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RESUMEN 

Se ha elaborado un mapa de suelos a escala 1 :50.000 empleando para la 
denominación de las unidades cartográficas la clave FAO-UNESCO. En total 
se han delimitado nueve unidades básicas de suelos y la unidad miscelánea de 
fosas y escombreras de minas. Se han separado las fases de pendiente, lítica y 
freática y las clases texturales, de rocosidad y de pedregosidad. Las fases y cla
ses se han modificado respecto a lo que indica el Manual de Levantamiento de 
Suelos (9) y la Guía para la Descripción de Perfiles de la FAO (10) y adaptado 
a la problemática concreta del área de estudio. Finalmente se incluyen algunas 
consideraciones sobre la relación entre la distribución de los suelos y los facto
res formadores. 

SUMARY 

It has been elaborated a soil map at scale 1 :50.000. The soils have been 
classified in the FAO-UNESCO classification. There are nine soil units and mines 
and refuse dumps as miscellaneus units of land. The slope, litic and freatic pha
ses have been drawed, the textural, rockiness ans stonines classes have been 
pointed out in every soil units. The phases and classes have been modified in 
order to the studied area. Finally the study include sorne considerations about 
the relationship between the soil distribution and the soil formation factors. 
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1. INTRODUCCION. FACTORES FORMADORES. 

El presente trabajo tiene un doble objeto; por un lado mostrar la distribu
ción geográfica de los suelos a través de la realización de un mapa básico que 
permita conocer las aptitudes de la región ante una posible ordenación del te
rritorio, por otro lado se entronca en una serie de estudios, centrados en dicha 
área, cuyo fin en el conocimiento global de los problemas edáficos de una 
montafía caliza Mediterránea como es la Sierra de Gádor. La localización del 
área se refleja en la figura 1. 

Fi.g. 1.- Localización geográfica de la zona dt:! estudio 

Los factores formadores de los suelos han sido estudiados con detalle por 
Oyonarte y Delgado (1) y en el presente trabajo realizaremos una breve resefía 
de los mismos. El área de estudio se encuadra geológicamente en el denomina
do "Complejo alpujarride" (Zona Bética) y más concretamente en el Manto 
de Lújar (2). El Manto está constituido por tres formaciones importantes: 1.
filitas y cuarcitas en la base, poco representadas al pie de la sierra; 2.- calizas y 
dolomías que ocupan casi la totalidad del área, con distintas variedades desde 
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margocalizas a dolomías grises compactas; 3.- formaciones cuaternarias de 
pequefía extensión y muy heterogéneas en cuanto a composición y granulome
tría. 

El relieve responde fundamentalmente a una génesis estructural aunque 
con evidencias de modelado cárstico, sobre todo en las zonas altas de la sierra. 
La altitud del área oscila entre los 400 y los 2.124 m. del vértice "Colorados". 
Dominan las pendientes de la clase E, seguida de la F que se concentra en las 
laderas Sur y Sureste. Las pendientes de las clases A, B y  C ocupan áreas poco 
extensas y diseminadas (Figura 2). En resumen, tres son las formas de paisaje 
más representativas: las partes altas de mo·delado mixto, cárstico y estructu
ral, caracterizado por colinas con pendiente de las clases D y E Y valles exten
sos de fondo plano. Las vertientes N y NW, de relieve estructural, están for
madas por "rampas" con pendientes de la clase E y escarpes rocosos (clase F), 
las partes bajas son de relieve complejo y fuertemente erosionado. Por último 
las vertientes S y SE con "rampas" de pendiente F y escarpes casi verticales. 

En cuanto a la vegetación, el territorio pertenece al Sector Alpujarro
Gadorense y se pueden identificar todos los pisos bioclimáticos establecidos 
por Rivas Martínez (3), excepto el Crioromediterráneo. Desde el punto de vis
ta edáfico podemos separar dos grandes formaciones vegetales: una de mato
rral donde aparecen las especies típicas de las etapas de degradación de las dis
tintas series de vegetación, y otra de pinares de repoblación. 

El clima está claramente zonado con la altitud, tanto en lo que se refiere a 
temperatura como a la pluviometría. En la clasificación agroclimática de Pa
padakis (4) se diferencian de forma neta cuatro grandes zonas: hasta los 500 
m. con clima Mediterráneo subtropical, de 500 a 1.250 m. Mediterráneo marí
timo, de 1.250 a 1.420 m. Mediterráneo templado y por encima de los 1.240 
m. Mediterráneo templado-fresco. El edafoclima, según la Soil Taxonomy 
(5), se caracteriza por Ull régimen de humedad Xérico y un régimen de tempe-
ratura Térmico hasta los 1.000 m. y Mésico a partir de esta cota. 

II. METODO DE ELÁBORACION DEL MAPA DE SUELOS Y 
LEYENDA 

En primer lugar se realizó un estudio de fotointerpretación con especial 
atención en ciertos aspectos de los factores formadores. El análisis de estos 
elementos permitió la delineación de un mapa tentativo, para su comproba
ción se planificaron una serie de itinerarios de campo uniformemente reparti
dos y que cortasen el máximo número de límites fotointerpretativos. A lo lar
go de estos itinerarios se realizaron un total de 83 sondeos exploratorios de ca
rácter intencional. El siguiente paso consistió en la descripción y muestreo de 
10 perfiles representativos de los suelos del área cuyo estudio es el objeto de 
otros trabajos (6) y (7). 

El mapa de suelos se elaboró definitivamente con el boceto de cartografía 
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realizado en el campo, los mapas de factores formadores y un último refinado 
por fotointerpretación. En esta fase también fue confeccionada la leyenda y la 
explicación de la misma. 

La clasificación empleada en la leyenda para dar nombre a las distintas 
unidades taxonómicas ha sido la clave FAO-UNESCO (8). 

Para la definición de las unidades cartográficas se han empleado los con
ceptos de fase y de clase que establecen la clave de FAO - UNESCO (8) y la 
Soil Taxonomy (5). Los caracteres de la zona de estudio (montafiosa y con al
to porcentaje de afloramientos rocosos) impide la aplicación de estos concep
tos' de forma estricta ya que están orientados para la cartografía de grandes 
áreas o zonas de aprovechamiento agrícola intenso. Por estas razones en el 
presente estudio se han modificado algunos de los criterios para su mejor 
adaptación a la problemática concreta de la zona. 

Las fases que se emplean son: 

1.- Fase de pendiente: Los términos y márgenes de pendiente empleados 
son los definidos por el Manual de Levantamiento de Suelo (9) y la Guía para 
la Descripción de Perfiles (10). Estos son: 

A pendiente entre 0- 2070 
B pendiente entre 2- 6% 
e pendiente entre 6-12% 
D pendiente entre 12-25% 
E pendiente entre 25-55% 
F pendiente entre más del 55% 

2.- Fase lftica: Se emplea cuando la roca coherente y dura se presenta den
tro de una profundidad de 50 cm. a partir de la superficie. 

3.- Fase pedregosa: Debido a las características, tanto físicas como de uti
lización de la zona, la presencia de fragmentos gruesos en el suelo se emplea a 
nivel de clase. 

En cuanto a la presencla de afloramientos rocosos su descripción se hará 
por las clases establecidas en el Soil Survey Manual (9). 

Ambas clases se incluyen en la descripción de la unidad como un carácter 
más. 

4.- Fasefreática: Indica suelos que tienen una capa freática entre 3 y 5 m. 
a partir de la superficie. En el presente trabajo se ha aplicado a la totalidad de 
una unidad básica por lo que no supone criterio de separación. 

La única clase definida por la FAO que hemos utilizado es la clase de tex

tura, las divisiones son: 

1.- Textura gruesa 
2.- Textura media 
3.- Textura fina. 
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Por último sólo queda indicar que los resultados se presentan a escala 
1 :50.000 (fig. 3). Esta escala es la recomendada por la bibliografía, (9) y (11), 
para estudios de este tipo y ha sido ampliamente utilizada en investigaciones 
puramente edáficas, (12) (13) ( 14) ( 15) Y ( 16), Y de utilidad (17) y ( 18). 

1lI. DESCRIPCION DE LAS UNIDADES CARTOGRAFICAS 
DE SUELOS. 

Las unidades cartográficas que componen el mapa (fig. 3) Y sus principa
les caracteríticas se reflejan en la Tabla 1. En cada unidad se indica el suelo do
minante con la nomenclatura empleada por Oyonarte et al. (6) Y (7). También 
se ha calculado el área que ocupa cada unidad y el porcentaje respecto a la to
talidad de la superficie (Tabla 11). La Tabla 111 resume las principales caracte
rísticas de estos suelos. 

En total se han separado 11 unidades básicas de suelos y la unidad misce
lánea de "fosas" y "escombreras" de minas. 

Algunas de las fases de pendiente se han separado en el mapa de suelos y 
se han descrito en la Tabla 1 como unidades básicas de suelo debido a que la 
distinta pendiente va asociada a un tipo de roca y a un modelado diferente y 
por ende a suelos distintos, aunque dentro de la clasificación empleada corres
ponda a la misma clase. 

El separar todas las fases de pendiente complicaba la delineación y com
prensión del mapa básico de suelos y se incluye en este trabajo el mapa de pen
dientes (fig. 2). 

La Unidad 1 de Litosoles es la de mayor extensión y se localiza en toda el 
área de estudio hasta los 2.000 m. de altitud, aunque se concentra en las ver
tientes S y SE. Corresponde a zonas con roca calizo-dolomítica compacta con 
una fuerte erosión, predominan los afloramientos rocosos que ocupan entre el 
ro y 80 OJo de la superficie. Puntualmente la roca desnuda ocupa el total de la 
superficie de la unidad. El suelo aparece en forma de bolsas y rellenando grie
tas; destacan en el mismo los elevados contenidos de grava, carbonato cálcico 
y materia orgánica. 

Le sigue en abundancia la Unidad II de Regosoles calcáreos en tres fases 
de pendiente: D-E, D y F. La Unidad 11 en fase de pendiente D-E constituye 
un cinturón discontinuo en las partes bajas de la sierra, su mayor extensión se 
encuentra en la vertiente Norte donde alcanza los 1.400 m. de altitud. La ero
sión hídrica laminar, en surcos y cárcavas es un proceso muy intenso dada la 
poca permeabilidad de las filitas lo que hace que los suelos se restrinjan a un 
horizonte A de poco espesor que descansa directamente sobre la roca. La fase 
de pendiente compleja responde a la existencia de dos superficies netas, la pri
mitiva de la clase D y las laderas de las cárcavas de clase E, inseparables a la 
escala de trabajo. De forma puntual, y bajo una vegetación específica, se han 
descrito Phaeozems háplicos en la vertiente Norte. 



TABLA 1.- P�i�!cipale6 car�cterísticas de la s unidades cartogr'ficas 

FASES 

UNIDAD Pendo Lítica Freat. 

D, E Y F 

rr .. - Re e - E 

11 o 

/ , F 

!II.- Rc/Bk o y E 

V.- E F 

1I 

.- E/H1 o y E 

'1.- Bk B Y C 

11 o y E 

II.- Bg/Gc f 

II1.-Lc/Lk B 

1/ B 

Oyonart e  et a l .  1986 (a) 

* Oyonar t e  et al 1986 (b) 

CLASES 

Teaxtural Pedr. Roe. 

Media 2 4 

Media a fina 1-2 0-1 

Media 3-4 2 

Media 4- 5 Vb l e  

M=dia a fina 3-4 0-1 

Gruesa a rredia 4-5 1-2 

Media 3-4 3-4 

Fina 4 1-4 

Media 1 -2 O 

Media 1-2 O 

Fina O O 

Fina 0-1 O 

Fina 4 4 

MATERIAL ORIGINAL 

Antigua Ilterra rossa'l reedifizada 
con ap::>rtes de cantes calizos. 

Fili ta blanda CCI1 ¡¡rBdacién desde 
paquetes sin estrucrura de roca hasta 
zrnas de esquistos. 

Calizas que se esci.nc:Je!1 e1 láninas 
paralelas a la s.,¡perficie de estra
tificaciá1. 

Desde margo-caliza a "cal iza 
hojosa" compacta. 

Igual a rl/F 

Derrubios de cantos calizo dolO'lÚ
ticos sareticbs a rejuvenecimiento 
ccntinuo. 

Igual a lI/O 

IX>lanías de rolar gris I rrargo-ca 
lizas y calizas "hojcsas" fracU; 
radas.Suelo r elicto. 

Coluvio foIlT'BCb por Lna rresa arci
l losa y gran cantidad de cantos ITL\Y 
fi.n:Js I calcáreos. 

Coluvio de cantos calizo-dolO'lÚtiOO6 
y algo de naterial' fino. 

RELIEVE 

laderas ligerarre-rte conveX¡3S 
de génesis estructural. 

Laderas a:::nvexas con una géne
sis estnJctllral que evoluc.lcna 
a fomas erosivas(bad-lands). 

(l¡¡tJre de lara y col lados, 

Laderas con p e ndiente 
u n i f or me. 

Igual a n/? 

Escarpes de f alla. 

Laderas ceo una pendiente del 
35 %. Colinado, 

Laderas CO'lvexas de loogi. tud -
lredia. Pendiente típica del 40 
y 22 % .  

Vag.adas de foma alargada. 

Laderas ligerarrente ccn vexas 
de pendiente acusade(piedem:n 
te). 

-

Acúnulo de naterial arcilloso. CUenca endorreica rodeada de -
laderas de pendiente suave, 

Derrubio rrezcla de nateriales fioos Uan::>s entre colinas . 
E l evado ceotenido en fragrentos � 
seroso 

VEGETACION 

Matorral fonrac::kJ p::lr asociacimes de 
diversas especies según la altura. 

Matorral xérico de baja cobertura,Al
gunos pinos de repobl�ién . 

Matorral alrroMadillado de alta rrontaña 
y esparto.Cobertura entre :D-4O %. 

P inar poco espeso y mator r a l  x é 
r i co d e  sotobosque . 

E sp e so pinar q u e  no per mit e la i m  
p l antación d e  u n  mator r a l .  

Matorral Y algunas zar as  d e  en cinar degre 
dedo.Algunos pinos . 

-

Matorral alrroMadilla do  CO'l buena ooberU.>-
ra. 

Matorral espeso de especies caro Eripro
cea mtll)"llis y Festuca soc:riosa. Algunos 
pinos. 

Por lo general han estado cultivada, en la 
actualidad está oa,¡pada por un ralo nato -
rral . 

Matorral bien desarrollado de buena oobel"
rura.Es freaJente la aparicién de pinos . 

Pequeñas hierbas de porte cespi toso que a
pJrta escasa prtección. 

Cultivos de alrrendros Y trigo. 

Calizas CCJTPBCtes CO'l abundantes - Asociado a la lhidad VII, se Matorral ITL\Y degradado caro crnsecuencia 
grietas y brechas calizo-dolO'lÚ ticas. encuentra al pie de las laderas de l as  tareas de repoblaciéa. Pinos de -

de la cuenca, escaso porte. 

EROSION 

Hídrica laminar rroderada, 
excesivo pastoreo. 

Intensa de origen lúdrico l a
minar I en surcos y cárcavas. 

Eó lica s e vera 

Hídrica ITL\Y intensa lanina!', 
surcos y cárcavas. 

Erosión rodrica lani.nar. 

Hí drica lanina!' rroderada 

No se observa 

No se observa o ITL\Y ligera 
laminar hídrica. 

Eólica e hídrica laninar rro 
derada. 

-

Hídrica laminar Y en surcos . 

No se ob ser va 

No se obser va 

11 

Sue l o  dominante 

G-IO** 

G-7* 

G-l* 

G-9* 

G-9* 

G-4 ** 

G-::>** 

G- 5** 
G-6** 

G-3* 

G-8* 

Bg/Gc 

Lc/Lk 

/1 

Otros sue l os de la Unid 

- Rendzina 
- Luvisol crómico 

- Cambisol cálcico 
Phaeozems calcáreos 

- Cambisol g l eico 

- Li tosol 
- Luvisol crómico 

- Phaeozems calcáreo 
- Cambisol cálcico 

- Li t osol 
- Cambisol cálcico 

- Regosol calcár eo 
- Li tosol 

Luvisol crómico 

Luvisol crómico 
- cambisol g l eico 

- Regosol calcá r eo 
- Rendzina 
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TABLA II 

Area ocupada por las unidades cartográficas 

OJo superficie 
UNIDAD F ASE AREA (Km2) total 

C,D,E,F 30.2 29.1 
Rc D,E 10.4 10.0 
Rc D-l 4.6 4.4 
Rc F 8.4 8.1 
Bk,Rc D,E 14.8 14.2 
Bk B,C,D,E 8.6 8.3 
E F 6.1 5.9 
Hl,E D,E-l 9.5 9.1 
E E - l  7.0 6.7 
Bx,Oc A-f 0.27 0.26 
Lc C-l 1.1 1.1 
Unidades misceláneas 2.9 2.8 

La Unidad 11 en fase de pendiente D representa a las cumbres de las coli
nas que conforman el paisaje de las partes altas de la sierra. Son áreas someti
das a una intensa erosión eólica, lo que causa la pérdida de los materiales más 
finos. De forma puntual en la unidad aparecen dolinas de pequeño tamaño 
(unos 10 m. de diámetro) rellenas de material arcilloso de color pardo amari
llento. 

Finalmente, la Unidad 11 en fase de pendiente F se encuentra diseminada 
entre los 600 y los 1.500 m. de cota, concentrándose en el sector Sur del área. 
El relieve muy escarpado y la poca competencia de la roca condicionan una in
tensa denudación, abundan los florarnientos de roca y el suelo es de poco es
pesor y desarrollo. 

Sobre roca similar a la anterior fase pero con una menor pendiente (clase 
D y E) se desarrolla la Unidad 111 de Regosoles Calcáreos asociados a Cambi
soles cálcicos, que está muy bien representada en la vertiente Norte entre los 
600 y los 1.400 m. Su menor pendiente permite un mayor desarrollo y mayor 
espesor del "solum", lo que posibilita la existencia de horizontes B de altera
ción. Esta unidad es la que se ha empleado mayoritariamente en la repobla
ción forestal. 

Muy esparcida por todo el área de estudio se encuentra la unidad VI de 
Cambisoles cálcicos con horizonte C de acumulación de carbonatos. Se da en 
fases de pendiente muy variables, desde la clase B a la F, con un predominio 
de las clases C y D en las partes bajas y B en las altas. En las cotas más bajas el 
uso típico de estos suelos es el cultivo de almendros. 



Perfil 

G-' 

G-< 

G-3 

G-4 

G-5 

G-6 

G-7 

G-8 

G-9 

TABLA III.- Principales carchrísticas de los suelos 

Clasificación 

Regosol cBlcárico 

Xerorthents lítico 

Rendzina 

HBploxeroll entico, 
1 í tico y véllTlico. 

CBmbisol cálcico 

Xerochrepts calcixe 
ro11ico 

-

Rendzina 

H aploxero11 entico 

Ph aeozems lúvico 

Argixero11 l:í tico 

Rendzina 

Haploxeroll entico, 

vérmico 

Regos01 ca1cárico 

Xerorthents típico 

Cambisol cálcico 

Xerochrepts ca1ci
xer611ico 

Regosol calcáreo 

Xerorthents típico 

Prof. 
Hor. (cm) 

• •• •• Grava co3ca 
Color Textura Estructura (%) 

Ah' 

Ah2 

Ah 
AC 

0- 7 7.5YR3.5I3 

7 - 15/24 1.5YR 3.5/3 

5YR 3/3 

5YR 3/4 

fl 

fl 

f/fa 

falf 

o -13 

13-20 

20 Estructura de 

Ap o -5/10 5YR 4/5 

8w 5/10 - 29 5YR 4/5 

29 - 41 5YR 4/6 

Ck 41 - 55 5YR 4/6 far 

f .  fi 

Gr, m, fu 

bs,de/gr,fi 

Gr,mfi,no 
Bs, fi 

18.6 

11.2 

58.6 

39.1 

75.8 

mi, fi,lID/fu 35.2 

bs.rre/fi,de 

mi .mde 

47.0 

62.6 

64.7 

Ah1 O - 20 10YR 3/2.5 

2Ah2 20- 40 7.5YR 3/2 arf/far,f1 mi ,mde 

41.2 

47.8 

28w1 40- 52 5YR 3/4 arf/far mi,de/grs 41.2 

2Bw2 52 5YR 3.5/4 arf/far,mfi 52.8 

Ah O - 10 5YR 3/3 fla gr, fi, fu 25.8 

Btl 10-17 5YJR 3/4 al bs,fi,lTO/gr,rre 2.8 

Bt2 17-24144 5YR 4/4 ba/bs ,gr /me 4.9 

2Bt3 24/44 - 2.5YR 4/6 bs,me 26.5 

Ah1 0 - 8 5YR 3/3 fa/f gr,fi,fu 7.4 

Ah2 8 -18 5YR 3/3 a11a bs ,rre/fi,fu 14.6 

Bw 18-30 5YR 3.5/4 bs,mo 51.8 

Cl 30-45 f a  59.7 

O -15 lOYR 4/1 far 

15 Estru'ctura de 

Ah1 O - 6 

Ah2 6 -18 

7.5YR 4/3.5 

7.5YR 4/4 

Bw 18-29 5YR 4/6 

BCwk �/OO 7.5YR 4.5/5 

Ck 46/60 

Ah1 O - 6 lOYR 3.5/4 

Ah2 6 -17 10YR 4/4 

Cl 17-34 10YR 6/6 

fa 

f/fa 

fal 
C2 34 Estructura d e  

bs,mo,rre/f'i 

mi. fi ,eJo 

bs, fi ,ro/fu 

bs, fi/rre,mo 

bs ,fi/rre,de 

40.0 

49.9 

46.4 

48.9 

54.1 

53.4 

43.1 

bs, mgr/gr 50.4 

bs, me, de 54.4 

30.0 

43.9 

2.8 

1.2 

35.8 

35.7 

37.7 

17.7 

27.9 

25.1 

65.4 

93.0 

89.8 

93.6 

95.6 

1.1 

0.9 

0.5 

30.5 

24.9 

14.1 

26.3 

49.5 

16.7 

28.2 

41. 7 

29.5 

38.7 

58.0 

63.5 

39.4 

48.2 

46.2 

4 2 . 5  
--------------------------

G-10 

Rendzina 

Hap1oxeroll éntico, 

lítico y vérmico. 

Ah1 0 - 7 7.5YR 3/2 

Ah2 7 -12 7. 5YR 3/2 

f/f a 

rifa 

bs.mo 

gr,fi,fu 

51.1 

66.8 

31.0 

30.8 

c.o. 
C,.) pH 

t1.� 
2.7 

8.1 

8.3 

3.3 8.2 

2.3 8.3 

2.1 8.3 

1.5 8.3 

1.2 8.3 

0.3 8.3 

0.2 8.4 

1.0 8.3 

1.1 8.3 

0.7 8.3 

0.6 8.3 

3.7 7.9 

3.3 8.0 

2.1 8.1 

0.7 8.1 

3.7 8.0 

2.8 8.2 

1.5 8.2 

0.8 8.4 

0.5 8.3 

0.3 8.2 

2.5 8.1 

2.3 8.2 

1.8 8.3 

0.9 8.4 

0.5 8.4 

3.4 8.1 

3.0 8.2 

0.8 8.1 

0.5 8.2 

6.8 7.9 

4.6 7.8 

C.E.C. 
meq/lOO "Sat. Agua util 

15.6 

14.8 

13.6 

13.7 

12.2 

10.9 

11.8 

6.' 

4.0 

4.3 

5.9 

6.4 

4.9 

17.0 

16.3 

15.1 

12.5 

14.4 

16.0 

12.9 

8.3 

4.7 
4.5 

10.3 

12.7 

9.9 

8.9 

5.6 

13.4 

15.8 

7.1 

7.5 

26.4 

30.5 

lOO 
'00 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

2.7 

3.5 

1.1 

1.3 

0.7 

1.5 

1.2 

0.8 

0.6 

0.6 

0.5 

0.7 

0.8 

1.6 

1.7 

1.3 

0.8 

2.0 

1.6 

0.9 

0.9 

1.2 

1.1 

1.3 

1.1 

1.0 

1.2 

1.2 

1.8 

2.3 

1.4 

6.0 

6.0 

-.J 
IV 

;¡. 
;:ti 
Ul 
"'I:l 
:r: 
;¡. 

� 
;¡. 
n 
m 

� 
ñ 
;¡. 



UnidodiS Fosl!s 

g -1 (O C.O,E,F 

� -Re (JI) O,E 

• -Re (lO 0-1 

rm 
. 

-Re au 

�i�iil -"",Re (m) o,E 

0000 -8k (11) 8,C,O,E fo°ooo 

rn (Ii) F .v "' ... -E 
�. 

� -HI,E (y) O,E-I 

OIIIJ] -E (N) E-I 
1�\'\\1 -8x,Gc(iD) A-f 

CJ -L (llII!l C-I 

D -UnL1odt's msulanfQs 

EXPLICACION DE LA LEyENDA 
Unidodes dI! sut'lo 
-1: Lrtasolt's 

�Rc:Rt'gosolts COlWK.OS 
-E: R.ndlina 

-Bk:Combisol colcita 

-ex: glt'K:O 
-HI :Phatoums luvico 

-úc.:úlfisolts mlcoric.os 

-l : luvisolfS 

Fases d. ptnditnl.' 

-A: 0-2'/, 
-8: 2 - 6'/, 
oC: 6 - 13'/, 
-Q 13- 25"10 
-E: 25-550'0 
-F: .,. 550'0 

Olfos fases 

-1:litiC� 
-t:lrlGlica 

ARS PHARMACEUTICA 

__ l;"'hdold'oGdo o.lud'o 

__ Corrot.ro' l>"onc:.pool., 

--Co".tuo" ocu...sO"Q, 

__ li .... '.doun'dOC.'(Q" OIl·d .. cot 
__ 0.."'0''''''' •• ' 
.. Hllcloo.�. pobtQc,6n 

73 

[IODor_ por CJt'orU,"T� y D[l6A oo,G . 



74 ARS PHARMACEUTlCA 

La Unidad IV de Rendzinas en fase de pendiente F ocupa una estrecha 
franja que se extiende entre los 1.400 y los 1.900 m. de altitud. Se trata de co
luviones espesos al pie de escarpes rocosos donde existe un aporte continuo de 
cantos. La vegetación es de matorral, con algunos restos de antiguo encinar. 

La Unidad IV en fase de pendiente E y fase lítica representa a las laderas 
de las colinas que forman el paisaje de las cumbres de la sierra. Se podría defi
nir como la fase de altura de la Unidad I de Litosoles; la roca menos compacta 
y el clima más húmedo y frío son las causas de la mayor profundidad del sue
lo. 

Muy similar a estas dos últimas unidádes, 1 y IV-F, es la Unidad V de 
Rendzinas y Pbaeozems lúvicos, la gran variabilidad lateral de la roca condi
ciona la gran diferencia de suelos que va desde Litosoles a Phaezems lúvicos. 

Del resto de las unidades hay que destacar la VII de Cambisoles gIeicos 

cuyos suelos, a pesar de ser poco frecuentes, son característicos al presentar 
propiedades hidromórficas a una profundidad aproximada de 50 cm. y sufrir 
períodos de encharcamiento como consecuencia de la posición en el paisaje 
que ocupa y el material de partida de los suelos por el que está formada. 

La Unidad VIII de Luvisoles crómicos y cálcicos presenta dos fases dife
renciadas, la lítica en que el suelo se encuentra conservado entre las fracturas 
de la roca, y la no lítica que se trata de zonas con luvisoles profundos y culti
vados en su totalidad. 

IV. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA RELACION ENTRE 
LOS FACTORES FORMADORES Y LA DISTRIBUCION DE LOS 
SUELOS. 

Roca y relieve asociados son los factores que condicionan en mayor gra
do la morfología y distribución de los suelos en el área de estudio, lo que de 
forma general coincide con lo descrito en la bibliografía (19), (20), (21), (22) y 
(23). 

Podemos establecer entonces el siguiente esquema: 

1.- Materiales de poca coherencia. 

a) Medias laderas con pendientes de la clase E y F: suelos erosivos (Re
gosoles calcáreos o Rendzinas de secuencia de horizontes Ah - C) 

b) Pendientes de las clases B, C, D y pie de laderas: suelos con horizon
te de alteración y horizonte cálcico (Cambisoles cálci�os o Phaeozems 
cálcareos de secuencia de horizontes Ah - Bw - Ck). 

2.- Materiales compactos. 

a) Pendientes de la clase F: suelos erosivos (Litosoles y Rendzinas de ti
po Ah - R). 
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b) Pendientes de la clase D y E: suelos con horizonte de alteración, ge
neralmente con génesis polcíclica (Phaeozems calcáreos, Rendzinas 
con horizonte de alteración, suelos de secuencia Ah - Bw - R). 

c) Pendientes de la clase Cy B: suelos con B argilico (Luvisoles crómi
cos y Phaeozems lúvicos). 

Las influencias del clima no son demasiado claras, y las observadas (dife
rencias entre la Unidad I y la IV en fase de pendiente E) pueden explicarse 
también por la diferencia del material de partida. 

En"cuanto a la vegetación, la gran influencia antrópica en su distribución 
impide cualquier aseveración al respecto de su contribución en el desarrollo 
del suelo. Podemos, sin embargo, ligar la presencia de matorral espeso a la 
existencia de horizonte móllico; y en el caso de los cultivos, repoblaciones o 
matorral muy clarificado a la de horizonte ócrico. 
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