos suc1os. 

Se necesita una c1asificación que pueda servir a1 ed!!. 
f61ogo y que sea razonablemente uniforme,y por tanto, 
1as definiciones de 1os grupos deben ser lo más pre-
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cisas posibles. La clasificación genética está suj~ 
ta a las ideas de1 que clasifica. pues no todos es-
tan de acuerdo en atribuir 1os mismos procesos gené
ticos a un sue1o dado. 

b) Bases de selecci6n de las propiedades diagn6sticas. 

S6lo se usan 1as propiedades actuales de los sue1os. 
o aqµé11as que pueden demostrarse. No se puede ha--
cer suposiciones ~n cuanto a las propiedades de los 
sue1os·v1rgenes cuando se estudian los sue1os culti
vados o erosionados. La naturaleza origina1 de 1os 
hor~zontes superficia1es puede interpretarse distin
tamente segfin 1a capacidad y experiencia de1 que c1~ 
sifica los sue1os. 

Hay propied~des que tienen variaciones estacionales 
(s.aturación en base·s. relaci6n C/N. pH, temperatura 
etc) y cuando se dice que se deben anotar las propi~ 
dades actua1es de1 sue1o, se significa a las propi~ 
dades promedio durante e1 afio, 1o que quiere decir -
que deberemos usar datos de algunos años para poder 
conocerlas • 

• Para 1a definición.de 1as c1ases se deben utilizar ~ 

1as propiedades que son el resultado de la génesis 
o que inf1uyen en ella. Esto sin embargo, no se to
ma en un sentido estricto porque 1as series o categ~ 
rías menores pueden ser definidas basándose en otros 
aspectos ta1es como la utilización agricola de1 sue
lo. 

Al se1eccionar las propiedades diagnósticas a menudo 
se presenta el caso de que debamos escoger entre di
versas propiedades que aparentemente tienen igual siK 
nificaci6n con respecto a la génesis .• Al hacer es-
tas seleéciones es permisible escoger para una cate
goría más alta la propiedad que tiene mayor importa~ 
cía para e1 crecimiento de las plantas o para e1 uso 
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en i"ngeni~ría. .t:st:e deberta ser e1 itm:it:e para 1a 
~rient:aci6n pract:ica de 1a c1asificaci6n nat:ura1. 

Las propiedades escogidas se han de poder medir o 
eva1uar cm e1 campo. Se debe procura! en 1o posi
b1e e1 uso de propiedades_ que pueden ser estimadas 
cuantitat:ivamente en e1 campo. Las propiedades que 
no son a11t observab1es o que no se pueden deducir. 
se deben usar s61o en e1 caso de que 1as primeras -
fa1t:en o sean dÍftci1es de emp1ear. 

Los conceptos de 1a génesis de1 sue1o. constit:uyen 
una base ine1udib1e en 1a se1ecci6n de 1as propied~ 
des que e1 sist:ema considera para definir sus c1a--
ses. Sin embargo. se tienen que tomarºcomo preca~ 
t:orios 1os siguient:es crit:erios: 

Se puede considerar 1a génesis de1 sue1o a partir 
de 1os efect:os direct:os de 1os fact:ores de form~ 
ci6n de1 suelo. Como el efecto de un fact:or dado 
está det:erminado en parte por la combinaci6n de -
1os efect:os de los ot:ros. int:eresa más ana1izar -
1os efect:os que dicho fact:or crea en e1 sue1o oue 
e1 análisis del fact:or en st mismo. Un ejemp1o -
const:ituye 1a temperat:ura de1 sue1o qu~es un •~es 
to de la combinaci6n de1 c1ima. re1ieve y vegeta
ci6n; astmismo. podemos usar el horizonte A 1 de -
1os suelos de est:epas. pero no debemos t:omar.para 
clasificar1os la veget:aci6n herbácea que 1os cubre. 

Ot:ro aspect:o de 1a génesis es 1a evo1uci6n de1 su~ 
1o. Se pueden se1eccionar t:ant:as propiedades co
mo sean necesarias para agrupar las diversas et:a
pas de desarro1lo de una c1ase dada de sue1os. P~ 
ro siempre hay que observar que est:o se debe ha-
cer s61o cuando se puede considerar una variaci6n 
en el t:iempo mientras los ot:ros factores permane
cen constant:es. No siempre 1o que se piensa t:e6-
ricament:e se realiza en la práct:ica. 
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El ~ercer aspecto de la génesis del suelo. y el 
más 6ti1. es que los procesos que han dominado en 
el desarrollo de un suelo dejan sus huellas en el 
mismo. Se pueden agrupar entonces los suelos que 
han seguido_ los mismos procesos en su evoluci6n • 
lo que se puede reconocer por las seftales que en 
ellos han quedado imp.resas. Un ejemplo de esto -
es la formaci6n de horizontes: mientras ciertos 
agentes tienden a formar horizontes. otros tien-
den a destruirlos. 

c) Nomenclatura de la Clasificaci6n 

Entre las diversas clasificaciones existentes se presen
tan graves· problemas metodo16gicos de su nomenclatura. por ello 
1~ taxonom~a presenta muchos defectos no s61o desde el punto de 
vista te6rico sino también práctico • Por ello existen ~uelos 
iguales que se conocen con diferentes nombres y. suelos d-istin- -
tos que tienen nombres simil_ares. Smith indica por ejemplo: 
"la'Black Earth' de Australia es el 'Grumusol' de Te?tas que Ma,!'._ 
but llam6 "Rendzina". Otra confusión se dá porque las palabras 
usadas como parte del nombre de un suelo. no siempre se tradu
cen adecuadamente. "Loam" (Lehm. limo) no tiene el mismo signi
ficado o las mismas acepciones en todos los idiomas y ni siquie 
ra se puede ¿.;nsider~r -que ·se haya usado ~~n 'el m¡s~C:. ·~~ntido -;:: 
en lugares de habla inglesa. Smith cita como ejemplo que en Nu~ 
va Zelandia 0 "loam" corresponde a un suelo que contiene alofana • 
mientras que en Estados Unidos. ese t~rmino significa una comb~ 
naci6n más o menos definida de particulas de diferentes tamaftos. 
Como este cita otros ejemplos que demuestran la dificultad que 
significan los diversos criterios usados en otras tantas clasi
ficaciones. 

Por lo anterior. al plantearse el establecimiento de la 
nueva clasificación se hizo necesario establecer una nornenclat~ 
ra diferente más sistemática. para lo cual se siguieron entre 
otros criterios los siguientes: 
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La nomenclatura establece lo que se conoce como "el~ 
mentos formativos", silabas obtenidas de ratees der.!_ 
vadas de lenguas clásicas. Las palabras generadas -
deben denotar algunas de las propiedades del suelo -

r ...... adem~s de fAcil memori_zaci6n. Bajo esta modalidad 
se las puede usar en todos los idiomas modernos sin 
que pierdan su significado ni den paso a errores de 
interpretaci6n. 

El nombre debe indicar el lugar que ocupa una clase 
en el sistema taxonómico de manera que se ha de po-
der reconocer tanto la categorta de la clase como las 
clases en las categortas superiores a las que perte
nece. 

Los nombres deben ser lo mtis cortos posibles. Esto 
especialmente en e~ caso de las categortas mAs altas 
de modo que los nombres d~ las m~s bajas no s~ muy 
largos ni difíciles. 

Los nombres deben ser lo más euf6nicos posibles. 

Se deben evitar progresivamente los nombres existen
tes. 

Categorías d~ 1~ C1asifi~aci6n 

Los Ordenes: 
La Séptima Aproximaci6n agrupa los suelos en diez 

6rdenes,de los cuales,s6lo uno~ puede decirf~u~ corresponde 
mlis o menos exactamer.te, a uno de los de la c1asificaci6n de - -
Baldwin; Kellogg y Thorp: los Entisoles de esta última clasi-
ficación,corresponden a los suelos Azonales. Los otros 6rde--
nes, con ciertas variaciones,corresponden a los subórdenes est~ 
blecidos en 1938, pero se los define basándose en conceptos d!. 
fe rentes. 

Para la división en 6rdenes,se consideraron las pr~ 
piedades de los suelos que mostraban las menores diferencias en 
cuanto a los procesos de formaci6n. De todos los suelos asi 
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agrupados; se buscó la propiedad comOn(mlis·n~table y de alll 
salió el orden. Como ejemplo tenemos: l~s suelos castaftos. 
chernozem y bruQi~em parecen relacionados entre si puesto que 
todos tienen m4s o menos la misma distribuci&n de horizontes -
y otras propiedades. La caracterlstica que-permite separar~~ 
tos suelos de otros.es su hori~onte superficial de color oscu
ro y profundo. Se encontr6 que habran otros suelos con hori-
zonte superficial negro y profundo. pero presentaba otras cara~ 
terlsticas que permitlan separarlos en otro orden. 

Hay que observar que en la S6ptima Aproximaci6n des~ 
parece la separaci6n de los suelos hidrom6rficos qu~ se hacia 
en los sub6rdenes intrazonales. Esto se debe a que. segOn los 
autores. los suelos hidrom6rficos se parecen·mucho a los que los 
rodean y no son mlis que una variaci6n de estos. debida al exce
so de agua, dentro del suelo. 

Los nombres de los 6rdenes son palabras de tres o -
cuatro silabas. Hay una ra:~ y la terminación sol. De la ra~z 
se toma una silaba que serli el "elemento formativo" que permit!. 
rli obtener el nombre del suborden y asl sucesivamente de las c~ 
tegorías inferiores. El nombre del suborden,se forma afiadiendo 
.al e_lemento formativo del orden, un prtÍfijo que denota las caraE__ 
tertsti~~s del subo~den. De. la misma manera se ~orma e~ oombre 
del grupo con respecto al suborden. Es decir .. se toma el 

0

nom~
bre del,suborden y se le aftade como prefijo, el nombre que den~ 
ta las caracterlsticas del grupo. 

Ejemplo: Orden: Entisol, elemento formativo: "en.t" 
Sub6rden: Suelo formado en clima hOmedo -

(Udus): Udent 

Grupo: Suelo con horizonte muy delgado -
(haplos): Hapludent 

Los órdenes de la S6ptima Aproximación indicados con 
su elemento formativo y de donde se deriva 6ste son los siguie~ 
tes: 
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NOMBRE . ELEMENTO FORMATIVO ORIGEN 1 
1. Entiso1 ent L. instipare-agrupar. conjuntar i 
2. Verti•o1 ert L. ~o - voltear 1 
3. Incepti•o1 ept L. iriceptum-comien&o 1 

-¡ _, 
4. 'Arid:l..so1 id L. ~ árido. a eco 

5. Mo11i•o1 o1 L. ~ suave 

6. Eapodoao1 od Gr. spodoa ceniza de madera 

7. A1fi•o1 al.f no definido 

e. U1tiso1 u1t L. u1timus - último 

9. Oxiao1 º"' F. ~ - 6xido 

10. Hiatoao1 iat Gr. hiato• - tejido 

En el cuadro 3 se muest:ra cuAles de los grandes grupos de 
suelos de sist:emas anteriores se integraron en el esquema. de 
los 6rdenes de la Séptima Aproximaci6n. 

CUADRO 3 Ordene• de sue1os de 1a 7a. Aproximaci3n y sus equiva-

1entes aproximados en las clasificaciones revisadas y posteriores a la 
0

de 

1938. 

ORDEN ACTUAL 

1. Entisolea 

2. Vert:isolea 

3. Inceptisolea 

EQUIVALENTES APROX;t.~DOS 

Suelos azonalea y a1guno• Gley po

co hGmicoa. 

Grumusoles* 

Ando. sol Brun Acido**• algunos -

Pardos Forestalea. Gley poco hGmico 

y Gley húmico. 

* Grumuso1 es el nombre propuesto en 1951 para 1os suelos que contienen ar
cillas montmori.l.lon!.ticas y presentan relieve de "gilgai". Son muy oscuros 
y t~picamente ca1cáreos. (cf. Oakes & Th••P• 1951 9 Soi1 se. Soc. Amer. Proc. 
115.347-354). 

** S01 Brun Acide, es un sue1o origina1 c1asificado en rrancia y Bé1gica. Este 
suelo se encuentra en 1as mismas condiciones que otros de tipo podzó1ico pe 
ro se diferencia por tener co1or uniforme en e1 horizonte B, estructura en
b1oques, subangu1ar y débi1, textura uniforme a ~ravés de1 so1um. 

-1 

¡ 
.1 

i 
·! 
1 



4. 

s. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10~ 

ORDEN ACTUAL 

Aridiso1es 

Mollf.ao1eli 

Espodoso1ea 

A1f iso1ea 

Ultisole• 

Ox.isolea 

Histoselea 

Los Subordenes 
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EQUIVALENTES APROXIMADOS 

DesErt:icoa • Rojo• desErt:icoa • Sie
~ozem. So1onchak. a1gW"loa aue1oa 
Pardoa y Pardo-rojizo y So1onet:a 
aeociad09. 

Ca•tafto•. Chernozea. Brunize•*** 
(Pradera). Rendaina. a1gunoa aue--
1oa. Pardo• Forest:alea y So1onet:a 
y Gley hGmicoa asociado• 

Podzo1es. suelo• Pardo-poda61icoa 
y Podzoles hidrom6rficoa 

Podzólicos gris-pardo•• suelo• gr~ 
sea forestales (Gray Wooded)• Par
do no cSlcicos. Chernozem degrada 
do y Planoao1es asociado•. asf cO 
mo algunos suelos semi turboao•.
(Half-bog). 

Suelos Podzó1icos rojo-amari11oa. 
suelos later~ticos, Pardo rojizo• 
de Estados Unidos y sue1os p1ano
soles y semiturbosoa asociados. 

Suelos later~ticos, 1atoaolea 

Suelos turbosos 

Los 6rdenes se dividen en ·sub6rdenes baslindose en las 
característ'icas moÍ-f~i6gicas que parecen p~oducir clases con -
la mayor homogeneidad gen~tica. De dichas características mo~ 
fol6gicas. las b§sicas para definir los stib6rdenes han sido el 
color y el exceso de agua. En cuanto al resto. mientras los 6~ 
denes se separan basándose en propiedades morfol6gicas. los su~ 
6rdenes emplean mlis. para su separaci6n. las caracterlsticas g~ 
nEticas. En el caso del clima. por ejemplo. hay 6rdenes que i~ 
cluyen suelos desarrollados en diversos climas. Los sub6rdenes 
se dividirli.n limitando la amplitud de los climas: "ud" serli el 
prefijo para suelos de climas húmedos• "ust" para suelos de el!_ 
mas secos (de "udus" y "ustus" respectivamente). 

t:;ºnº=Bru1ti&em es un nombre propuesto después de .l..949 para 1os suelos de Prad:_ 
.ra. Transiciona1es entre los Podzoles y 1os Chernozem. 

' 

\ 
i 

1 

1 
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En genera1· se puede decir que 1as diferenci.as usadas .para 
separar un suborden de otro. se basan en propiedades flsicas o 
qulmicas que ref1ej.an 1a presencia de exceso de a¡tu• ; · diferen
cias &en~ticas debidas a1 c1ima o a 1a vegetaci6n. E1 resto de 
diferencias son propiedades qulmicas ~ minera16gicas: textura. 
materia1es amorfos. etc. 

Los prefijos uti1izados para indicar 1os sub6rdenes son 
1os siguientes:* 

E1e111ento formativo Oriaea 

a1b L.~ b1 ... co 

and tomado de ~ 

a cu L. agua - agua 

ar L. ~ - arar 

arg L. arsi1a - arci11a 

bor Gr.·~ -septentrio-
na1 

ferr L. ~- hierro 

fibr L. ~- fibra 

f1uv L. f1uviu& - rS:o 

hem Gr. hemi - medio 

hum - L. ~ tierra 
ta1 

ve ge-

Definici&u 

Preaencia de horizonte &1-
bico (horizonte e1uvia1 -
b1 ... queado) · 

Semejante da Ando (aue1o -
negro) 

Caracter~stica~ asocindaa 
con 1a humedad (hidromor-
fi.StM>) 

Horizontes mezc1ado• 

Presencia de horizonte ·~ 
gS:1ico (horizonte con ar
ci11a i1uvia1) 

FrS:o 

Presencia de hierro 

Etapa de menor deacompoaidln 

L1anuraa a1uvia1e• (f1ood 
p1ai.na) 

Etapa intermedia de descoa 
posici6n -

Presencia de materia orgS
nica 

~·cNomhres tomados de: Supp1ement to So:i.1 C1assification System (7th Approxi
mation), Soil Survey Staff, SCS.USDA, Marzo, ~967 



Eiemento formativo 

1ept: 

ocr 

ort 

p1aa 

ps-

rend 

sapr 

t:orr 

trop 

ud 

umbr 

ust 

xer 
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Origen 

Gr. 1ept:oa - de1gado 

Gr. ochroa - pS1ido 

Gr. ortho• recto verd~ 
de ro 

A1. 21agsen turba. ci•.!!. 
ped 

Gr. Psammoa -arena 

Tomado de Rendzina 

Gr. aaproa - podrido 

L. torridua cS1ido y 
seco 

tomado de1 G. tropilc.os 
de1 so1at:icio 

L. udus -bGmedo 

L. umbra - sombra 

L. ~ = quemado 

Gr. ~ -seca 

Los Grupos 

Def inicilSn 

Horizonte de1aado 

Pre•encia de epipedl!ln der.!, 
co (horizont~ superficia1 
de co1or c1aro) 

Lo• sue1o• t~pico• 

Presencia de epipediSn de -
p1aggen 

Texturas arenosa• 

Semejante a rendzina 

Etapa/mayor deacompo•icilSa 

Genera1mente seco 

Continuamente ca.1iente 

De c1imas hGmedoa 

Presencia de epipediSn Gm
brico (horizonte superfi
cia1 oscuro) . 
De c1imas·5eco~. genera1-
mente ca1ientea en e1 ve
rano 

EstaciSn seca anua1 

Los grupos se c1asifican basándose principa1mente en 1a -
presencia o ausencia de horizontes diagn6sticos (que se verán 
más ade1ante) y en 1a disposici6n que éstos tienen en e1 perfil. 
Si dentro de1 suborden no hay variaci6n en e1 número y disposi
ci6n de 1os horizontes. se han buscado otras propiedades para -
1a divisi6n en grupos ("se1f-mulching''• co1ores rojos y pardos 
oscuros asociados con 1as rocas básicas• diferencias e"n la sat!! 
ración en bases, endurecimiento irreversib1e. etc.) 
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Desde. el punto de vista morfol6gico se considera que .ca
da grupo tiene dentro de s~ los mismos horizontes y ~stos gua.!:_ 
dan la misma disposici6n. Desde el punto de vista genEtico 
constituye un segmento de la capa continua que forma el suelo 
sobre la superficie de la Tierra. Cada grupo tiene una secci6n 
central en donde se encuentra su prototipo y de alll se extien
de cambiando gradualmente a otros. 

Los nombres de los grupos se forman aftadiendo un prefijo 
que denota la propiedad o propiedades especificas de los mis
mos, al nombre del suborden. Los prefijos que indican el nom
bre del grupo son .los siguientes: 

PREFIJO 

acr 

a cu 

•ar 

alb 

and 

antr 

ara 

cale 

camb 

cri 

crom 

cuarz 

distr. dia 

OllIGER 

Gr.~ al fin 

L. agua agua 

L. ager =- campo 

L. ~- blanco 

.J. t:omado de ando 
~e!o _negrO--:-

Gr. anthropos - hombre 

L. arg~11a arcilla 
blanca 

L. ca1cia ca1iza 

L. cambiare - cambiar 

Gr. Kryos • fr~o 

Gr. Ch roma = co1or 

A1. quarz a. cuarzo 

Gr. Dys - enfermo 
distrópico - infér

ti1 

SIGNIFICADO 

Meteorizaci3n extremada 

Caracte~~sticas asociada• 
con la h\DDedad 

Presencia de ~orizonte 
agrícola 

Horizonte á1bico 

Semejante a ando 

Epiped6n antr6pico 

Horizonte argtl~co 

Horizonte c&1cico 

Horizonte cSmbico 

Frío 

Color vivo. intenso (high 
ch roma 

A1to contenido de cuarzo 

Baja saturación en bases 

., 

1 
1 

1 



PREFJ:.JO 

dur 

eutr. eu 

ferr 

frag 

frag1oa 

giba 

g1oa 

ha1 

hap.1 

hidr 

hip 

hum 

1uo •. 1u 

.mo1 

nadur 

natr 

ocr 

pa.1e 

pe.11 

p1ac 
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ORIGEN 

L. duru.a - duro 

Gr. eu - buenO 
eutr3pico - fErti.1 

L. ferrum • hierro 

L. fragi1i• - fragi1 

Tomado de fra1¡ y g.1oa 

Tomado de Gibsita 

Gr. g1ossa • 1engua 

Gr. ha1oa - aa.1 

Gr. hap1o• - aimp.1e 

· Gr. Hydor - agua. 

Gr. hypnon - musgo 

L. humus tierra vege
ta.1 

Gr. 1oUo • lavar 

L. mo11is suave 

Compuesto de na(tr) 
y dur 

Tomado de natrium • 
sodio 

Gr. ochros - pa1ido 

Gr. pa1eos antiguo 

Gr. pe.11os opaco 

Gr. p1ax - laja, piedra 
p1ana 

SJ:GNJ:FJ:CADO 

Preaencia de durip-.S 

A.1ta aaturaci3n en baaea 

Presencia de hierro 

Presencia de fragipan 

Ver 1oa e1ementoa formati 
voa :!:!:!!B...Y g1oa -

Presencia de ·Gibaita 

Con 1enguaa 

Sa1ino. &a1ado 

Horizonte m~n:t.... 

Presencia de agua 

Presencia de musgo (hypnua 
mos&) 

Presencia de humus 

J:.1uvia1 

Pr~senci~ de epiped6n m31.!. 
ca 

Presencia de horizonte n~ 
trico endurecido 

Pre~encia de horizonte n,! 
trico 

Presencia de epiped6n 6cri 
co (Horizonte superficia1-
de color claro) 

·Desarro11o antiguo 

Poca vivacidad de co1or (low 
ch roma) 

Presencia de una capa dura 
delgada 



PREF:r.JO 

p1ag 

p1int 

rend 

rod 

sa1 

sider 

afagnos 

torr 

trop 

ud 

umbr 

ust 

verm 
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OR:XGEN 

A1. p1ag&en 

Gr. p1intho• 

turba• 
cEsped 

1adri11o 

Tomado de Rendzina 

Gr.~- rosa 

L. sa1 - sa1 

Gr. aidero• • hierro 

e~. aphagno• - turba 

L. torridu• - c&1ido y 
a eco 

Gr. tropiko• • de1 sola 
ticio 

L.~ - hl'.imedo 

L.~• sombra 

L. ~ • quemado 

L. ~ gusano 

L. ~ vidrio 

Gr. ~ seco 

F. sombre oscuro 

Los Subgrupos 

S :XGN ll' :XCAbO 

Presencia de horizonte de 
"p1agaen .. 

Presencia de p1intita 

Co1ores rojo-oscuro 

·Presencia de horizonte s~ 
1ico 

Presencia de oxidoa de -
hierro 1ibrea . 

Presencia de musgo (Sphagnua 
mosa) · 

Genera1mente seco 

Continuamente c&1ido 

De c1imas hGmedo• 

Presencia de epiped6n Gi!_ 
brico 

Clima seco. generat.nente 
ca1iente eh verano · · 

Con 1ombrice• o mezc1ado 
por ani-1e• 

Presencia de vidrio 

Estaci6n seca anua1 

Horizonte oscuro 

Los subgrupos son divisiones de 1os grupos y s61o pueden 
definirse con referencia a e11os. Si vemos que e1 grupo tiene 
una secci6n en donde hay 1a expresi6n máxima de sus caracteris
ticas, ésta formará un subgrupo y 1as otras secciones que pasan 
gradua1mente a otros grupos (integrade subgroups), constituirán 
otros. Estos pasos pueden ser a otros 6rdenes, sub6rdenes y --
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grupos {esto l·o indican las propiedades de las otras clases sea 
por un paso gradual manifiesto en todo el suelo. sea por la pr~ 
sencia de horizontes adicionales. sea en fin por horizontes de 
aparici6n intermitente) o a subgrupos con propiedades que no se 
espera encontrar norma·lmente y que no indica ningGn otro gr~po. 
suborden. ni orden. 

El nombre del subgrupo se forma de manera diferente ~ue 
el de las categortas anteriores. pues ya no se trata de aftadir 
prefijos sino que es un adjetivo calificativo el que· indica· el 
subgrupo respectivo. 

Los adjetivos utilizados para designar los subgrupos son 
los siguientes: 

ADJETIVO 

abrGptico 

li1ico 

arénico 

c11istico 

cumG1ico 

g16sic.; 

grosari;nico 

1S:mnico 

1S:tico 

1éptico 

pergé1ido 

petroc.S1cico 

OR:IGEN 

L. abruptum - abrupto 

Tomado ~e a1uminum 

L.~- arena 

Gr. Kl..aato& - roto 

L. cumu1o& P cúmu1o . . 
Gr.· g1ossa 1engua 

L. grossua grueso y 
arena 

Gr.~ 

Gr.~ 

Gr. 1eptos 

lago 

piedra 

delgado 

L. per = durante e1 tiem 
po y a través del es=: 
pacio y 

L. gelare = helar 

Gr. petra - roca y 
cá1cico de ca1cio 

S J:GN IF ICADO 

C"'!'bio abrup~o de textura 

Presencia de a1uminio ex
traS'.b1e 

Textura arenosa 

A1to contenido en minerale• 

Epipedón de mayor ~spesor 

Con lenguas 

Capa potente arenosa 

Presencia de una capa 1~ 
nica 

Presencia de contacto 1~tico 

So1um delgado 

He1ado permanentemente o que 
tiene .. permafrost" 

Horizonte petrocá1cico 
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ADJETn•o ORIGEN 

P1Int:ico Gr. p1int:boa 

rGpt:ico L. ru2tura 

est:rJlt:ico L. stratua 

supgrico L.superare 

pSquico Gr. pachys 

-1adri11o 

roto 

cubiért:a e~ 
trato 

•uperAr sobr~ 
poner 

grueso 

S lGNIFICADo 

Presencia de p1init:a 

Horizont:e int:ermit:ente o 
roto 

Capas est:raficadaa 

Presencia de p1init:a en 1a 
superficie 

Epiped~n profundo 

E1 prefijo tapto, se usa para modificar e1 nombre de un su~ 
brupo que contiene Ün sue1o enterrado. Asi un subgrupo x. que 
contiene un suelo Y enterrado, serll X-tapto-Y..,_mlls 1a terminaci6n 1ca. 

La Fami1ia 

Las familias se diferencian dentro del subgrupo basAndose 
principalmente en 1as propiedades que tienen importancia para e1 
crecimiento de las plantas. Sin embargo estas diferencias varian 
de un subgrupo a otro; se las escoge y se tienen familias relat~ 
vamente hom·ogéneas con respecto a las. relaciones suelo aire• 
sue1o - agua, y _plant~-_ralces y las capacidade.s. de SUl]linis~ro. de 
el.ementos nu"t~itivos may¡,'r~s • con excepci6n del nitr6geno. 

Para diferenciar las familias dentro del subgrupo, se obse~ 
va la variaci6n o variac.iones que hay en el solum bajo la capa -
arable o a una profundidad equivalente en los suelos sin so1um -
gen6tico. Entre las diferencias podemos anotar la textura, esp~ 
sor de los horizontes, minerologia, reacci6n, consistencia, per
meabilidad, etc. No hay una nueva nomenclatura para designar 
las familias y pasar§ algún tiempo antes de que se pueda decidir 
alguna manera general de denominar a las familias. Por ahora -
se usa para ello el nombre de la serie dominante en el conjunto 
que constituye una famil~a. Sin embargo esto representa un pr2 
blema sobretodo en los lugares en los que no se designa a la s~ 
rie con un nombre sino con una fórmula que indica sus caracte-
rlsticas. 
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Las Series 

Las series constituyen 1a categoria inferior en 1a c1asi~ 
ficaci6n de los suelos. La definici6n de serie no ha cambiado 
esencia1mente en la S~ptima Aproximaci6n: 1a serie est& cóns
tituida por un grupo de suelos con horizontes simi1azes tánto 
en su disposici6n dentro del perfi1 9 como en las caracteristi-
cas diferenciadoras 
materia1 de partida. 

que se desarro1lan a partir de un mismo 

En _cuanto a la nomenclatura. en Estados Unidos se utiliza 
e1 nombre de un lugar. e1 primero en que se ~dentific6 la se-
rie. para denominarla. Esto est4 todavía s_ujeto a discusi6n. 
porque como se dijo. en otros lugares 1a s~rie no tiene un nom 
bre sino una f6rmula que 1a designa por sus propiedades mAs 
significativas. 

e) Horizontes de Diagn6stico* 

La clasificación en 1aa categorlaa más altas estS basada principa1~

mente en la presencia o ausencia de horizontes diagnósticos y en propied!!_. 

des espec~ficas de1 suelo. 

Los horizontes diagnOsticos pueden agruparse en dos clases: 

•a) Los epipedonea que usualmente se forman en ~a superfi~ie.del su.!t 

1o y 

b) otros que normalmente ae forman bajo 1A superficie. 

Epiped5n Mollico (Lat. Mo11is. Blando) 

En la consecución de una propiedad o una combinaci6n de propiedade• 

que permitiera agrupar suelos minera1es en los niveles categSricoa alto•. 

los científicos de suelos se dieron cuenta de 1a gran si.mi1itud que pres~ 

tan 1os sue1os de 1as estepas o praderas de América, Europa o Asia. Muchos 

de estos sue1os c1asificados anteriormente ~omo Chesnut, Chernozem y Bru~ 

nizem muestran horizontes superficia1es re1ativamente gruesos, oscuros, -

ricos en materia orgánica, con cationes diva1entes dominando e1 comp1ejo 

* Tomado de Cortes, L, 1976 
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de intercambiO y con est~ctura moderada a fuertemente desarro11ada. L8gi

ca.mente esta morfo1og!a particu1ar hace que e1 ped81ogo concentre •u aten-

ciSn ·en 1a parte superficia1 de1 perfi1 0 DI&• que en 1a profundidad de1 aia-

mo. Por esta razón•• decidiS uti1izar e1 horizoñte-con 1a• caracterfati--

ca• mencionada•. como un e1emento d~agn~stico import~ta. 

De•d• un punto de vista gen~tico e1 epipedSn mSDico •• forma a trav•• 

de 1a descomposiciSn subsuperficia1 de 1os materia1ea orgSnico• que •• adi

cionan a1 •ue1Ó. en presencia de catione• diva1entea. particu1armente e1 -

ca1cio. 

La mezc1a ~nti.ma de 1a materia orgánica con 1a materia minera1. que -

sucede en este borizonte.-e• propiciada en gran parte por 1a acci~n de 1a 

biota de1 sue1o. En 1a mayorfa de 1o• sitio• en 1o• cua1e• se ha11• e1 ep.!, 

pedSn m5llico hay condiciones f avorab1ea para 1a formaciSn de arci11aa de1 

tipo 2: 1; no se presenta toxicidad por a1uminio o manganeso y existen ae
rieralmente reservas suficientes de calcio. magnesio y potasio. o aún de n!_ 

trógeno si e1_ sue1o no ha sido cu1tivado por perfodos 1argos •. Todas gata• 

son propiedades importantes para e1 cr~cimiento de 1as p1antas. La eatru~ 

tura de1 epipedón f8ci1ita e1 movimiento de 1a humedad y de1 aire cu.ando 

e1 sue1o no estA saturado con agua; esta es una caracter~stica accesoria 

muy importante desde e1 punto de .vista de 1os usos a 1os cua1es se puede 

someter e1 sue1o. 

La presencia. d~.materiaDrg~nica en ei epipedón mS1ico indica ~ue .e1 

suelo recibe humedad suficiente para e1 crecimiento de 1a vegetaci6n. Por 

esta razSn. uno de loa 1~mitea de1 epiped&n mencionado es que debe perman.!!_ 

cer hGmedo el alguna de su• partes. por lo menoa durante tre• me~ea acumu

lativo• durante e1 año. en •iete de.cada diez años. cuando 1a temperatura. 

de1 sue1o e• de s•c o mayor a una profundidad de 50 cm. cuando e1 suelo nD 

esta sometido a c.ondiciones de irrigación. 

Resumiendo 9 e1 epiped6n mSllico ea un horizonte minera1 o un conjunto . - -
jle subhorizontes que tienen. ~espués de que e1 sue1o sea mezc1ado hasta 1oa 

18 cm de profundidad. 1as siguientes características: 

l. Estructura de sue1o suficientemente fuerte para que e1 horiz~nte 

no sea masivo y duro a 1a vez. en estado seco. La estructura de 

prismas muy gruesos (más de 30 cm de diámetro) se considera m:s~ 

v• si no hay estructura secundaria dentro de 1os prismas. 
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2. E1 co1or presenta doa casoc 

a) Si hay meno• de 40% de materia1 ca1c5reo finamente dividido 0 

1oa co1orea de mueatraa q~ebradaa y mo1ida• tienen intena~~ 

dadea (_va1ue) mSa ... curaá que 3. S en hGmedo. A 1a pureaa -

se 1e permite osci~ar hasta 4.0 sin inc1uir eate va1or cu~ 

do e1 sue1o tiene un rEgimen de temperatura iaobipert•r.üco 

La intensidad de1 co1or es norma1mente una unidad mSs oscura~ 
por 1o meno& o 1a pureza dos unidadea menos (en hGmedo y en 

seco) que e1 horiz.onte ~C. si estS presente; 

b) SI hay mSs de 40% de materia1 ca1c5reo finamente dividido no 

se tienen en cuenta 1oa requisitos de co1or anteriormente 

en·unciado•. 

3. La saturaci&i de bases (mGtodo de1 NH40Ac) es 50% o mSa. 

4. E1 contenido de carb&. orgSnico es 2.5% o más en 1os primeroa 

18 ~m si hay ep
0 

e1 sue1o·mas de 40% de materia1 calcSreo finame!!.. 

te dividido. De otra manera. e1 co~tenido de carbOn org&iico ea 

por 1o menos 0.6% en e1 epiped6n. 

5. E1 espesor debe ser mayor de 18 cm (más de 10 cm) si e1 epiped6n 

se encuentra sobre roe.a contt:nua 9 coherente y dura) y: 

a) Si 1a textura es más fina que·franco arenosa fina en a1guna 

parte :de1 · epipedisn y si debajo de1 ·epiped6n hay un horizont:e 

diagnóstico o 1a disminución de 1a materia orgánica ea regu-

1ar 0 e1 espesor ea de mSs de un tercio (1/3) de 1a profundi

dad hasta carbonatos secundarios. o 1a base de un fragip-... 

duripan u horizonte cámbico. arg~lico. nStrico. 6xico o es~ 

dico. 

b) Espesor de más de 25 cm si e1 epipedón tiene una textura tan 

gruesa o más que franco arenosa fina en todo el espesor. o 

si no hay horizontes diagnósticos subyacentes y e1 contenido 

de materia orgánica de los materia1es subyacentes decrece -

irregu1armente con 1a profundidad (como en un aluvión recia!!!,. 

te). 

6. Tiene meños de 250 ppm de P 2 o
5 

soluble en ácido cítrico o prest!!!. 

ta cantidades crecientes de P 
2
o

5 
soluble en ácido c'ttrico debajo 
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de1 epiped&. 0 o n6du1oa de fosfato en e1 epiped6n.-

7. Tiene agua disponib1e sin rie.;.,...Bo. por tres me~e• o mA•• (acumu1~ 
rivoa) cuando 1a temperatura a so cm de profundidad •• de s•c o 

m&a. 

8. Un va1or n* menor de 0.7· 

9. Aparece en 1a·auperficie de1 sue1o o subyacente a.un epipedlSn -

h~atico. o e•tA enterrado por un dep6aito reciente con meno• de 

SO cm de espesor. 

Epiped6n Umbrico (Lat. Umbra. sombra. oscuro) 

Eate epipedón e• comparab1e a1 m61ico en aua requerimientos de co1or. 

carb6n orgSnico. conai•tencia. estructura. va1or n. ~ontenido de P 2 o5 Y -

grosor. Se diferencia de1 m61ico en que 1a saturacilSn de bases ea inferior 

a1 SO% (m5todo de1 NH40Ac). 

Epiped6n Antr6pico (Gr. Antropoa 0 hombre) 

Es simi1ar a1 epiped6n m61ico en sus requerimiento& de co1or 9 estr~ 

tura y materia orgánica. pero como su nombre 1o indica ha sido formado por 

acciGn de1 hombre. 

Existen dos situaciones en 1ae cua1es se puede.formar este epipedOn: 

a) En 1ugarea de residencia de1 hombre. A11~. 1a adición rontinua

da de lluesoa·, conchas y otros residuos 66ml\T-iC.Cª~ ·• haaprOp~tCion~ 
do ca1cio y f 6sf oro. E1 nive1 de1 f6sf oro en e1 epipedl5n ea muy 

a1to para ser m01ico y e• 1a caracter~atica que precisamente lo 

*va1or n: E1 va1or !!.. se refiere a 1a re1aci6n eritre e1 porcentaje de agua 

bajo condiciones de campo y 1os porcentajes de arci11a y humus. E1 va1or 

!!_es Oti1 para predecir.cuando e1 sue1o puede.ser dedicado a pastoreo o 

puede soportar otro tipo de carga 9 y para preveer el grado de subsidencia 

que ocurrir~ a1 drenar1o. E1 valor n puede ser ca1cu1ado, para 1os sue1os 

minerales que no son tixotr6picos, ~~r la f6rmu1a: n= (A - 0 • 2 R) 

A= % agua en condiciones de campo 
R= % limo + arena 
L= % arcil.J.a 
H= % materia org~nica (C x 1.724) 

L + 3H 
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d·ist:i.ngue de _aque1. Ta1es epipedones ocurren en 1a• parte• 

hi'.'imedaa de Europa. 1os Estados Unido• y Amfrica de1 Sur. -

par~icu1armente en aque11aa ~reas en 1aa cua1ea hubo grande• 

feudo•. 

b) En zona• &ridas irrigadas· por e1 hombre. En tales regiones 

1a precipitaciSn es tan escasa que prScticamente no hay ve-

getaciSn o Gata ea muy escasa. En. esta• condiciones el su-

plemento de agua por irrigación cambia 1a• condicionea nat.!!. 

ra1es y permite e1 crecimiento de las p1antaa con lo cual -

se incrementa el contenido de materia orgmtica de1 suelo •.!!. 

per~icia1. a~ mejora su estructura y se oscurece e1 tono de1 

color a1 producirse e1 proceso de me1anizaci~n de1 ~orizon

te. -En consecuencia. e1 epiped~n adquiere caracter~sticaa 

de ml51icó. Laa propiedades de1 epipedl5n son c1aramente in-

ducidas por e1 ~ombre a trav~s de su acciSn. Si no se irr.!_ 

ga e1 sue1o 9 ta1 epipedCSn permanecer~a comp1etam~nte seco 

en todas su• partes durante máa de nueve meses de1 año en 

m5a de siete de cada diezºaños. 

En resumen. e1 epipedón antr6pico cump1e todos 1os requisitos para 

m81ico con excepci6n de1 contenido de P 2o5 que en este caso es mayor de -

250 ppm y de1 agua disponib1e 1a cua1. sin irrigación. es deficiente casi 

todo e1 año. 

EpipedSn H~stico (Gr. Histos 0 tejido) 

Ea un horizonte org&nico presente en sue1os minera1es. genera1mente 

en 1a superficie. aunque puede estar sepu1tado por capas de1gadas de otro 

materia1. 

Es una capa saturada con agua por lo menos 30 d!as consecutivos en 

1a mayor~a de 1os años o con drenaje artificia1. que reune las siguie,tes 

características: 

l. Es un horizonte superficial compuesto por materiales orgánicos 

de sue1o que: 

a) Tiene 75~ o más. por Vo1~men. de fibras de esfagno o tieDe 

una densidad aparente en húmedo. menor de 0.1g/cc. y tiene -

menos de 60 cm pero más de 20 cm de espesor; ó 

\ 

' r 
1 
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b) Tiene 18% o mlis de carbl5n orgl!lnico · s·i la fraccil5n mineral. ea 

50% o mSs de arcilla. o 12% o m&s de carbl5n oralnico ai no -

hay arci11a 0 o contenidos de carbl5n o.rsl!lnico proporcionales 

a contenido• intermedio• de arcilla y tiene meno• da· 40 ca -

pero m5a da 20 cm de espesor. Si e1 horizonte orglnico au--

perficia1 tiene merlos de 20 cm de grueso,ea b~atico,ao hay -

suficiente materia orgánica para satisfacer e1 numera1 ~ e~ 

do loa horizonte• son mezclado• basta una profundidad de 20 

cm. 

2. Vna capa de arado de 25 cm o ml!la de gro~or1 que-tenaa 8% o ml!la da 

carbl5n orgl!lnico ai no hay arcilla. o 16% o tnaa de carbl5n org&n.!. 

.co si hay 50% de arcilla• o contenido& de carbl5n orgl!lnico propo~ 

cionalea a contenido• intermedios de arcilla. 

3. Una capa de materialea orgl!lnicoa de 20 cm o m&a de espesor pero 

que descansan d~bajO de una capa superficia1 de materia1ea mine

ra1ea con menos de 40 cm'de espesor. 

Epiped15n de "Plaggen" (Aleml!ln: plaggen • cEsped) 

Este es otro h~rizonte formado por acci6n de1 hombre. Tiene m&s de 

50 cm de espesor y es. e1 resu1tado de un abonamiento continuado. En loa 

tiempos medieva1es se uti1iz6 e1.césped• e1 tamo y otro& materia1ea para 

cama ·de1 ganado en 1os estab1o•. Aún· h·ay, sUcede esto en muchas partes de1 

mundo. · EstOs resi.dlla.··d·e· 1oa estab1os a1 ser dísi>uestoa ·en 1oli campo• ve.:... 

cinos fueron poco a poco formaDdo e1 epipedSn en menci6n. Aa~. e1 horizo_!t 

te contiene comGnmente artefacto• ta1e• como pedazo• de 1adri11o. p~eza• -

de o11as y otra• vasijas. o muestran seña1es de pa1a. Las· Sreaa con este 

epipedón presentan po1ipedone• rectangu1area que ayudan a su identificaci8n. 

Por otra parte. 1os po1ipedones con e1 epipedón de P1aggen son notoriamente 

más a1tos que 1os po1ipedonea adyacentes que carecen de dicho horizonte. 

Epipedón Ocrico (Gr. Ceros. p81ido) 

Un horizonte que es. o muy c1aro en color. muy a1to en pureza (croma). 

muy bajo en materia orgánica. muy alto en e1 valor !!..• o muy de1gado para 

ser mó1ico. úmbrico. antrópico 9 de p1aggen o hístico; e1 epipedón ócrico e• 

masivo y duro a 1a vez cuando seco. 
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Hor~zontea diagnósticos Subsuperficia1ea 

Loa horizontes que se discutirán ea esta secciSn se forman bajo 1a -

superficie de1 sue1o. aunque en a1guno• 1ug~re• pueden encontrar•• debajo 

de una capa de hojarasca u otra c1ase de 111ateria orgSn~ca no de•compueata 

o incipientemente ~escompuesta. Tamb~én esto• horizontes pueden queda~ex-

puesto• en 1a superficie por 1a erosi6n. Algunos de estos horizonte• reu

nen. todos 1os requisitos de un horizonte B. pero en ciertos caso•• pueden 

hacer parte de1 horizonte A. 

Horizonte Argr1ico (Lat. Argi11a, arci11a) 

Este horizonte ef de naturaleza i1uvia1 o de enriquecimiento. En e.!!._ 

te caso ha ocurrido una translocación importante de arcilla desde loa hor~ 

zontes superiores. Esto claro esta. no significa qUe parte de 1a arci11a 

presente en e1 horizonte se haya formado ¡n situ o hay~ sido heredada de1 

materia1 parenta1. 

te: 

Para explicar la forma~ÍOn de1 horizonte argílico se asume 1o siguie.!!. 

a) La arci11a es transportada por e1 agua 

b) La arci11a en 1os horizontes argílicos migró principa1mente c'omo 

arcilla más que como productos de descomposición que posterior-

mente fueron sintentizados a arci11a. 

e) LOs h.;~Í..zonte~:aX-gi:1icos req~ieren ordinarÍ.~ent:e unos pocos mi-

1es de años para formarse ya que no hay evidencias de trans1oca-

ción de arci11a en 1os paisajes mSs jóvenes. 

d) La vegetación tiene gran influencia en 1a formación de1 horizon

te arg~1ico por cuanto se han encontrado con mejor expresión bajo 

bosque que en sue1o bajo pradera. 

e) El c1ima es importante. No_s~ forma e1 horizonte argí1ico en su.!!_ 

los con clima perhúmedo. S~ requiere que el suelo alcance sequ~ 
dad. aunque sea parcia1. en alguna época de1 año. 

Se cree que e1 movimiento de 1a arci11a sucede en 1a siguiente forma: 

E1 material parental debe contener arci11as muy finas o éstas pueden 

formarse por intemperismo. 
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Las part!cu1as muy finas de arci11a tienen 1a misma carga· negativa 

que 1a matriz de1 sue1o y tienden a dispersarse a menos que a1go estg pr~ 

sente par~ mantener1as f1ocu1adas¡ este a1go 1o constituyealas sa1es (ca_!: 

bonatoa. 6xido• 1ibrea). E1 humedecimiento de1 sue1o seco produce a1ter~ 

ci~n de 10,,. c.oloidu,, y dispersi6n de 1a arci11a, Una vez dispersa• 1a are.!. 

11a se mueve con e1 agua percolante y se detiene donde &sta se detenga. 

E1 agua perco1ante en 1os poros no capi1ares,comGnmente para~debido 

a1 recogimiento capi1ar que sufre dentro de-1a fábrica de1 aue1o. En este 

momento 1a arci11a que estaba en suspensión se deposita en laa paredes de 

loa poros no capi1ares o en las caras de 1os peds. 

E1 mecanismo para explicar e1 movimiento de 1a arcilla y su depo&it~ 

ci6n en el horizonte argí1ico requiere fundamenta1mente de una .estaci~n s~ 

ca por tres razones principa1es: 

a) E1 humedecimiento de un suelo seco favorece 1a dispersión de 1a 

arcilla. 

b) Durante e1 secamiento se forman grietas en 1as cua1es tiene 1u-

gar la perco1ación de1 agua; 

e) La sustración de1 agua percolante por recogimiento capilar se f~ 

vorece por 1a tendencia que tiene un suelo a tomar la humedad. 

Eii ·resu.m.en. e1 horizonte argf'.1ico es un horizonte que contiene arci-

11a 
0

iluvial. 

Este.horizonte se forlJla. debajo de un horizonte e1uvial. pero puede 

estar en 1a superficie si e1 suelo ha sido truncado parcia1mente por ero-

si6n. El horizonte argilico tiene 1as siguientes propiedades que pueden -

ser usadas para su identificación. 

l. Si hay un horizonte e1uvial y no hay discontinuidad 1ito1ógica -

entre éste y e1 horizonte argílico. e1 horizonte arg~lico conti.!!_ 

ne más arcilla tota1 y fina que el horizonte e1uvia1. as~: 

a) Si e1 horizonte eluvial tiene en cualquiera de sus partes m_!!. 

nos de 15% de arci11a tota1 en 1a tierra fina (< 2 mm). e1 -

horizonte argílico debe contener. al menos. 3: más de arci11a 

(13% Vs 10% por ejemp1o). y la re1aci5n de arci11a fina a a~ 

ci11a tota1 es genera1mente más grande en e1 horizonte arg~-

1ico que en e1 horizonte eluvia1 o en e1 horizonte subyacen

te. 
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b) Si e1 ho~izonte e1uvia1 tiene ~s de 15% pero menos de 40% 

de arci11a tota1 en 1a tierra fina. 1a re1aciSn de arci11a· 

en e1 horizonte argí1ico a aque11a de1 horizonte e1uvia1 d~ 

be ser 1.2 o mayor. y 1a re1aci6n de arci11a fina o arci11a 

tota1 ea mayor en e1 horizonte argí1ico que en e1 horizonte 

e1uvia1. 

c) Si e1 horizonte e1uvia1 tiene m5a de 40% de arci11a tota1 en 

1a fracciSn tierra fina. e1 horizonte arg~1ico debe contener 

a1 meno•• a,; mSs de arci11a u 8% mSs arci11a fina ai 1a are.!. 

11a tota1 es superior a1 60% 0 (e1 incremento de arci11a re-

querida ~n e1 numera1 1 debe a1canzarse dentro de una dista!!. 

cia vertica1 de 30 cm o menos). 

2. Un horizonte argí1ico debe tener a1 menos un tercio (1/3) de1 gr!!_ 

sor de 1a suma de todos 1os horizontes superiores a éste. o debe 

tener 15 cm o más de espesor si 1os horizontes e1uvia1 o i1uvia1 

son más gruesos que 1.5 m. Si e1 horizonte argí1ico es arerioso 

o arenoso franco debe tener a1 menos 15 cm de espesor. Si es -

franco o arci11oso debe tener a1 menos 7.5 cm de espesor. 

3. En sue1os sin estructura e1 horizonte arg~1ico debe tener arci--

11as orientadas uniendo granos de arena o recubriendo a1gunoa po 

ros. 

4. Si 1os j>eds están prC.sentes. un horizonte arg~1ico: 

a) Muestra pe1~cu1as de arci11a en a1gunas de 1as caras borizo.!!. 

ta1e• y vertica1es de 1os ped& y en 1os poros finos o 

b) Muestra arci11aa orientadas en 1% o más de 1a sección trans

versa1. o 

e) L1ena 1os requerimientos l y 2 y tiene un 1ímite superior 

irregu1ar o interrumpido acompañado por a1gunas pellcu1as de 

arci11a en 1a parte inferior de1 horizonte; o 

d) Si e1 horizonte es arci11oso con predominio de arci11a cao1.!_ 

nítica y e1 horizonte superficia1 tiene más de 40% de.arci11a. 

hay a1gunas pe1ícu1aS de arci11a sobre los peds y en 1o& po

ros en la parte inferior de aquel horizonte que presenta es

tructura de b1oques o prismática. o 
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e) Si e1 horizonte i1uvia1 es arci11oso con arci11as de1 tipo 

2:1. 1as pe1~cu1as de arci11a pueden fa1tar siempre y cuan

do haya evidencias de presión causadas por expansiSn; 1aa 

evidencias de presión pueden ser "S1Í.~1c.eriaidea" o 1!mite& º.!!. 
du1ados de1 horizonte i1uvia1. acompañados por granos de ar~ 

na o 1imo 1ibre• de pe1~cu1as de arci11a en e1 horizonte su

perior; o 1a re1ación de arci11a fina a arci11a tota1 ea 1/3 

o mayor en e1 arg~1ico que en 1os horizontes superiores o i!!_ 

feriorea. 

5. Si un sue1o muestra una discontinuidad 1ito1ógica entre e1 hor~

zonte e1uvia1 y e1 horizonte arg~1ico. o si só1o existe una capa 

arab1e s~bre e1 horizonte arg~1ico. éste necesita mostrar pe1~c~ 

1as de arci11a so1amente en a1gunas de sus parte• bien sea en •.!. 
gunos poros fino•. o si existen peda en a1guna• de sus caras ve~ 

tica1ea y horizonta1ea. -Las secciones de1gadaa deber•n indicar 

que e1 horiz~nte tiene~~ a1guna de.sus partes aproximadamente -

1% o más de arci.11a orientada, o 1a relación de arci11a fina a 

arcil1a tota1 deberS ser aproximadamente 1/3 mayor que en loa h.!!_ 

rizontes suprayacentes y subyacentes. 

Horizonte Agrico (Lat. Ager. campo) 

Este es un horizonte i1uvia1 formado bajo-cultivo con cantidades si.a. 

nifÍ.cativas de 1imo,• ·arci11a .Y ·humus i1Uvial. Esta inmedí:atamente debajo 

de 1a capa arable y contiene 5% o más en vo1umen_..,de acumu1aciones de are.!_ 

11a y humus(con intensidad de 4 S menos y pureza de 2 o menos en húmedo) 

en 18minas o revestimientos en huecos de lombrices. -N&tese que despu3a de 

un 1argo per~odo de cu1tivos1 e1 contenido de materia orgánica es por rare

za alto. pero 1a relaci6n C /N en el horizonte ágrico es baJa. generalmente 

menor que 8. E1 pH de1 horizonte ágrico está cercano a la neutralidad (6 

a 6.5). 

Horizonte Nátrico (Lat. Natrium. sodio) 

Tiene todos 1os requisitos del horizonte argí1ico m~s: 

l. a) Estructuras prismáticas, o más comúnmente estructura co1um-

nar que puede o no romperse en bloques. o 
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b) Por rareza una estructura de b10ques con 1·enguaa de un hor..!_ 

zonte e1uvia1 con granos de arena y 1imo librea de reveeti

mientos1 que se extiende más de 2.5 cm dentro de1 horizonte; 

y. 

2. a) MSa de 15% de saturaci5n con sodio intercambiab1e (SAR 13) 

en algt\n subhorizonte dentro de loa 40 c• a partir del 1~•.!. 

te superior. o 

b) El magnesio mSs e1 sodio intercambiables ea mayor que el -

calcio mas la acidez intercambiable (a pH 8.2) en algGn ho

rizonte dentro de los.40 cm a partir del l~mite superior, si 

a1gGn horizonte dentro de los 2 metros desde la superficie 

tiene m5s del 15% de saturaci5n con sodio ( 13 SAll). 

Horizonte Esp6dico (Gr. Spodos, ceniza de madera, Podzol) 

Es un horizonte en e1 cua1 han precipitado materiales amorfos acti

vps comp~estos de ~atería org&nica y a1uminio 9 con o sin hierro. El t~r

mino "activo .. se uti1iza aqur para describir materia1es que presentan a1-

ta capacidad de intercambio. a1ta superficie específica y alta tensiSn de 

agua. 

Desde un punto de vista de su g~nesis e1 horizonte espódico ocurre 

preferencia1mente en ambientes húmedos y fr~os aunque tambiGn se 1e ha e.!!. 

contrado eñ c1imas cá1idcs. pero nunca en ambientes áridos. En c1imas -..,

fr!:o·a • 1os horÍ~ontes e.spódi¿os ocurren. en suelos que tienen o· han ten id.o 

una vegetaci6n de Erica y Ca11una o de bosque. bien sea de hoja ancha o 

de coníferas. En c1imas cá1idos este horizonte ocurre bajo sabana. pa1-

mas y bosques mezc1ados. 

Otros requerimientos para 1a formación de este horizonte diagn6ati

co son: un materia1 parental ácido y de textura gruesa. terrenos bien dr~ 

nado& o con nivel freático f1uc~uante pero no permanentemente saturados -

con agua. 

Bajo condiciones Optimas 1os horizontes espódicos pueden formarse -

en unos pocos cientos de años pero se destruyen igualmente rápido por ac

ciSn bio1ógica. 

De acuerdo a 1as teorías más recientes. 1a trans1ocación de elemen-
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tos de1 horizon·te. E hasta e1 horizonte B espódico se explica por 1a forma

ciSn de una asociaci6n entre 1a materia orgánica. e1 hierro y e1 a1uminio 

por que1atación y en1aces e1ectrostSticos. Tales compuesto• son so1ub1e• 

si 1a concentración de -seaqui~xidoa ea baja y se preciPitan cuando 1a CO!t 

centraci3n de sesqui8xido• a1canza un nive1 cr~tico. Sucede. pues. que -

1·oa compuestos orgañicos so1ubles cuando se mueven a · trav•s de1 sue1o re

cogen sesquióxidoa de 1o~_minera1es primarios y de algt.mas partea del ho

rizonte _espódico. hasta que la concentración de sesqui5xidos ea tal que -

precipitan.en cualquier parte de1 horizonte en cuestiSn. Tal movimiento 

de sustancias puede ser hacia abajo debido a la gravedad o puede ser 1at~ 

ra1. Tambi5n ocurre movimiento hacia arriba por fuerzas capi1area. La 

inmovi1~zaci6n de 1os sesqui6xidos puede ser tambiEn e1 resu1tado de 1a 

hidrS1isia de1 comp1ejo organo - meta1ico inducida por cambio en e1 pR o 

por destrucci6n bio16gica de 1os en1acea. 

E1 horizonte espSdico es norma1mente un horizonte subsuperficia1 que 

descanza debajo de un H, Ah 6 E. Este horizonte p~ede, sin emb~rgo, 11e

nar 1os ·requeri&iento& de un epipedón 6crico S úmbrico. E1 horizonte es~ 

dico debe presentar 1as caracter~sticas f~sico-qu~micas enumeradas ense-

guida y 1o& matices y pureza de1 color necesitan permanecer constante& con 

1a profundidad,o e1 sub-horizonte con e1 matiz más rojo o 1a pureza m&a -

a1ta estA cerca de1 1~mite superior de1 horizonte, con matices que se to..!:, 

nan más amari11os con 1a profun~idad o purez~ que 1lega a ser mSs baja, o 

ambos, dentro de 1os ~ cm a partir. del 1ímite superior de1 llor.izonte.: 

E1 horizonte espódico debe ser suficientemente grueso para llenar -

uno o más de los siguientes requerimiento• debajo de una profundidad de -

12.5 cm o debajo de cualquier Ap que estG presente si el r~gimen de temp~ 

ratura del suelo es fr~gido o más cS1~do. Si e1 régimen de temperatura 

de1 sue1o es cr~tico o pergé1ido no hay requerimientos para espesor. 

En adición e1 horizonte espódico debe 11enar uno o más de los siguie.!!_ 

tes requisitos: 

l. Debe tener un sub-horizonte que presente más de 2.5 cm de espe

sor y que esté continuamente cementado por a1guna combinación 

de materia orgánica con hierro o a1uminio. o ambos. 

2. Una distribución de partículas por tamaño que sea arenosa o fr~ 

co gruesa y los granos de arena estén cubierto& con pel~cu1aa --
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agrÍ.eta.das o haya concreciones oscuras y distintas de1 tamaño de1 

1imo grueso. o amboa. 

3. Uno o mi• sub-horizonte& en 1os cua1es: 

a) La re1aci6n de hierro maa a1uminio e1ementa1 extra~do con -

pirofosfato (a pH 10). a porcentaje de arci11a 0 · ea mayor qua 

0.2 

% Fa + A1 

% arci1la ~ 0.2 

b) La suma de hierro más a1uminio extractab1e con pirofosfato 

ea m5s que .5()% de 1a suma de hierro mAs aluminio extracta-

ble con Ditionito-citrato 

% Fe + A1 (pirofosfato) 

% Fe + A1 (ditionito) 

e) Pierde 25% o oás de su capacidad de intercambio a pH 8.2 

después de agitar toda 1a noche una mueStra de suelo de1 h.!!_ 

rizonte en una solución de Ditionito-citrato 

d) Debe ser suficientemente grueso y desarrollado para que e1 

!nd~ce de acwnu!aciSn de1nat~ria1 amorfo (2)en los horizo.!!. 

tes·qUe 11enan ·10S·anteriores requerimieDtOs"sea m3y0r que 
90. 

1 - (C:U:, pH 8.2) 1 ~X arcilla) x E 

CIC Capacidad de intercambio de cationes 

E Espesor en centímentroa 

Horizonte P18cico 

(Gr. p1ax = Piedra p1ana connotando un pan cementado. de1gado) 

Este horizonte es un pan de1gado negro a rojizo oscuro. cementado 

por hierro. hierro y manganeso o un comp1ejo de hierro y materia org~ni

ca. E1 espesor es de 2 mm o cuando ~as de 20 a 40 mm en a1gunas partes. 

E1 horizonte espOdico puede estar. aunque no necesariamente. asociado -

con estratificación de1 materia1 parenta1. Se presenta en e1 so1um como 



124 

una sola capa ondu1ada o irregu1ar. mSs o menos para1ela a 1a superficie 

y por 1o genera1 0 dentro de 1os primeros 50 cm de profundidad de1 sue1o -

minera1. Es impermeab1e o lentamente permeable a1 agua y constituye una 

barrera para 1as ra~ces. 

Horizonte Cámbico ( Lat. ~ambiare 0 a1terar) 

E1 horizonte cSmbico corresponde a1 B de alteración definido actua.!_ 

mente como B~. aunque se debe anotar que no en todos 1o• caso• un horizo.!!. 

te B•cumple los requ~rimieritos exigidos para ser c~mbico. 

Lo más importante en la definición de1 horizonte cámbico lo consti

tuye 1a evidencia de alteración y la ausencia de i1uviaci6n, por 1o menos 

en grado ~ignif~cativo. La alteración f~sica de1 horizonte mencionado ea 

e1 resu1tado de: 

a) Movimiento de 1as part~culas de1 suelo por 1as ra~ces de las -

plantas. 1os ~ima1es y otros fenOmenos hasta producir 1a des-

tru~ciSn de 1a estructura origina1 de 1a roca o materia1 de1 -

origen de1 sue1o. inc1uyendo 1a estratificación fina de1 1imo. 

1a arci11a y 1a arena en depósitos aluviales o lacustres y 

b) Agregación de 1~s partículas de1 suelo en peds. En adición. e1 

horizonte sufre alter~ción qu!mica por: 

a) Hidr61isls de a1gunos minera1es primarios para formar arci-

11as· y 1iberar sesqüióxidos; 

b) Solución y redistri~ución o remoción de algunos carbonatos; 

e) Reducción y segregación o remoción de Oxidas de hierro 1i-

bres. acompañado por descomposición bio10gica de la materia 

orgánica. 

Los límites de variación de1 horizonte cámbico son muy amplios pues 

se extienden desde el estado en e1 cual el suelo comienza a mostrar un h.!!_ 

rizonte B incipiente (límite entre materia1 parental y horizonte cámbico). 

hasta e1 estado en el cua1 e1 desarrollo de1 suelo ha avanzado hasta e1 -

punto de presentar acumu1ación de sesquióxidoa y desaparición casi tota1 

de minera1es fáci1mente alterab1es por intemperismo extremo (Límite de 1os 

horizontes cámbico y óxico). 

\ 
1 

1 
1 
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Es importante anotar que por incipiente que sea e1 desarro11o de1 

horizonte cSmbico. ~~te es considerado un BL. pero en ningún caso es 

un horizonte transiciona1 hacia e1 c. Asl. 1• posición que ocupa el hor.!_ 

zonte y 1a a1teraci8n sin i1uviaciSn significativa son caracter!sticas ~ 

portante• de1 horizonte cJlmbico. 

E1 horizonte cSmbico 9 en r~sumen. es un horizonte de alteraci8n que 

no satisface 1os requisitos para ninguno de 1os otros horizonte• (ni epi

pedones) diagnósticos. Este horizonte presenta dem§a 1as siguientes ca-

racter~sticaa: 

l. La textura es arenosa franca muy fina o más fina en 1a tierra -

fina (menor de 2 mm). 

2. Estructura de suelo. o ausencia de estructura de roca por 1o m.!!_ 

nos en 1a mitad del volumen. 

3. Cantidades significativas de minera1ea intemperizables: 

a) Suficientes arci11as amorfas o de tipo 2:1 para dar una ca

pacidad de intercambio de cationes (por e1 método de1 ~"114 .-

0Ac) de mSs de 16 m~por 100 gr de arci11a. 

b) Más de 3% de minera1es intemperizab1es diferen~es a 1a mys

cgvita. o 

e) Más de 6% de m~scovita 

··4. Evidencias de alter aciiSn en una de 1as sigu"ientes form;.s: 

a) Debe tener co1ores dominantes (en húmedo) en 1as caras de 

1os peds. si éstos están presentes. o en 1a matriz si 1oa 

ped• s están ausentes as~: 

a.l) Si hay moteado 1a pureza (croma) ea 2 o menos 

1.2) Si hay moteado y 1as intensidades (va1ues) son menores 

que 4 1a pureza es menor que l; si 1as intensidades -

son 4 o más. ia pureza es 1 o menos. 

a.3) Los matices no son más azu1es que lOY si e1 matiz Céi!!!, 

bia cuando se expone a1 aire (matices más azu1es que 

lOY y que no cambian a1 exponer1os a1 aire no son día.& 

nósticos). Estos co1ores deben ir acompañados por una 

o más de las siguientes caracterrsticas: 
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1.· Un decrecimiento regu1ar en carbono orgánico con la profundidad 

y nive1e• de menos de 0.2% de carbono orglinico. a una profundi

dad de 1.25 m debajo de la superficie o inmediatamente sobre un 

substrato arenoso-esquel•t~c~ que se encuentra mas superficia1 

que 1.25 a. 

2. Grie~as que ae cierran y se abren en la mayor~a de 1os años con 

una amp1it:ud de 1 cm o mlis en una profund.idad de SO cm debajo 

de 1a superficie. 

3. Permafrost en alguna profundidad 

4. Un epiped6n h~st:ico, m61ico o i'.imbrico. 

b) Pureza (croma) m~a fuerte o matices mSs rojos o contenido• 

de arcil~a mas altos que loa horizontes subyacente •• 

e) Evidencia de remoción de carbonatos 

S. Muy poca evidencia de i1uviaci0n para que 1lene los requerimie.!!. 

tos de un horizonte argílico o espOdico. 

6. No debe presentar cementación o endurecimiento lo mismo que CO.!!, 

sistencia quebradiza cuando húmedo. 

7. Espeéor suficiente como para que 1a profundidad de1 1ímite ~nf.!:_ 

rior sea 25 cm o más. a menos que e1 régimen de temperatura de1 

sue1o sea cr~ico o pergé1ico. 

Horizonte Sómbrico: ~Lat. Umbra;· Oscuro) 

E1 horizonte s6mbrico ea un boriz~nte subsuperficial de 1os sue1o• 

minera1es formados en condiciones de drenaje 1ibre. Contiene humu• i1u-

via1 e1 cua1 no está asociado con a1uminio como ocurre con e1 humus en el 

horizonte espódico no se dispersa con sodio como es común para el horÍZO!!_ 

te nStrico. En consecuencia el horizonte sómbrico no tiene 1a alta capa

cidad de intercambio de cationes de un horizonte espódico en re1aci6n a 

1a arci1la. ni tiene 1a alta saturación de bases (en el sOmbrico es menor 

del 50%) de1 horizonte nátrico. El horizonte sómbrico no se encuentra d!!_ 

bajo de un horizonte álbico. 

Se cree que e1 horizonte sOmbrico está restringido a los suelos bG

medos y fr~os de las mesetas y de las montañas a1tas en 1as regiones tro

pica1es y subtropica1es. 
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E1 horizonte sómbrico ~iene una intensidad (va1ue) de1 co1or Y una 

pureza (croma) más bajas que 1as de1 horizonte suprayacente y comúnmente. 

pera no necesariamente. contiene más materia orgSnica que e1 horizonte de 

encima. 

·Puede haberse formado en.un horizonte arg~1ico. ~n un cámbico o po

sib1emente, en un Oxico. Si hay peds en e1 horizonte •. 1oa co1orea oscu-

roa son mucho más. pronunciados en 1a superficie de 1os pedS. 

Un horizonte sómbrico es· fSci1mente confundido en e1 campo con un -

horizonte Ah sepu1tado. En este caso se puede distinguir por un rastreo 

1atera1. En .secci&n de1gada 1a materia org~nica de un horizonte s&mbrico 

aparece mAs concentrada en 1os peds y en 1os poros que dispersa uniforme

mente a través de 1a matriz ·de1 sue1o. 

Horizonte Oxico (Fr. Oxyde. Sxido) 

Es un horizonte de acumu1aci0n de minera1es resistente& y producto• 

de intemperismo que no satisfac~ 1os requi~itos para·1os horizontes argl-

1icos o nátricos. Este horizonte se estab1eció para caracterizar horizo!!.. 

tes minera1es subsuperficia1es en un estado avanzado de intemperismo. 

Los horizontes óxicos están confinados a 1as regiones tropica1ea y 

subtropica1es y aún en estas fajas 1atitudina1es a~arecen principa1mente 

en áreas c::uya a1titud sobre e1 nive1 de1 mar es inferio:r .ª 1os. 1500 a 2000 

-rnet;.ros. Denrro de esta z.º~ª•,.~in em~a~g~ •. su distri:t>ución es muy -~p:depe!!. 

dieÜte de 1a precipitación actua1 1o q.ue indica que a1gunos de estos hor~ 

zontes se formaron bajo condiciones de precipitaciSn mucho más a1ta de 1a 

que actua1mente reciben • 

.Los sue1os con horizonte 6xico se encuentran. por 1o genera1. en ª.!!.. 

perficies p1anas o de pendientes suaves. La posición geomorfo1ógica ea -

aque11a en 1a cua1 se pudieron depositar sedimentos intemperizados y en -

1a que no se r~ciben aportes de sedimentos nuevos. La edad de 1os horizo!!. 

tes Oxicos es ta1 que los minera1es fáci1mente intemperizab1es están ause~ 

tes. o presentes só1o en trazas. La edad avanzada de estos horizontes ha 

permitido una intensa mezc1a de 1os materiales edáficos por anima1es y -

p1antas hasta e1 punto de que no quedan ni vestigios de estructura de ro

ca en 18 tierra fina. 
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E1 horizonte ~xico presenta las siguientes caracter~sticas: 

l. Espesor de 30 cm o m~s 

2. Fracci5n de tierra fina (menor de 2 mm) que retiene 10 me,¡.o menos 

de iones amonio por 100 gr de arci11a 0 de una so1uci6n lN de 

NH
4

C1. 

met bases retenidas X 100 
10 

% arcilla 

o presenta menos de 10 me de bases extractables con ~'1140Ac y a1!!. 

minio extractable- con lN XCI. por 100 gr de arcilla. 

3. Capacidad de intercambio de cationes de menos de 16 metpor 100 gr 

de arcilla (métod~ de NH40Ac) a menos q~e·haya un contenido apr.!!_ 

ciable de clorita con aluminio inter1aminar. 

c:i:c x · ioo 
,,. 16 

% arcilla 

4. Contenido de Si1icatos intemperizab1es como feldespatos. vidrios 

volcánicos y minerales ferromagnesianos. en 1a--fTacciOn entre 20 

y 200 micrones. menor de1 3% y conten~dos de moscovita menor de1 

6%. 

S. Textura franc·o arenosa o más fina y más de 15% de· arci1ia. 

6. Los 1ímites entre los subhorizontes son genera1mente gradualea 

o difusos. 

7. Presenta menos de 5% de su vo1umen con estructura de roca (sapr.!!_ 

lita). 

Duripán (Lat. Durus. duro. connotando un pan endurecido) 

Es un horizonte subsuperficia1 cementado por sílice hasta e1 punto 

que 1os fragmentos de1 horizonte 9 secos a1 aire. no se desmoronan por su

mersión pro1ongada en agua o en HCl. Los duripanes varían en e1 grado de 

cementación por sí1ice y en adición contienen. genera1mente 9 materiales -

cementantes accesorios 9 principalmente óxidos de hierro y carbonato de ca.,!_ 

cio. 
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Otras caracter~sticas de este horizonte son 1as siguientes: 

l. Tiene revestimientos o depósitos de sí1ice1 so1ub1esen á1ca1i cO!!_ 

centrado pero_, no so1ub1eJo en i'.cido. 

2. Un tratamiento con Scido puede destruir 1a cementaciSn (debida 
.r .... • 

a carbonatos) hasta 1a mitad del vo1tpnen 9 fno más. 

3. Un tratamiento con S1ca1i o a1ternado de A1ca1i y &cido puede -

destruir 1a cementación completamente. 

Fragipán (Lat. Fragi1is 9 quebradizo) 

Es un"horizonte subsuperficia1 que parece ser cementado en seco pero 

se cl\\.1.1~& _ en agua. En húmedo,, este pan es débi1 a moderadamente quebr~ 

dizo (tendencia de 1os peds o terrones a rom~erse cuando Se ap1ica una pr.!!. 
si&n sin sufrir deformación 1enta). Tiene densidad aparente alt~ en re1a

ci&n con los horizontes suprayacentes. La permeabilidad es baja y 1a• ra.!_ 

ces son escasas. Hay fracturas verticales que forman prismaa 

grande~ de p1ano po1igona1. Las texturas son genera1mente de tipo franco, 

es decir, frarico 1imosas, francas o franco arenosas. No hay carbonatos. 

Horizonte A1bico (Lat. A1bus, blanco) 

Un horizonte __ á1bico es un horizonte de remoción de Oxido de hierro 

y arci11a situado encima de un borizonte.arg~1ico, horizonte espódico, fr~ 

gip~n o de una capa re1ativamente impermeab1e. Por la ausencia de cutanes, 

e1 co~or de1 borizo~:e es el. mismo. de los gr~nos de limo y arena. Por lo 

genera1, resu1ta un contraste con cua1quier horizonte argílico o esPi5dico 

subyacente. 

La intensidad (value) de1 color en húmedo de un horizonte á~bico, es 

4 o más, 1a intensidad (value) en seco, es 5 o más, o ambos. 

Si 1a intensidad (va1ue) en seco, es 7 o más. o la intensidad (va1ue) 

en húmedo, es 6 o más. la pureza (croma) es 3 o menos. 

Si la intensidad (value) en seco, es 5 o 6, o 1a intensidad (va1ue) 

en húmedo, es 4 o 5. la pureza (croma). es oás cercana a 2 que a 3. 

Si e1 materia1 parenta1 tiene un matiz 5YR o más rojo. se permite una 

pureza (croma) en húmedo de 3 en el horizonte á1~ico~si 1a pureza se de

be a1 co1or de 1os granos de arena y limo 1ibres de recubrimientos. 

Horizonte Cálcico 
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E1 hot{zonte c81cico es un horizonte de acumulación de carbonato• de 

ca1cio o de carbonato de ca1cio y magnesio. La acumu1aci8n puede estar en 

e1 horizonte C, pero también puede ~a11arse en otros horizontes ta1ea como 

e1 epipedón mi51ico. e1 horizonte arg~lico o e1 nátrico. o en un durip ... 

E1 horizonte c~1cico tiene dos formas: 

l. E1 materia1 subyacente tiene menos carbonatos que e1 horizonte 

cS1cico. Esta forma de horizonte cálcico inc1uye horizontes de 

enriquecimiento secundario de carbonato con 15 cm o más de esp.!!_ 

sor. con 15% o más de equivalentes de .. carbonato de calcio que en 

e1 horizonte C. 

2. E1 horizonte ·cálcico tiene 15 cm o más de espesor. 15% o más de 

equivalente de carbonato de ca1cio y 5% o más· (por Volumen) de 

carb~natos secundarios como formas colgantes en piedras. concr~ 

cion~s o ~ormas po1vorientas b1andas. Si este horizonte desea!!. 

sa s~bre ca1izas. marga u otro materia1 muy ca1c8reo e 40% .de 

equiva1ente de Caco
3

) e1 porcentaje de carbonatos· no tiene que 

decrecer con 1a profundida~. 

Si 1a c1ase textura1 es arenosa. arenosa esquelética. franco gruesa. 

franco esquelética. con menos de1 18% de arci11a, el requerimiento de 15% 

de equivalente de carbonato de calcio no se tiene en cuenta. 

Horizonte P etroc8lcic9 

El Hori~onte Petrocaicico es un horizonte cálcico continuo y e.!!. 

durecido. cementado por carbonatos. No puede penetrarse con barreno o pa 

1a en seco. Los fragmentos secos no se desmigajan en agua. Se inc1uye -

un horizonte 1aminar en contacto con roca dura subyacente de espesor de 

2.5 cm o más y c~n un producto de1 espesor por el equivalente de Caco
3 

de 

200 o más. 

Horizonte GÍpsico (Lat. Gyspum, yeso) 

E1 horizonte gíspico es un horizonte de acumulación de yeso. Tiene 

espesor mator de 15 cm~ un excedente con respecto a1 horizonte C u otra -

capa subyacente. de 5% o ~as de yeso. y un producto de1. espesor por e1 co!!_ 

tenido de yeso de 150 o más. 



Horizonte Petrogtpsico 

El horizonte petrog~psico es un horizonte g~psico endurecido a1 pun

to que sus fragmentos seco• no se desmigajan en agua y 1as ratee• no pueden 

penetrar1o. 

Horizonte Sá1ico 

Ea un horizonte de acumu1aci0n de sa1es mas solub1ea que e1 yeao. -

Tiene espesor mayor de 15 cm. contenido de salea de 2% o mS• y un produc

to de1 espesor por e1 contenido. de 60 o máa. 

Horizonte Su1fi'irico (Lat. Su1fur. az.ufre) 

Es un horizonte compuesto de materiales de suelo minerale• u org4n.!_ 

cos que tienen : 

l. Un pH menor de 3.5 (agua 1:1) 

2. Moceados de jarosita (JG"e3 (so4 >2 (OH) 2 ; esce minera1 presenta un 

color de paja fresca con matices de ~-5 Y o más amari11oa y P.!! 

reza (croma) de ~ o más. 

E1 horizonte su1fGrico se forma como resultado de drenaje artificia1 

y oxidación de mater:iale~ minera.1es u orgánicos ricos en su1furo. Esta -

clase de horizontes son altamente tóxicos para 1as p1antaa y están virtua.!_ 

mente 1ibres de ra~ces vivas. 

Otras características diag~Osticaa 

Materiales Su1furosoa 

Son materia1es saturados con agua con conte~ido de s. 1a ma~r par

te en forma de sulfuros. de 0.75% o más. Potencia1mente pueden formar e1 

horizonte sulfúrico. Con la oxidación los sulfuros cambian a sulfatos y 

e1 pH baja. 

Mat~ria1 Fíbrico 

Es un materia1 orgánico en el cual: l. 1as fibras de tejidos veget~ 

1es. constituyen mas de 2/3 del vo1umen de materia orgánica y después de 

frotamiento constituyen m'ás de 4 /10 de1 volumen. y 2. que cede un extrac

to con pirofosf ato de sodio de co10r (absorbido en papel cromatográfico) 

de intensidad y pureza de 7 /1, 7 /2, 8 /l, 8 /2 u 8 /3. 
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Materia1 H~ico 

Es un materia1 orgánico intermedio entre 1os materia1es f!br~co y e~ 

prico. 

Materia1 S~prico 

Ea un materia1 orgánico en e1 cua1: l. 1aa f~bras constituyen meno• 

de l /3 de1 vo1umen o después de frotación. constituyen menos de 1 /10 de1 

vo1umen, y 2. Oue cede un extracto con pirofosfato de sodio de co1or (ab

sorbido en pape1 cromatográfico), de intensidad menor o pureza ma1f<>r de -

5/l,6/2o7/3. 

Materia1 Humi1úvico 

Constituye 1a mitad o más de un horizonte de espesor de 2 cm o mSs. 

Es materia1 orggnico i1uvia1. es decir. tras1adado por 1ixiviaci6n de 1a• 

partes superiores del perfi1. Tiene una edad medida. por radiocarbSn 9 1D.!!. 

~or que 1os materia1es suprayacentes. Se encuentra en a1gunos sue1os cu!_ 

.tivados áCidos con drenaje artificial. 

Cambio Textura1 Abrupto 

Es un cambio que tiene 1ugar entre un epipedón Ocrico o un horizonte 

á1bico y un horizonte arg~1ico. Hay en 1a zona de contacto un incremento 

muy apreciab1e de arci11a en una distancia muy corta. 

Si en contenido de arci11a de1 ~pipedOn "óc~ico o de1 horizonte á1b~

co es menor de 20%. e1 contenido de arci11a debe dob1arse en una distaO'cia 

de 7.5 cm o menos. Si e1 contenido de arci11a es mayor de1 20%. e1 incre

mento en e1 contenido de arci11a deberá ser a1 menos de1 20% de 1a tierra 

fina. por ejemp1o de 22% a 42% en una distancia igua1 o inferior a 7.5 cm 

y e1 contenido de arci11a en a1guna parte del horizonte arg~1ico debe ser 

el doble con relación a aque1 del horizonte de encima. 

Dominancia del Materia1 Amorfo en el Complejo de Intercambio 

E1 término materia1 amorfo se refiere a la materia coloidal que in

cluye a1ofana y tiene todas o la mayoría de las propiedades de la a1ofana. 

El materia1 generalmente es amorfo a rayos-x. 

Si e1 materia1 amorfo domina e1 comp1ejo de intercambio. se cump1en 

las siguientes condiciones: 

\ 
1 

1 
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1. La capacidad de intercambio de arcilla a pH 8.2 es mayor de 150 

me /100. El valor es en parte, el resultado de la dispersitlo ~ 

bre. 

2. s¡ hay suficiente arcilla para tener un contenido de aaua reteni

da a 15 bars de 20% o mSs, el p~ de una suspensi6n de 1 gr de su~ 

lo en 50 m1 de NaF lN es mayor de 9.4 despuEs de dos minutos. 

3. La relacitln, contenido de agua retenida a 15 bars a arcilla medi

da ea mayor que 1.0 

4. La cantidad de carbZn orgánico es superior a 0.6% 

5. E1 an51isis térmico diferencia1 muestra una endoterma a baja tem

peratura. 

6. La densidad aparente de la tierra fina es menor que 0.85 gr/ce, 

medida a una tensi5n de 1 /3 de bar. 

Coeficiente de Extensibi1idad Latera1. ~OLE 

Este éoef iciente e& 1a re1aciSn de 1a diferencia entre 1a 1ongitud de 

un terrón húmedo y 1a 1ongitud de1 mismo terrón seco, a su 1ongitud en s~ 

co. 

1.h - Ls 

Ls 

donde 1H es la longitud a 1/3 de bar y Ls es la longitud cuando seco. 

Puede ser ca1cu1ada tw:nbién a partir de 1a diferencia de densidades 

aparentes de un terrSn cuando h~medo y cuando seco. E1 COLE puede ser e.!!. 

timado observando e1 encogimiento de una muestra que ha sido co1ocada en 

un mo1de con humedad a 1a capacidad de campo y se deja secar. 

Extensibi1idad Linear Potencia1 

Esta propiedad es 1a suma de 1os productos para cada horizonte; de1 

grosor de1 horizonte en cm y e1 COLE de1 horizonte. 

Durinodos (Lat. Durus.'duro. nodus 9 nuez) 

Los durinodos son nódu1os que present~n endurecimiento que va desde 

débi1 hasta fuerte. E1 agente cementante es sí1ice. Se rompen a1 remo--

\, 

1 



134· -

jarloa en H>R caliente lueao de un tratamiento con RCl para remover carb_!?. 

natos. pero no Se disgregan en agua. 

Gilgai 

Ea el microrelieve t!pico de los suelo• vertisolea. El microrelieve 

consiste de una sucesión d_e microbasine• y micro1omaa en &.reaa. ca•i. p1a

na•. La a1tura de 1aa ondu1acione• genera1mente osé:i1a desde unoa pOcoil 

cm hasta un metro. 

Contacto L!tico 

Un contacto lttico es un l~ite entre el suelo y un material subya~ 

cente conherente y conttnuo. El material subyacente debe ser conttnuo d~ 

tro de loa ltmite• de un ped~n. excepto por la• grietas producidas in ai

tu. La• grietas deben ser pocas y su espaciam:lento promedio horizontal -

debe ser de 10 cm o m••· El material subyacente debe ser suficientemente 

coherente cuando hGmedo para impedir cavar con 1a pa1a aW1que e•t• puede 

desmenuzarse. Si se trata de un so1o minera1. ~ste debe tener U"8 dureza 

de 3 o más en 1a esca1a de Mohs. 

Si no se trata de un so1o minera1. se puede romper en pedazo• de1 t.!!._ 

maño de 1a grava pero éstos no dispersan por agitaci6n en agua o en una -

so1uci0n de hexametafosfato de sodio. durante 15 horas. 

Contacto Lito:i.de 

Ea e1 1~ite en~r~.e1 sue1o y un materia1 subyacente cont~nuo y coh!!_ 

rente. Se ~~ferenci~ de~·coñtacto 1ítico en qu~ ~1· ~ateri81 ·~~byácente. 
•i está formado por un so1o minera1. tiene una dureza ~enor de 3 en la e~ 

ca1a de Mohs. y ai no se trata de un solo mineral. se pueden obtener pe~ 

zos de1 tamaño de 1a grava que dispersan más o menos bien en agu& o en •!!. 
1uciSn de hexametafosfato de sodio agitado durante 15 horas. Cuando hGm~ 
do. se puede cavar con la pa1a en e1 material pero con dificultad. 

E1 materia1 sobre el que descansa un contacto litoide es normal.mente 

una roca sedimentaria parcia1mente consolidada como por ejemplo arenisca. 

1imolita. marga o 1utita. cuya densidad aparente o grado de conso1idaciSa 

es tal que 1as ra~ces no pueden penetrar. 

Puede haber grietas en 1a roca pero e1 espaciamiento horizonta1 en-

tre estas debe ser de 10 cm o más. 
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Moteado• con Cromas da 2 6 menos 

Se refiere a 1o• co1ore• en un horizonte en e1 cua1 hay partea que -

tienen pureza (croma) da 2 o menos en hGmedo e intensidades (va1ua) en h§. 

medo• de 4 S mi.a. Sea o no. esta parte dom~nante en vo1umen o sea o na -

una fase ccmt~ua que rodea manchas de purezas mAa a1tas. 

Si 1a menor o 1a ma,or parte de un horizonte tiene pureza da 1 o 2 y 

1a intensidad en h\ünedo ea 4 o m4•• y hay manchas de pureza mSa a1ta. La 

parte que tenga 1a pureza m5• baja aa inc1uye en e1 •ianificado da "90ta~ 

dos que tengan pureza da 2 o menos". La parte_ ea exc1uS:da de1 significado 

si todo e1 horizonte tiene pureza de 2·0 menos o ai no hay una parte de1 

horizonte que tenga una pureza de1 co1or tan bajo coao 2. 

La fra•e tambiEn aignif íca que e1 horizonte que tenga ta1e• moteados 

eat5 saturado con agua en a1gGn perS:odo de1 eño. o e1 aue1o eat& drenado 

artifícía1mente. 

Va1or !!. 

E1 va1or !!. sa refiere a 1a re1aci6n entre e1 porcentaje de agua en -

1a• condicione• de campo y 1oa porcentajea de arcí11a y humus. 

A 0.2 R 

L + 3·H 

A- Porcentaje de agua eD e1 su~1o en COndiciOnea de campo. ca1cu1a-

d0 eri. bas~ · ~ aue10: sÉ!Co 

a- Porcentaje de 1imo más arena 

L• Porcentaje de arci11a 

H• Porcentaje de materia org~ica (C x 1.724) 

En e1 sistema Taxon6mica Americano. e1 va1or !!. se uti1iza para carac

terizar sue1os minera1es. 

0.7 es e1 valor~ crttico y puede valorarse en e1 campo por una pru~ 

ba simp1e que consiste en exprimir e1 sue1o con 1a mano. Si e1 sue1o f1.!!. 

ye con dificu1tad entre 1os dedos. e1 va1or !!. est5 entre 0.7 y 1.0 

Si e1 sue1o fluye fáci1mente entre 1os dedos, e1 va1or ~es 1.0 o --

más. 
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Va1ore• .!!. a1toa aon caracter~sticos de sueioa pancan~aoa 0 permanente

mente inundado•• cuyo• aedimentoa no han estado jamSa aobre e1 nive1 frea

tico. aGn en 1o• c~c1o• seco•. 

Loa sue1oa derivado• de ceniza• vo1clútica• puedan en a1aGn caao mo•-

trar va1orea .!!. a1to•• eapecialmente cuando eat&n ubicado• en c1:lmaa.perhG

medoa. Esto• sue1o• aon Cixotr6pico• y 1a prueba da c-po aa da acon•aj~ 

b1a y rea1 que 1a f6rmu1a para eatimar •u capacidad da aoporca. 

Permafroac 

Ea una capa en 1a cua1 1a temperatura ea ta. permanentemente por debajo 

de o•c aa~ su conaiatencia sea muy dura o aue1ca. Lo• 11amadoa permafro•C 

seco• tienen consistencia aue1ta. 

Contacto PetrofErrico (Gr. Petro 0 Piedra 0 Lat:. Ferrum 0 hierro) 

E• e1 1~mite entre e1 sue1o y una capa cont~nua de materia1 'endureci

do en e1 cua1 e1 hierro e• un cementante importante; 1a materia orgSnica -

e•t• ausente o eatS presente s61o en traza•. La capa endurecida debe ••r 

cont~ua dentro de 1oa 1~itea de un ped6n pero puede eacar fracturado •i 

1a distancia promedio 1atera1 encre 1aa fractura• aa igua1 o mayor a 10 ca. 

La capa endurecida se distingue de un horizonte p1Scico o de un e•plS

dico endurecido (ort•tein) porque contiene poco o nada de materia organica. 

P1incita (Gr. P1inthoa 0 1adri11o) 

··Éa una m"ezc1a 
0

de arcilla· y cuarzo y otros di1uy .. i.tea 0 rica ;b 
0

hierro 

y pobre en humus. Ocurre genera1mente en forma de moteados rojo• oscuro• 

1oa cua1ea se distribuyen comúnmente en patrones 1aminarea. pa1igona1ea o 

reticu1area. 

La p1intita cambia irreversib1emente a un pan endurecido de hierro 

a agregados irregu1area. cuando se expone a h\DDedecimiento y eecado repe

tidos. particularmente ai se exponen en forma directa a1 calar de~ ao1. 

E1 1~ite inferior de una zona en 1a cua1 ocurre 1a p1intica ea usua1 

mente difuso o gradua1 pero puede ser abrupto en una discontinuidad 1ito-

16gica. 

La p1intita puede ocurrir como un constituyente de varios horizonte•• 

por ejemp1o de un epiped&n. un horizonte cámbico. un horizonte arg~1ico. 

un horizonte Oxico o de un horizonte c.· 

f 
' 

1 
1 
1 

i 
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fl Caractertsticas generales de los ordenes 

Entiso1es: 

Prlmordial~ente son suelos primarios que carecen de hor~ 
zontes dlagn&sticos que no sean el epiped&n.6crtco o antr6pico 

.o un horizonte &lbico o Sgrico. Pueden tener ademas. con ele~ 
tas condiciones. horizontes sAlico. cA1clco. o glpsico y adn -
plintlta. 

La principal de estos suelos es que se encuentran en cua1 
quie·r c1i1na sobre superficies geom&rficas muy recientes. sea en 
pendientes escarpadas que estdn sufriendo erosi6n continua o en 
conos de deyecci6n y ·llanuras de inundaci6n en donde se han de
positado materiales recientemente e:xtraldos por -la eros:l&n. Pu!!_ 

den estar ta~bien en superficies gem6rftcas antiguas y haber s~ 
do transformados por el hombre. Mfis que decir que son suelos 
jovenes parece mejor. anotar que carecen de horizontes bien de.s!!. 
rrollados. 

Tienen especial importancia dentro de este orden ciertos 
suelos cultivados y esta es una de las diferencias con las otras 
clasificaciones. 

Los sub6rdnes de los entisoles son los siguientes: Acuent. 
Arent. Fluvent 0 Ortent. P.sament. 

Vertisolesi 

Es un orden creado para reunir los suelos que contienen 
arcillas que se dilatan y contraen produciendo grietas que son 
más grandes y profundas en los periodos de humedad deficiente. 
Muchas de sus propiedades est6n sujetas a su textura fina. Son 
plásticos pegajosos. tienen capacidad de intercambio de catio
nes moderadamente alta a alta y gran capacidad de expansi6n. y 

contracci6n. lo que 1os hace peligrosos para 1a construcci6n 
e insta1aci6n de 11neas telef6nicas o e1~ctricas. cercas. etc. 
Consecuencia de esto es el relieve t!pico de "gilgai" y la pr!!. 
sencia de "sltckensides". 

Pueden tener horizontes diagnósticos o no (son comunes 
el epiped6n m61ico o ~mbrico). Algunos tienen horizontes cal-
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cico y unos pocos argllicos o lllblco. per·o estos son muy dela~ 
dos y la prbllera labranza los destruye. ~ay-vertisoles con -
"se1f JllU1chins" y otros presentan costras (crusty). 

Los ·sub6rdenes son: 

tnceptisoles: ... 

Torrert. Udert.·-Ustert y Xerert. 

Son sue1o~ que muestran un poco~•s de desarrollo que los 
Entisoles y asf a -.as del epiped6n 6crico y hoTizonte A1ico de 
6stos 0 presentan otros horlzontes dlagn&sticos. Carecen de h~ 
rizonte i1uvla1 0 a menos que este se presente en un sequua pr~ 
fundo y son ante todo suelos eluviales 0 es declT sujetos a 1i
xlviaci6n0 pero a~n no han fonnado muy notablemente sus hort
zontes. · 

Los sub&rdenes de los inceptisones son: Andept. Acuept 0 

Ocrept 0 Plagget 0 Troppet 0 y Umbrept. 

Arl.di~o1es: 

Son los suelos de las regiones secas. T:tenen epiped&n 
6crico suave cuando seco o con estructura clara. Pueden tener 
horizonte argt1ico 0 n4trico 0 climbico 0 c41cico 0 glpsico o sAl!.. 
co. o un duripAn. Las arenas sin vegetac:l6n o con vegetaci6n 
escasa no son aTldisoles sino ~ntisoles (Psanunents). 

··Los' sUbo.rdene.s son: "A'rgid y Ortid~· 

'MolB.soles: 
Son suelos en los cuales parece ~ue hubo descomposici6n 

de cantidades relativamente grandes de materia orgAnica 0 en -
presencia de calcio. lo que produjo formas de humus ricas en 
calcio. Esta descomposici6n se hace dentro del suelo y no s~ 
bre e1 (esto los diferencia de los inceptisoles). Los molis~ 
les tienen saturaci6n en bases altas y est4n restringidas a -
regiones sin exceso de humedad. con lixiviación lenta y con v~ 
getación. Se da 6nfasi·s a la naturaleza del suelo y no a la -
clase de vegetaci6~ 0 porque 6sta puede ser herbAcea o arb6rea. 

Todos los molisoles de este orden són: 
ro1 0 Rendol 0 Udol 0 Usto1 0 Xerol. 

Albol 0 Acuol 0 · B!!, 
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Espodosoºles: 

Este orden se or-tgln6 con el concepto europeo occidental 
de lo~ Podzoles (presencia de humus b'J'ute. hor:tzonte. albico y 
ho'J'tzonte esp6dlco}. Este concepto es dlnttnto del de los ru
sos. En Estadós Unidos se lo ha tOlftado considerando 1a impo~
tancia de los procesos de tluvi·aclon o mejor d:tcllo de los mat~ 
riales ~luviates. 

No se toma en cuenta el horizonte Albico porque puede ser 
delgado y con·la labranz• etc. ser aftadido a otros horizontes 
para formar un Ap. En segundo lugar el horizonte albico esta 
relacionado con la ausencia de revestimiento de hierro. pero 
esto. aunque puede deberse a e1uviaci6n puede ser tambi6n ca~ 
sado por las condiciones del material parental. 

Las acumulaciones de hierro libre se presentan tambien 
en otros suelos. 

Los Espodosoles rompen la tradici6n entonces. por cuanto 
no se basan en el horizonte albico y no dan tanta importancia 
al movimiento de hierro. Se da enfasts en cambio. a la pre-
sencia de material i1uvia1 amorfo. 

Los subordenes son: Acuod. Fer'J'od 0 Humod 0 Ortod. 

A1fisoJ.fl's: 

E1 concepto de e'stos.es el de un grupo de suelos que son 
generalmente hGmedar. tienen epiped6n Ocrico y horizonte argfl~ 
co con saturaciOn en bases medi~ a alta. aunque pueden perten~ 
cer al orden otros suelos que no tienen todas estas caracteri~ 
ticas. 

Generalmente tienen un periodo en que la evapotran~piraciOn 
es mayor que 1a precipitaciOn y uno o mas horizontes llegan al 
punto de marchitez. Son 1as condiciones apropiadas para e1 d~ 
sarro11o del horizonte arg11ico. La e1uviaci6n y 1a iluviac16n 
son mayores que la erosi6n.y,1a 1ixiviaci6n ha sido bastante -
activa como para extraer los carbonatos. pero no tas bases que 
saturan el suele. de maneTa que la proporci6n de 1i beraci6n de 
bases por la meteorjzaci6n o la adici6n de bases por el viento 
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o el a~a se ~cercan a la capacidad de la llxiviaci6n para ex
traer ~as bases. St no fuera ast la saturact6n en bases serla 
~y pequefta. 

Lo anterior sucede t11J11bten en.los mollisoles. p~ro estos 
tienen un epiped6n M6ntco. Otras caractertsticas dw estos sue 
lós se presentan tambien en otros 6rdenes pero van acaapaftaeia; 
de caracter!sticas que no sirven para el diagn6stico de los A.!. 
f·isoles. 

• 
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