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SAN LUCAS:
UNA ISLA CON SUELOS PARA SER PROTEGIDA

Carlomagno Salazar Calvo1

RESUMEN
San Lucas: una isla con suelos para ser protegida. En el año 2007 el INTA realizó un estudio 

semidetallado de suelos en la isla San Lucas, a solicitud del Área de Conservación Pacífico Central del 
Ministerio del Ambiente y Energía (ACOPAC-MINAE). El objetivo del estudio era “determinar la capacidad 
de uso de las tierras y la taxonomía de los suelos con el fin de realizar la declaratoria de Parque Nacional 
y así conservar los recursos naturales con que cuenta la isla”, es decir, si se comprobaba mediante la 
investigación, que éstos son suelos muy frágiles, en su mayoría clase VII y VIII, serviría de base para 
mostrar la necesidad de proteger este recurso natural, así como la biota que habita en la isla. El estudio 
permitió clasificar dos clases de suelos, el Lithic Haplustolls que representa el 87% de la superficie de la 
isla (401 ha); y el Typic Haplustolls, ocupa el 9% (41 ha). El área restante (20 ha, 4%), se denominó como 
“Tierras Misceláneas”, las cuales agrupan los humedales, arrecifes o conglomerados rocosos. Se encontró 
seis clases de capacidad de uso de las tierras: III, IV, V, VI, VII y VIII, éstas tres últimas representan el 64% 
del área en estudio. Para clasificar el uso actual de la isla San Lucas se utilizó el clasificador Corine Land 
Cover y se agruparon en seis usos actuales: 1. Bosque de mangle (5 ha), 2. Bosque plantado (1 ha), 3. Zona 
pantanosa (2 ha), 4. Bosque natural fragmentado (446 ha), 5. Playa (8 ha) e 6. Infraestructura (0,5 ha). El 
86% de los suelos de la isla tienen limitaciones de profundidad efectiva (420 ha), lo que aunado a la escasez 
de fuentes de agua limita cualquier actividad agrícola. Dado lo anterior y a la amplia diversidad biológica de 
la isla, y con base en los resultados de capacidad de uso de las tierras, más del 90% del área debe estar 
bajo protección de los recursos naturales, por lo que se recomienda realizar una “declaratoria de parque 
nacional” sobre este recurso. 
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INTRODUCCIÓN

La isla San Lucas se ubica dentro de las 
coordenadas planas en Lambert Norte, de Longitud 
435 000-439 000 y Latitud 212 000-216 000, de la 
hoja cartográfica Golfo (edición 3-IGN), escala 1:50 
000 (Figura 1). La isla mide 462 ha y pertenece al 
cantón central de la provincia de Puntarenas. La 
distancia entre el centro de Puntarenas a la isla San 
Lucas es de aproximadamente 8,3 km, en dirección 
suroeste, la cual se realiza vía marítima por ferry.

Hidrografía y drenaje

En la isla San Lucas no existen ríos permanentes 
importantes, es drenada principalmente por tres 
quebradas intermitentes, de buen caudal en época 
lluviosa. La quebrada Coyol desemboca en la antigua 
laguna de San Lucas, actualmente un manglar; la 
quebrada Hacienda Vieja y Control al sur de la isla, 
desembocan en la Playa Hacienda Vieja.

Existen variedad de cursos de agua intermitentes 
(yurros), algunos de los cuales se secan en el verano 
y dirigen sus aguas principalmente al sur y hacia 
el este de la isla, además cuenta con 10 pozos, 
utilizados en el pasado como abrevaderos de la 
ganadería que se explotaba antiguamente en la isla 
por parte de la administración del penal.
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Figura 1.  Ubicación del área de estudio. 
Puntarenas, Costa Rica. 2007.
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Fauna y flora

El estudio de Barrantes et al. (2006), mencionan 
que en la isla habitan cuatro especies de moluscos, 
17 especies de reptiles pertenecientes a 10 
familias y una especie de anfibios, 40 especies de 
aves, distribuidas en nueve especies migratorias 
y 31 residentes, además de nueve especies de 
mamíferos. En la isla también se detectaron dos 
familias de murciélagos. En cuanto a la riqueza de la 
flora, se encontraron 93 especies, pertenecientes a 
85 géneros y 44 familias (Barrantes et al. 2006).

Climatología

Para la descripción de las condiciones 
climatológicas del sitio, se utilizó información de 
15 años de datos provenientes de la estación 
Puntarenas, ubicada en el cantón Central (Latitud: 
9°,58’-Longitud: 84º,50’ (Figura 2). Con estos 
datos se determinó el clima edáfico predominante 
en esta zona.

Con base en los datos climatológicos de 
referencia, la zona de estudio tiene una precipitación 
(línea azul) que supera la evapotranspiración 
potencial (ETP-línea roja), de mediados de abril a 
mediados de octubre (seis meses), por el contrario la 
ETP supera a la precipitación de mediados de octubre 
a mediados de abril (seis meses); esto último permite 
calcular que en sitios bien drenados de suelos poco 
profundos el régimen de humedad del suelo es ústico. 
La precipitación total anual corresponde a 1578 mm, 
siendo el mes de setiembre el de mayor precipitación 
y enero el más seco. Por otro lado, la temperatura se 
mantiene casi constante (promedio anual de 27,1 ºC) 
durante todo el año (Figura 2). 

Según el mapa de zonas de vida levantado por 
Tosi (1969), basado en la clasificación mundial de 
Holdridge, esta isla se encuentra dentro de una zona 

de vida de Bosque Seco Tropical con transición a 
húmedo (bs-T►), el clima es subhúmedo seco y muy 
caliente, con un largo período seco.

Geología

La parte insular del cantón de Puntarenas 
corresponde geológicamente a los materiales de 
los períodos Cretácico, Terciario y Cuaternario, 
siendo las rocas sedimentarias del Terciario las 
que predominan en la misma. De los materiales 
del Terciario, San Lucas presenta capas delgadas 
de limolita, lutitas, color gris oscuro y pardo, duras, 
bien estratificadas y masas lenticulares de caliza 
arrecifal con capas intercaladas de areniscas y 
calcarenitas. Del período Cuaternario se localizan 
rocas de origen sedimentario de la época Holoceno, 
las cuales corresponden a depósitos fluviales, 
coluviales y costeros recientes, ubicados en la parte 
central de la isla. Según Bergoing (1998), la isla 
forma parte de un sector dominado esencialmente 
por la tectónica (sucesión de anticlinales, fallados y 
plegados en areniscas provenientes del Paleoceno 
con afloramientos vulcano-sedimentarios, plegados 
y fallados del Cretácico al Terciario Medio. Por su 
parte Denyer y Kussmaul (2000) ubican la isla dentro 
de la Formación Descartes, esta consiste de 1500 m 
de alternancias cíclicas de areniscas, conglomerados 
y brechas, de composición vulcano-clásticas y 
carbonatadas depositadas durante el Paleoceno 
Superior-Eoceno Superior/Oligoceno Inferior.

Geomorfología

A excepción de la Isla del Coco, que es de 
origen volcánico, todas las islas de Costa Rica se 
han formado como remanentes de un macizo rocoso 
que originalmente formaba parte de tierra firme y 
una vez que se erosionaron los alrededores, las islas 
destacan como puntos geográficos más altos (Denyer 
y Kussmaul 2000). De manera que las islas como 

Figura 2.  Climadiagrama de la Isla San Lucas. Puntarenas, Costa Rica. 2007.
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San Lucas, hace 20 000 años eran tan solo montes 
ligeramente más altos que la topografía circundante 
y una vez que el nivel del mar subió, quedaron como 
terrenos aislados (Denyer y Kussmaul 2000).  

La unidad geomorfológica de San Lucas es de 
origen estructural. Aunque la erosión ha influenciado 
el desarrollo de estas unidades, es la disposición 
de los estratos o los desplazamientos a lo largo 
de las fallas, lo que les ha dado la forma actual del 
terreno. La unidad estructural se manifiesta por 
un plegamiento sinclinal y buzante que presenta 
topografía suavemente ondulada y que desciende 
hacia el sur para luego salir a las partes meridionales 
de la isla (Figura 3).  Algunas fallas presentes en la 
isla vuelven discontinuo el plegamiento presente.  Los 
pliegues son dobladuras en las rocas y se distinguen 
mejor en rocas sedimentarias, cuando los estratos 
están doblados sin llegar a fracturarse.  Se dividen 
en sinclinal, cuando son cóncavos hacia arriba y 
anticlinal, cuando son cóncavos hacia abajo (Denyer 
y Kussmaul 2000).  La isla presenta dominancia de 
areniscas calcáreas, lutitas y calizas y su forma fue 
originada por movimientos tectónicos.

Es importante recordar que los factores 
formadores de suelos son cinco: el material parental, 
los organismos, el relieve, el clima y el tiempo, por 
eso es necesario conocer lo relativo a la geología, 
geomorfología, la temperatura, precipitación, 
evapotranspiración, la vegetación, la fauna, etc; para 
poder comprender la formación y génesis de los suelos 
y así poder estudiarlos y clasificarlos, para conocer 
sus características intrínsecas y su capacidad de uso, 
con respecto a la relación suelo-agua-planta, desde el 
punto de vista agrológico y agronómico.

Objetivo general 

Determinar la capacidad de uso de las tierras y la 
taxonomía de los suelos de la isla San Lucas, con el 
fin de obtener la declaratoria de Parque Nacional para 
proteger y conservar los recursos naturales existentes.

Figura 3.  

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una fotointerpretación de la isla con 
base en la cartografía disponible, para definir las 
unidades de mapeo y la definición de los sitios de 
muestreo.  Como material cartográfico básico, se 
utilizó la hoja Golfo, escala 1: 50 000 (IGN-Edición 
3, 1989); de las hojas cartográficas Terra, se utilizó 
la Chara, escala 1: 25 000, fotografías aéreas 
Pancromáticas (IGN-Escala 1: 40 000) y Fotos 
Terra, 1997, escala 1: 40 000. El método empleado 
para realizar las observaciones de caracterización 
de suelos en el campo fue el de mapeo libre, con 
observaciones simples, para lo cual se utilizó el 
barreno tipo holandés Edelman, y observaciones 
detalladas en micro-calicatas y calicatas (Figura 4).  

Formación sinclinal en la isla San 
Lucas. Puntarenas, Costa Rica. 2007.

Figura 4.  Ubicación de los puntos de cateos 
(observaciones simples con barreno 
Edelman) en color verde y con las 
observaciones detalladas (calicatas 
y micro-calicatas) en color rojo. 
Puntarenas, Costa Rica. 2007.
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Sistema de Coordenadas Proyección 
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Esferoide Clarke
Fundamental de Ocotepeque

Escala de publicación 1:25.000

Elaborado por:
Ing. Carlomagno Salazar C.

El estudio correspondió al nivel de 3er orden 
(3/10 observaciones km-2, semidetallado), para lo 
cual se obtuvo una densidad promedio de 0,21 
observaciones ha-1, el mapa de suelos y capacidad 
de uso de las tierras corresponde a una escala de 
publicación de 1:25 000.
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Los suelos se clasificaron considerando los 
factores edafogenéticos que participaron en 
su formación y con base en la taxonomía del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
a nivel de Órdenes, Subórdenes, Grandes Grupos y 
Subgrupos (USDA 2010).  Las unidades de mapeo 
detectadas presentan características similares 
de uso y manejo de los suelos. Se utilizó como 
unidad de mapeo la consociación. Las tierras se 
clasificaron con base a la metodología oficial para la 
determinación de la capacidad de uso de las tierras 
en Costa Rica, Decreto Ejecutivo N° 23214 MAG-
MIRENEM, publicada en la Gaceta 107 del 6 de junio 
de 1994, y para el mapeo del uso actual y cobertura 
de las tierras se utilizó la metodología Corine Land 
Cover, versión Colombia.  Lo anterior porque Costa 
Rica no posee una metodología oficial para tal fin 
y porque actualmente se está trabajando con el 
liderazgo del INTA en adaptar el sistema colombiano 
a nuestras necesidades.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la investigación se describieron las 
características morfológicas de los diferentes 
horizontes genéticos y se muestrearon los mismos 
para su debida clasificación taxonómica.  En total 
se analizaron cinco perfiles modales en toda la isla, 
cuyos resultados se exponen a continuación.

En cuanto a las características determinadas en 
el laboratorio, se realizó un resumen de los valores 
mínimos y máximos de pH, para los diferentes 
pedones y horizontes descritos.  El pH determinado 
en los perfiles modales se ubicó en una escala de 
moderado a óptimo en todos los suelos de la isla, a 
excepción del perfil modal 3 en donde está de bajo 
a moderado (Cuadro 1 y 2). En resumen y a nivel 
general, los suelos de la isla no presentan problemas 
de acidez, ya que cuando el pH es menor de 5,5 el 
aluminio se vuelve soluble y es capaz de causar 
toxicidad a las plantas dañando directamente su 
sistema radical (Bertsch 1987).

Igualmente, se concluye que el nivel de carbono 
orgánico está en un rango de medio a bajo en todos 
los suelos que caracterizan a la isla San Lucas, si 
se multiplican los datos de carbono orgánico por un 
factor de conversión (1,724), igualmente se puede ver 
que los valores de materia orgánica son de medios a 
bajos; lo cual puede ser por una explotación intensiva 
de cultivos en el pasado, aunado a malas prácticas 

de conservación y manejo de suelos como lo son 
las quemas, escasez de cobertura boscosa, clima 
caliente en la isla, entre otras causas (Cuadros 1 y 2).  
Sin embargo, actualmente la isla se encuentra en un 
proceso de regeneración forestal natural y a mediano 
y largo plazo pueden aumentar los contenidos de la 
fracción orgánica del suelo.

La materia orgánica es importante en los 
suelos porque participa en el color de los mismos e 
indirectamente favorece o dificulta la absorción de la 
energía solar en los suelos, los colores claros reflejan 
la mayoría de rayos solares y tienen un efecto albedo 
alto (50%), siendo suelos más fríos.  La materia 
orgánica favorece la formación de agregados y por 
ende mejora la estructura del suelo.  Además de 
contribuir a una mayor retención de la humedad del 
suelo, favorece la porosidad y aireación del mismo, 
incrementa la infiltración del agua dentro del perfil, 
mejora la capacidad de intercambio catiónico, así 
como la capacidad buffer, evitando cambios bruscos 
del pH y adsorbiendo sustancias tóxicas provenientes 
de herbicidas u otros plaguicidas (Fassbender 1993).

La fertilidad potencial de un suelo se refiere a 
la cantidad total de cationes de mayor importancia 
para el crecimiento de las plantas que se encuentran 
en equilibrio dinámico entre la inmovilización y la 
disponibilidad.  Se mide mediante la capacidad de 
intercambio catiónico, el porcentaje de saturación de 
bases, la suma de bases y los cationes individuales, 
extraídos en acetato de amonio. Los valores 
registrados para cada uno de estos factores muestran 
una fertilidad potencial que clasifica como alta a 
través de todos los perfiles y en todos los suelos de 
la isla San Lucas, lo cual se debe principalmente a la 
génesis de los suelos, es decir, al material parental 
sedimentario que predomina en estos suelos 
(Cuadros 1 y 2).  Así, el calcio se encuentra alto en 
todos los horizontes genéticos y pedones estudiados, 
el magnesio es óptimo y el potasio se encuentra de 
óptimo a alto, además la capacidad de intercambio 
catiónico es alta en todos los perfiles modales, así 
como la suma de bases y el porcentaje de saturación 
de las mismas.

La textura se refiere a la proporción relativa 
de partículas de suelos minerales menores a dos 
milímetros, arena, limo y arcilla.  El comportamiento 
de un suelo será la respuesta a la interacción de las 
distintas fracciones y con la materia orgánica (Porta 
et al. 2003).  
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5,67,5Hp
%3187,110,264,1%.O.C
%5157,1392,6319,62*aC
%5140,765,870,6*gM
%1907,075,112,0*K

Suma de bases* 35,52 43,25 39,49 11%
%392,5622,8673,36*CIC

% Saturación de bases 52,07 67,49 60,57 12%

7,61,6Hp
%6233,138,101,1%.O.C

%480,9378,0454,73*aC
%1315,549,635,3*gM
%7637,052,192,0*K

Suma de bases* 44,62 46,25 45,32 2%
%338,2605,5632,16*CIC

% Saturación de bases 68,12 75,53 72,20 4%

Cuadro 1.  

Cuadro 2.  

CIC+bases extraídas con Acetato de Amonio (*cmol (+) kg-1), pH en agua,Carbono Orgánico 
método de Walkley y Black (1938),  Coeficiente de variación en %.

CIC+bases extraídas con Acetato de Amonio (*cmol (+) kg-1), pH en agua, Carbono 
Orgánico método de Walkley y Black (1938).

Resumen de características químicas del perfil 1 y 5, 
clasificados como Typic Haplustolls. Puntarenas, Costa 
Rica. 2007.

Resumen de características químicas del perfil 2, 3 y 4, 
clasificados como Lithic Haplustolls. Puntarenas, Costa 
Rica. 2007.

41,4953,0632,75

0,90

64,93

38,09

1,35

6,20

48,59

75,24

0,69

C.V.
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En todos los perfiles modales dominan las texturas 
medianas a moderadamente finas.  La ligera adherencia 
y plasticidad, así como la moderada adherencia y 
moderada plasticidad estaría relacionada con la baja 
presencia de arcilla en todos los horizontes, ya que en 
todos los casos es <40% (Cuadro 3).

La textura tiene influencia en muchas 
características físicas y químicas de los suelos 
determinantes para la productividad y aptitud de uso; 
por ejemplo en la retención del agua del suelo, en la 
capacidad de intercambio de nutrientes, en el espacio 
aéreo, porosidad total, movimiento y almacenaje de 
agua, consistencia y facilidad de labranza, entre otras 
(Cabalceta 2009).  Los cambios que eventualmente 
pueden ocurrir no son tanto por las transformaciones 
“in situ”, sino por pérdidas de la capa superficial 
resultado de la erosión, del manejo antropogénico o 
el depósito de materiales superficiales (Mejía 1983). 

Se puede resumir que las clases texturales 
coinciden entre medianas a moderadamente finas 
y que el contenido de arcilla es bajo en todos los 
horizontes y pedones estudiados (Cuadro 3).  Por 
otro lado, el incremento de arcilla a través del perfil 
tiende a aumentar con respecto a la profundidad.

La conductividad hidráulica es la habilidad del suelo 
saturado de permitir el paso del agua verticalmente 
hacia sustratos inferiores (Forsythe 1985). La 
conductividad hidráulica depende de la cantidad, 

distribución, geometría de los poros, de la mineralogía 
del suelo, contenido de humedad y compactación o 
consolidación.  La capa del pedón que posea la menor 
conductividad hidráulica es el parámetro que determina 
la misma en todo el suelo (Mejía 1983) (Cuadro 3).  Así 
el pedón 5 es el que presenta la menor conductividad 
hidráulica, que clasifica como muy lenta, lo cual limita el 
drenaje, la infiltración del agua en el perfil del suelo, el 
agua almacenada, así como la erosión, haciendo más 
frágil al suelo hacia el potencial de degradación del 
mismo (índice de erodabilidad).  Dicha conductividad 
hidráulica puede estar limitada por capas compactadas, 
producto de anteriores actividades agropecuarias en 
la isla o por estratos rocosos infrayacentes (subsuelo 
o subyacente) que son muy característicos en los 
suelos de la isla, los cuales a diferencia del pedón 1 
(suelo muy profundo), son suelos superficiales o poco 
profundos con contactos líticos o paralíticos a una 
profundidad máxima de 58 cm.

Con los datos de suelos se construyó un mapa 
con la categoría de Subgrupo (Figura 5) y otro de 
fases por pendiente (Figura 6), de manera que se 
estableció una única unidad cartográfica a nivel de 
Consociación, a la cual se denominó “Consociación 
San Lucas”. La isla San Lucas presenta un solo 
Orden de suelos: Mollisoles (olls), con solamente un 
Sub-Orden de suelos: Ustolls.  Tiene solamente un 
Gran Grupo: Haplustolls y se determinaron dos Sub-
Grupos: Lithic Haplustolls con un área de 400,76 ha 
y cinco fases por pendiente: ligeramente ondulada, 

Cuadro 3.  Resumen de las características físicas de todos los perfiles. Puntarenas, Costa Rica. 2007. 

*Densidad de partículas y densidad aparente en g/cm3, conductividad hidráulica cm/h.
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moderadamente ondulada, ondulada, fuertemente 
ondulada y escarpada; el Typic Haplustolls con un 
área de 41,56 ha y cinco fases por pendiente: plana, 
ligeramente ondulada, moderadamente ondulada, 
ondulada y fuertemente ondulada.  Por su parte 
19,68 ha no se pudieron clasificar y se consignaron 
como “Tierras Misceláneas”, para un total de 462 ha 
estudiadas (Figura 5).   

El relieve predominante en la isla San Lucas 
es el ondulado, seguido por un relieve entre 
fuertemente ondulado a escarpado que constituye 
aproximadamente un tercio del total del área de 
la isla.  Por su parte el relieve entre ligeramente 
ondulado a moderadamente ondulado representa 
una cuarta parte del área total de la isla y el relieve 
plano tan solo corresponde a poco más de un 1% del 
total del área en estudio.

Figura 5.  Clasificación taxonómica de suelos de 
la isla San Lucas a nivel de Subgrupo.  
Puntarenas, Costa Rica. 2007.

Figura 6.  Mapa de suelos de la isla San Lucas en 
fases por pendiente. Puntarenas, Costa 
Rica. 2007.

Capacidad de uso de las tierras

De acuerdo con la Metodología para la 
Determinación de la capacidad de uso de las tierras 
de Costa Rica (decreto ejecutivo N°23214-MAG-
MIRENEM,1995), y al evaluar los parámetros de 
pendiente, erosión sufrida, profundidad efectiva, 
texturas, pedregosidad, fertilidad, salinidad, toxicidad 
de cobre, drenaje, riesgo de inundación, zonas de 
vida, meses secos, neblina y ocurrencia de vientos, 
se definieron seis clases de capacidad de uso y se 
delimitaron 50 unidades de manejo diferenciadas 
por pendiente, erosión sufrida, profundidad efectiva, 
texturas, grado de pedregosidad y drenaje (Figura 7).  
Así, se encontraron 13 unidades de manejo de clase 
III, seis de clase IV, 13 de clase V, cuatro de clase VI, 
dos de clase VII y 12 de clase VIII (Figura 7).

Sistema de Coordenadas  
Proyección Lambert Norte
Esferoide Clarke
Fundamental de Ocotepeque

Escala de publicación 1:25.000

Mapa de Suelos
Isla San Lucas - Puntarenas - Costa Rica

Ubicación

LEYENDA
Suelos

Lithic Haplustolls
Typic Haplustolls
Tierras Misceláneas

Suelos Área/ha %

Lithic Haplustolls 400,76 86,74

Typic Haplustolls 41,56 9,00

Tierras Misceláneas 19,68 4,26

Total 462,00 100,00

Mapa de Suelos de la Isla San Lucas 
en fases por pendiente

LEYENDA
Fases por Pendiente

Leyenda Fases ha %
LHLO Lithic Haplustolls Ligeramente Ondulado 58,24 12,61
LHMO Lithic Haplustolls Moderadamente Ondulado 43,51 9,42
LHO Lithic Haplustolls Ondulado 174,31 37,73
LHFO Lithic Haplustolls Fuertemente Ondulado 92,28 19,97
LHE Lithic Haplustolls Escarpado 33,21 7,19
THP Typic Haplustolls Plano 1,18 0,26
THLO Typic Haplustolls Ligeramente Ondulado 8,70 1,88
THMO Typic Haplustolls Moderadamente Ondulado 7,15 1,55
THO Typic Haplustolls Ondulado 4,30 0,93
THFO Typic Haplustolls Fuertemente Ondulado 18,47 4,00
TM Tierras Misceláneas 20,66 4,47
Total 462,00 100,00

Sistema de Coordenadas  
Proyección Lambert Norte

Esferoide Clarke
Fundamental de Ocotepeque

LHE THLO

LHFO THMO
LHLO

THO

THFO TM

LHMO

LHO THP
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Uso Actual

Para determinar la cobertura y el uso de la tierra 
se utilizó el clasificador Corine Land Cover con los 
códigos colombianos (Cuadro 4).    

La cobertura de la tierra que abunda en la isla es el 
bosque natural fragmentado, que contiene pequeñas 
áreas de pasturas naturales, las cuales sirven de 
alimento a los venados, pero que actualmente está en 
sucesión ecológica, rumbo a convertirse en cobertura 
boscosa (bosque secundario) (Figuras 8 y 9) 

Cuadro 4.  Uso actual y cobertura de las tierras

Figura 8.  Cobertura y uso actual de las tierras de la isla 
San Lucas. Puntarenas, Costa Rica. 2007.

Figura 7.  Capacidad de uso de las tierras de la isla San Lucas. Puntarenas, Costa Rica. 2007.

Mapa de Capacidad de Uso de las Tierras
Isla San Lucas-Puntarenas-Costa Rica

Sistema de Coordenadas  
Proyección Lambert Norte

Esferoide Clarke
Fundamental de Ocotepeque

Sistema de Coordenadas  
Proyección Lambert Norte

Elipsoide Clarke
Fundamental de Ocotepeque

Escala de publicación 
1:25.000

Clase Área/ha %

TM 34,55 7,48

III 43,23 9,36

IV 23,60 5,11

V 66,39 14,37

VI 54,69 11,84

VII 28,99 6,28

VIII 210,56 45,58

Total 462,00 100,00

Uso Actual Código Área/ha %
Playa 331 8,04 1,74
Zona pantanosa 411 1,63 0,35
Bosque de mangle 314 4,85 1,05
Bosque plantado 315 1,00 0,22
Infraestructura 113 0,53 0,11
Bosque nat. fragmentado 312 445,95 96,53
Total 462,00 100,00

Leyenda
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cultivos anuales o pasto.  Además de lo anterior, 
está el hecho de que la isla no posee ríos, solamente 
quebradas en forma intermitente y pozos; por lo cual 
el recurso agua es escaso, y aunado a 5 o 6 meses 
de sequía (meses secos), el agua se convierte en 
una gran limitante para la producción sostenida y 
comercial de alimentos.  Así mismo, alrededor de un 
70% de la isla es de relieve ondulado a escarpado, 
lo que dificulta escoger áreas para la mecanización 
de la agricultura, sin causar degradación del recurso 
suelo.  Casi el 60% de la isla es de clase VII, VIII 
o está en tierras misceláneas, por lo tanto, más de 
la mitad de la isla no tiene vocación agropecuaria, 
sino de protección a los recursos naturales.  La isla 
San Lucas tiene una amplia diversidad biológica y 
una gran belleza escénica, con 8 ha de playas y 
grandes áreas de bosque, humedales y manglares 
que se deben conservar y explotar en proyectos 
ecoturísticos que no contaminen el medio ambiente.  
Sin embargo, carece de obras de infraestructura 
para atención del público, en los servicios básicos, 
caminos y de rescate al patrimonio nacional.

Figura 9.  Uso actual de las tierras en la isla San Lucas, 1: bosque de mangle, 2: bosque natural 
fragmentado, 3: bosque plantado, 4: zona pantanosa, 5: zona de playa, 6: infraestructura.  
Puntarenas, Costa Rica. 2007.

Conforme a los datos físicos y químicos 
reportados por el laboratorio de suelos del INTA y a la 
descripción morfológica de los perfiles modales, los 
suelos de la isla San Lucas clasifican dentro de los 
mejores suelos del mundo, los Mollisoles, los cuales 
son bastante escasos en el país.  Sin embargo, 
más del 86% de esos suelos tienen limitaciones de 
profundidad efectiva, en donde aparecen contactos 
líticos y paralíticos dentro de los primeros 50 cm 
de profundidad (420 ha), lo cual limita cualquier 
actividad agrícola, principalmente de cultivos 
anuales, semi-permanentes o permanentes, o de 
proyectos de reforestación antropogénica.  Dado 
lo anterior y a la amplia diversidad biológica de la 
isla, y con base en los resultados de capacidad de 
uso de las tierras, más del 90% del área debe estar 
bajo protección de los recursos naturales: fauna, 
flora, suelo y agua dulce, por lo que se recomienda 
realizar una “declaratoria de parque nacional” sobre 
este recurso. Un 9% de los suelos son muy fértiles 
y profundos en relieves que van desde casi-planos 
hasta fuertemente ondulados, es decir, que tan solo 
un 4% del área de la isla (18 ha) tiene vocación para 
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