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RESUMEN 

En el presente estudio se analizan los caracteres morfológicos, las propie
dades fisico-quírnicas y la clasificación a nivel de subgrupo de los suelos pre
sentes en el Sector Occidental de la Sierra de Gádor, que pertenecen a los órde
nes Entisol e Inceptisol de la taxonomía americana de suelos. 

Son suelos desarrollados sobre materiales calizo-dolomíticos "in situ" o 
coluvionados. La altitud oscila entre 400 y 2. 124 m. La pendiente es muy va
riable, desde llano o casi llano a fuertemente escarpado. Soportan un matorral 
degradativo y pinares de repoblación. El régimen de humedad es Xérico y el 
de temperatura Térmico hasta los 1.000 m. y Mésico por encima de esta cota. 

Los cinco perfiles muestreados se han clasificado como Xerorthent típi
cos y dos como Xerochrept calcixeróllicos. 

Los cinco perfiles muestreados se han clasificado, tres como Xerorthent típi
diados, como respuesta a diferencias en evolución edáfica, exceptuando aque
llos que dependen estrechamente del elevado contenido en bases alcalino té
rreas del material de origen. El carácter común más relevante es la carencia de 
epipedón móllico, provocada por la degradación del horizonte orgánico
mineral al destruir la vegetación climácica. 
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SUMMARY 

Morphological and physicochemical properties of five Entisols and In
ceptisols from west area of Sierra de Gádor are studied. "Soil Taxonomy" is 
the employed classification. 

Most soils are developed 'in situ' or upon colluvium derived from limes
tony and dolomitic marbles. 400 to 2.124 m. is the range of altitude. The slo
pes are variables. The vegetation is a degradated brushwood and reforestated 
pine woods. The moisture regime is Xeric; the temperature regime changes 
from Termi to Mesic at 1.000 m. 

The soils are tipic Xerorthents (three profils) and calcixerollic Xeroch
repts (two profils). 

The analytical and morphological characteristics are variables owing to 
differencies in pedological evolution within the studied soils. But there are two 
characteristics in common: the high quantities of the alcalinoterreal bases con
troled by the parent material, and the absence of mollic epipedón owing to the 
degradation of climatic vegetation and parallel degradation or /and destruc
tion of mineral organic soil horizons. 

INTRODUCCION 

La Sierra de Gádor es un macizo montañoso de naturaleza esencialmente 
carbonatada perteneciente a las Cordilleras Béticas. Constituye un eslabón 
de la cadena costera de elevaciones que se extienden en el Sur de España, 
de forma casi continua, desde la provincia de Cádiz a Almería. 

Las montañas con una litología calizo-dolomítica son paisajes muy típi
cos y abundantes en la región andaluza, lo que unido a que sus suelos son en 
muchas ocasiones complejos en cuanto a distribución de propiedades y géne
sis, dotan de gran interés a los estudios edafológicos de estas áreas. 

De acuerdo con las características ambientales de nuestra región el suelo 
en equilibrio en los macizos carbonatados presenta en muchos casos, (1) (2) y 
(3), un horizonte superficial orgánico mineral caracterizado por una cantidad 
considerable de materia orgánica poco transformada y estabilizada por carbo
nato cálcico singenético, con un humus de tipo muIl carbonatado (4); el calcio 
y el magnesio actúan también como estabilizantes al ejercer de puente de 
unión entre las fases coloidales del suelo. Este horizonte suficientemente espe
so y de colores oscuros se considera en las clasificaciones cuantitativas como 
epipedón móllico (5) y (6). 

Por las razones antedichas los suelos con el epipedón móllico son muy 
frecuentes en la Sierra de Gádor (7) aunque también abundan los que carecen 
de él, debido a procesos degradativos ligados a la acción humana. El presente 
trabajo tiene por objeto el estudio de las propiedades y clasificación de los sue
los sin epipedón móllico de la Sierra de Gádor, que pertenecen a los órdenes 
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Fig. 1.- Localizacion geográfica del área de estudio y de los perfi
les muestreados. 
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de Entisoles e Inceptisoles de la Clasificación americana de suelos (5) según 
que presenten o no horizonte subsuperficial de alteración u horizonte cámbi-
co. 

Los factores formadores de los suelos de Sierra de Gádor han sido anali
zados con detalle por Oyonarte y Delgado (8) y en el presente trabajo los des
cribiremos suscintamente: 

Geología.- El área de estudio pertenece tectónicamente al manto de Lújar 
-Zona Bética, complejo Alpujarride- (9). El manto de Lújar está constitui
do por tres formaciones: 1) Filitas y cuarcitas en la base. 2) Calizas y dolomías 
que ocupan la casi totalidad del área, con distintas variedades, margocalizas, 
calizo-dolomías, calizas tableadas, etc. 3) Formaciones cuaternarias de poca 
extensión. 

Relieve.- Responde principalmente a un génesis estructural aunque con 
modelado cárstico sobre todo en las partes altas de la sierra. La altitud oscila 
entre 400 y 2.124 m. Dominan las pendientes de la clase E (25 a 55070) y F (» 
55%); las áreas con pendientes de la clase D (13 a 25 %) son frecuentes y las 
pendientes inferiores a 13 % (clase A, B y  C) son escasas, puntuales y disemi
nadas por el macizo. 

Vegetación.- El territorio pertenece al Sector Alpujarro-Gadorense y en 
él se identifican todos los pisos bioclimáticos establecidos por Rivas Martínez 
(10) excepto el Crioromediterráneo. A grandes rasgos podemos separar dos 
formaciones vegetales: matorral con especies típicas de las etapas de degrada
ción de las distintas series de vegetación, y pinares de repoblación de Pinus sil

vestris y Pinus halepensis principalmente. Los restos de encinares son escasos 
y están muy degradados. 

Clima.- Está zonado con la altura, tanto en lo que se refiere a la pluviosi
dad como a temperatura. En lá clasificaciÓn agroclimática de Papadakis (11) 
se diferencian cuatro niveles: hasta los 500 m. de altitud, clima Mediterráneo 
subtropical; de 500 a 1.250 m., Mediterráneo marítimo; de 1.250 a 1. 420 m., 
Mediterráneo templado y por encima de los 1.420 m., Mediterráneo templado 
fresco. El clima del suelo, según lo indicado por la Soil Taxonomy (5) se ca
racteriza por un régimen de humedad Xérico en todos los casos y un régimen 
de temperatura Térmico hasta los 1.000 m. de altitud y Mésico a partir de esta 
cota. 

lI. MATERIAL Y METODOS. 

Fueron muestreados cinco perfiles de suelos representativos de situaciones 
muy comunes dentro del área y que por ende hicieron generalizables estos re
sultados a la totalidad. La situación geográfica del área de estudio y de los 
perfiles analizados se reflejan en la figura 1. 

Los perfiles se describieron siguiendo las normas de la "Guía para la des-
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cripción de perftles de suelos" (12). Las determinaciones analíticas han sido: Análi
sis mecánico: tamizado en húmedo y método de la pipeta de Robinson (13). 
pH: suspensión en C1K y H20 (1:1). Carbono orgánico: método de Tyurin. (14). 
Nitrógeno total y fósforo asimilable: Métodos Oficiales del Ministerio de 
Agricultura (14). Carbonato cálcico equivalente: volumetría de gases (15). Ba
ses de cambio: desplazamiento con acetato amónico a pH 7 (13), midiendo 
Na + y K + por fotometría de llama y Ca + + y Mg+ por absorción atómica. Ca
pacidad de cambio: desplazamiento con acetato sódico a pH 8.2 Y posterior 
percolación a AcNH4 a pH 7 (13), midiendo el Na + por fotometría de llama. 
Retencion de agua a 1/3 y 15 al.: método de la membrana de Richards (16). 

III. RESULTADOS Y DISCUSION 

111.1. Caracteres morfológicos (Tablas 1 y 2) 
Los perfiles fueron levantados en situaciones muy diversas como puede 

constatarse a partir de la tabla l. Las cotas oscilan desde la base (G-9) a las zo
nas más altas de la sierra (G-1). Lo mismo puede decirse de la pendiente (O a 
60 OJo), el material de partida, etc. 

Se trata de suelos someros ya que en el mejor de los casos el "sólum" al
canza 29/46 cm., y es aún menos espeso en el caso de los Entisoles. 

La secuencia de horizontes es A - C en Entisoles y A - Bw - C en los Incep
tisoles. Los colores se encuentran entre lOYR y 5YR, siendo por media más 
rojos los horizontes de los Inceptisoles que los Entisoles. Texturas de los gru
pos francos con grava. Estructura en los horizontes A variable; en los hori
zontes Bw en bloques subangulares. Materiales fuertemente calcáreos o calcá
reos con un perfil de acumulación de C03Ca claramente expresado en los In
ceptisoles. Contenido de raíces y poros relativamente importante. 

111.2. Caracteres analiticos (Tabla 3) 
El análisis granulométrico de la tierra fina pone en evidencia cierta homo

geneidad textural entre los perfiles estudiados, exceptuando el desarrollado 
sobre filitas que es más grosero. El "sólum" de los cuatro restantes presenta 
contenidos de arcilla alrededor del 20 OJo con un máximo de 33.6 % en el hori
zonte Bw del perfil G-8; los contenidos de arena oscilan entre el 30 y el 40%. 

La discontinuidad litológica señalada en la secuencia de horizontes del 
perfil G-3 tiene un reflejo en la textura con un salto del porcentaje de arcillas 
del 24 al 11 % y variaciones bruscas en el fraccionamiento de arenas y el con
tenido en gravas. Llama asimismo la atención los engrosamientos de la textura 
de la tierra fina de horizontes Ahl de G-8 y G-9 debidos a la erosión y/o cierto 
carácter de discontinuidad en el material original; en suelos de montaña no es 
difícil admitir cierto grado de heterogeneidad litológica en multitud de ca
sos por lo inestable de las vertientes. Así el contenido de gravas en G-l y G-9 
muestra oscilaciones en la secuencia vertical no explicables por el desarrollo 
edáfico decreciente al profundizar en el perfil. 



Tabla 1.- Caracteres morfo16gicoB generales 

CARACTERES 

Al ti tud 

Posición 
fisioaráfica 

JlSI\::;'IL G - 1 

2.DQO 1'1. 

Cumbre 

PEI�FIL G - 3 

l.Cl5ú m. 

Piedemonto do [1orfil roctilí 
nao en sentido lonnitudinal
y transversal. 

PEnFIL G - ? 

1.0QO m. 

Ladera. convexa. 

,J;::AFIL G - O PZRFIL G - 9 

1.3GO r.'I. 350 m. 

Ladera lioeramonte C::Jnvoxa - Ladera lioorarr.ante conva,m _ 
en sentido lonrjitudinal y - en ambos s(,lntidos. 
tran:::;vor:::;al. 

f.'l1crotorloorafía Terrazas en curvas de nival. I F\bancalamionto de noca exten
sión nil']ui13nao los ClJrvaS do 
nivel. 

RejJtaciancs El favor de la -
pcndiente. 

Pandiante Llano o casi 11ono(0-C¡',) Inclinado(ST¡',) I ;,lodoradar,lOnte 135carrlOdo(17¡q I Fuertemente czcorr:lC.dol5(J-OOcl�) I I.luy oscerpado (W�) 

VeGetación ¡,latorrol almohadillado do 

I 
Pinar de rorJoblaci6n con OS-

I
l.iatorrol da aulElaa::; ¡)Oca 8sPE 

I 
[ . ¡ atorra

.
, l }mrofítico de aulo- I Pinc.r espeso sin sotobosqu8. 

la asoc. Astrallalo-Valla- caf30 matorrol de aaméfitos - so, ['linos y cipreses. gOl eS'Jerte y lavende; pino:::; 
tun sl1ino::;ac con uno cob3r cS['linosos. diseminados. 
tura 40-50�; escoso nort; 
Alaunos pinos r:ll::;erninados. 

Orenaje I Oien drenado (Claoo 4) 

Condiciones de I Seco 
Humedad 

Capa freátice I Desconocida 

Pedragosidad Clase 3-4 

RocosidE:.d Clase 2 

Evidencias cle I E6lica severa. 
erosi6n 

Modoradamente bien drenado 
(Clase 3) 

:Joco 

Desconocida 

Clase 2 

Clase O 

Hídrica laminar y e61ic6 -
liQpros. 

[,loteriol ori-

I 
t'iarnocaliza con ostructu-

I 
Coluvio de cantos calizos 

ain(3.l re. en ho,1as o láminas. y dolomiti.cos do pequoño -
tamaño (1 a 2 Cr.1), r.1otriz 

A�D1ml:Jn de 
humedad 

Rógimon de 
Temperatura 

Procirli taci6n 

Tomporatura 
media 

Influencio 
humana 

Xórico 

Mésico 

?oo mm. 

0,2 ilC 

1 ntonto do ronoblación me
diante técnica de ripado. 
Pastoreo intenso. 

aronoso-colc6.rco de colores 
rojizos, aDCOSO. 

X6rico 

M6:;ico 

722 mIO!. 

9,1 lile 

Ropoblación actual con ban 
cales estrechos y poco se: 
parados. Pastoreo intenDO. 

Bien drenado (CIaDO 4) 1- Aloa oxcor:ivamentc drenado I Oian dronada (Clasa 4) 
(:1058 3) 

Saco Soco Soco 

Je5conocida Oo:::;conocida !JnsconocicJa 

Clo.:::¡o 2 :;lase 3 Gloso 3 

Claso O Close O Clase 0-1 

H:!.drica en SJrC05, cárcavas y 
I 

H:!.drica en surcos y cárcava:::¡ I H:!.drica !amin<J.r severa. 
y laminer SBvera. sovero. 

Fili tas de c:Jlor gris acerado., Coluvio de cantos calizo:::; y 
dolomítico:::; hatarom6.tricos. 
: atarial fino en nro'lorci6n 
variable 

X6ricc 

�MisicD 

555 mm. 

14,5 IiIC 

AeflolJla:ión do unO!3 20 aíios 
con bancalos dsstruidm:; en su 
mayor ,arto por la erosión. 

X6rico 

:,:6sico 

596 mm. 

12,3 lile 

Intento da rapobloci6n con -
banquetas. Pcs'.:oreo. 

Caliza r.1argosa-i:lsraoca1ize 
con Bstructura tend!3nto a t' 

laminar. 

;�lirico 

Térmico 

502 mm. 

15,4 IiIC 

Ilc;1oblación t'nt!aua (más de 
20 aí·jo!3) :::;in preparación dol 
terreno. 

1.0 
O 
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Tabla 2. - Caracteres morfo16gico8 de 108 horizontes. 

P rfil 
Hori- Profun. Color 

e 
zonte (cm. ) Húmedo Seco Textura Estructura Consistencia ?oros Fr·ü!J. �ruesos Cnrbonotas naicas Límite 

G - 1 Ahl 0-7 7,5YA 3,5/3 7,5YR 5/4 fl, gr, me, fu lad, lpl, fb, ldu 7 In-3 Vs, f1, ct, c-l Tu, mo, ct, c pn, c !j I f'i-rnfi I'J, pI 

G - 1 Ah2 7-15/24 7,5YA 3,5/3 ?,5YA 5/4 fl, poG bs,de-gr, filme Iad, lpl, fb, Idu 7 In-3 Va, f1-3 Tu melar 

G - 1 

G - 3 Ap 

G - 3 Bw 

G - 3 

G - 3 <Dk 

G - 3 <Dkm 

G - 7 A 

G - 7 

- 8 Ahl 

- O Ah2 

G - 8 Bw 

>15/24 r�argocaliza con estructuro de roca y escasa cantidad de tierra fina entre l::n arietas. 

0-S/10 SYR 4/S 

S/1O-29 5YA 4/S 

29-41 

41-SS 

SYA 4/6 

5YA 4/6 

SYR S/6 

SYA 5/6 

5YA 5/6 

5YA G/6 

f, 

f, 

fn/f, 

fn, G 

mi, fi, mo/fu lad, lpl, mfb, bl ? In, mfi, et-3 Vs, 

bs, me/fi, de lad, lpl, mfb, ldu 3 In, f, ct-3 Vs, filme 

mv nDd, nnl, fb, du 1 In-7 Tu, mfi, et, e 

>55 Coluvie fino con mucha grava y acumulación do carbonato cálcico. Ligera eamontaeión. 

0-15 lOYA 4/1 lOYA 5,5/1,5 fn, G �f' me, mo-bis, lnd, nfll, fb, ldu 5 In, fi/me/ífr-l Vs/Tu 

>15 Filita meteorizada de color oris, toxtura franco aren:Jsa. Calearoa 

0-6 

&-18 

18-29 

7,5YA 4/3,5 7,5YA 0,5/4 f, G 

7,5YR 4/4 7,5YA 6/4 f, 

5YA 4/6 5YA 5/6 fa, G 

mi, fi, ad, lpl, fb, ldu 

bs, fi, mo/fu ad, Ir,¡ 1 , fb, ldu 
� O�: ��b�fác� Tu, m% r, '::x, det-

7 In fi/r:1fi-3 Tu, rne-3 Vs, mo 

bs, filme, lad, npl, fb, ldu 7 In, mfi-5 Vn, mn- 3 Tu, ífr/r.lO 

G - O 8Cv,k 29-46/00 ?,5YA 4,5/5 7,5YR 7/4 f, G bs, filmo, de lad, npl, mfo, bl 3 In, fi-3 Tu, ;:Jfi-l Vs, me 

G - 8 Ck 

G - 9 

G - 9 Ahl 

G - 9 Ah2 

3 - 9 Cl 

G - 9 C2 

>46/ro I,'lanehas do color blanco. r'¡ódulo!J de carbonato cálcico muy frecuentes. l\lrJo eOr.1entado. 

4-0 

0-6 

&-17 

17-34 

;>34 

Esnículn.s de pino, diferentes CEl'1IlS do alteraci6n 

lOYA 3 ,5/4 lOYA 3,'0/4 f, G ba, mgr-bs, me ad, '11, fb, ldu 

lOYA 4/4 lOya 6/4 f/fa, G �a6 mo, de-mi, ad, pI, mfb, bl 

10yn 6/6 lDYA 3/6 fal, 3G mv 

Estructura tia roca. 3in actividr:d binl6!Jieo 

ud, f11, mfb, Idu 

5 in, mfi-S Vs, Or 

5 In, dct-5 V':J, nr-G Tu, fi/r.1o 
3 Vs/Tu, me/ fi 

(x) La clave empleada es la de Delgado Ce.lvo-Flores et al. (18) 

G, pn, c 

G, srd, e/do 

.3 G, sS1, c/do 

5 G, SOr] 

7 G, saO, c/dl) 

5 G/p, f/qz 

7 O, nom, srd 

? (;, srrJ 

? G, pn, pom 

FC 

FC 

FC 

Fe 

FC 

Fe 

Fe 

FC 

3 G, pn, svd, pan Fe: 

!j G/3R, uQ/rln, c, FC 
pom 

5 G/,J, e, �:lOm/mum Fe 

FC 

¡¡i_��-6r
m Gr, od 

5 mfi 

5 filme 

3 mfi 

5 fi-3 me 

7 fi/mfi 

5 filmo 

5 me/fi 

5 fi/mfi 

¡J, od 

N, pI 

r'l, [11 

"J, pI 

111, r11 

Gr, �l 

1-), pI 

N, od 

9 mc:!-7 ar :Jr, pn 

Gr, od 

;¡;.. 
;:o 
C/l 
'tl 
::r: 
;¡;.. 
;:o 
3: 
;¡;.. 
(') 
m 

::¡ 
ñ 
;¡;.. 

\O 



Tabla }.- Caractftr.a analíticos. 

Purfil Horizonte :C�f(::�) �::(�) LÜ"o(�) Arcil1a(\�) A¡.!G AG Ar:I.rS (iJ � GI"lI��) ���;) C.O.(�) �(�) e/N � (mg�l00gr) B;::is d�+ca;;:�i,;r) (�) �j3�::.(�ic!�i
l 

0- 1 Ahl 0-7 9,9 00,0 

G - 1 Ah2 1-15/24 10,5 65,3 
0- 1 e >15/24 

0- 3 Ap 0-6/10 36,1 110,9 
0- 3 5/10-29 35,9 42,6 
G - 3 C' 29-41 56,0 33,0 

G _ 3 <O<. 41-55 12,7 17,0 
>o, 

G _ 7 A 0-15 00,2 31,2 

G - 7 C ;'15 62,4 34,4 

G - S Ahl 0-6 36,7 42,4 
G - o Ah2 5-10 35,6 40,3 
G _ 8 Bw 16-29 33,4 35,2 

G _ B BCIfIk 29-46/00 41,6 33,7 
G - 8 el< >46/00 63,1 33,7 

G- 9 o 4-0 

IJ - 9 Ahl 

IJ - 9 Ah2 
G - 9 el 
G - 9 e2 

0-6 42,6 43,0 

5-17 35,4 al,3 

17-34 27,6 47,0 
J4 20,0 40,7 

21,1 0,5 0,1 0,1 2,1 5,9 14,2 54,a 1B,6 .2,8. _4,2 0,3111,3 B,01 7,3 97,14 0,13 1,86 Sato 2,82 

23,9 0,6 1,0 0,9 3,1 4,9 13,B 51,5 11,2 1,2 2,1 0,29 9,3 B,31 7,4 97,14 0,16 2,12 Sut. 1,68 

24,G 3,3 2,d 1,6 10,1 10,5 16,9 23,9 35,2 17,7 1,5 0,13 11,50,28 7,4 81,40 0,09 0,4.3 3ot. 1,31 

23,0 J,� 2,S 1,9 10,0 18,0 19,9 22,7 47,0 27,9 1,2 0,11 10,9 0,34 1,5 aO,6 0,11 0,25 Sato 1,97 

11,5 B,O 5,2 2,9 15,1 24,2 1!l,5 13,5 52,6 25,1 0,3 O,OS 6,00,34 7,6 40,7 0,16 0,10 Sato 0,94 
10,n 1!l,6 11,5 4,1 13,1 23,a 4,3 13,5 54,7 as,4 0,2 0,03 6,1 8,39 7,6 69,6 0,12 0,00 Sato 0,115 

11,9 1,0 11,4 9,6 11,9 12,3 12,0 lJ,4 40,0 16,7 0,5 0,07 1,40,34 1,6 40,00 0,16 0,05 Sat. 0,47 

4,0 4,9 12,4 11,2 aJ,l 13,0 11,5 22,9 49,9 20,2 0,3 0,02 15,9 8,2>1 7,6 aJ,S7 0,19 0,03 Soto 0,66 

19,6 9,3 6,5 3,4 7,2 10,3 19,2 23,2 46,4 41,7 2,6 0,11 14,9 B,06 7,4 108,70 0,23 0,6'7 Su .... 0,94 
23,,1 0,1 7,2 1\,4 7,4 7,Ii 11,4 ?A,!l 4A,!l 29,S 2,3 0,17 13,60,24 7,3 100,00 0,24 0,41 Sat, 1,31 

33,6 0,4 6,7 J,9 6,8 7,5 11,9 23,3 54,1 30,7 l,B O,lJ 13,4 B,33 7,4 45,22 0,25 0,19 Sato l,Jl 

23,S 7,S 10,1 6,1 9,5 S,l 10,7 23,0 53,4 sa,o 0,9 0,10 9,19,J7 1,5 14,7B 0,24 0,09 Soto 1,13 
13,1 12,2 12,9 7,2 11,0 9,0 12,3 21,4 4J,l aJ,s 0,5 0,05 9,2 !J,44 7,6 63,51 0,23 0,07 Sato 0,04 

14,9 11,3 10,5 3,2 7,a 7,0 lS,2 20,6 50,4 39,4 3,4 0,24 14,4 a,05 7,5 3IXl,OO 0,31 l,la Soto 4,00 
22,9 7,a O,J 3,3 6,2 5,:! 13,4 27,9 54,4 40,2 3,0 0,21 14,5 a,17 7,5 SO,4J 0,29 O,::JJ Sat. S,45 
26,3 3,6 5,2 3,4 5,5 9,9 13,1 33,9 30,0 46,2 0,0 0,00 10,0 S,07 7,5 134,29 0,02 0,09 Soto 2,16 

24,4 S,3 6,5 4,1 5,9 6,2 13,6 35,1 43,!! 42,5 0,5 0,01 6,9 0,lB 1,5 23,64 0,37 0,61. Sato 2,64 
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14,78 44,51 12,69 3,SO 
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12,69 25,48 11,93 1,10 
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13,39 26,62 11,16 1,20 
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El contenido C03Ca equivalente es elevado en los suelos desarrollados so
bre sustrato carbonatado (G-3, G-8, G-9), exceptuando el G-l. En este perfil 
se reunen varios factores que inducen a la decarbonatación casi total: posición 
de escasa pendiente en una cumbre con pocos aportes de material fresco, el 
posible policiclismo y por ende su génesis a partir de arcillas de descalcifica
ción y la altitud que favorece el lavado de los carbonatos al existir mayor pre
cipitación. 

En casi todos los perfiles (G-3, G-7, G-8 y G-9) existen un aumento de 
C03Ca equivalente más o menos acusado con la profundidad debido al lava
do, tendencia que se manifiesta más claramente en los Inceptisoles. En estos 
últimos pueden existir incluso rasgos de recarbonatación secundaria, como en 
el horizonte Ahl de G-8, o cierto grado de policiclismo en los procesos de la
vado como en G-3 donde hay un salto brusco de contenido de C03Ca desde 
2Ck a 3Ckm. 

El contenido de carbono orgánico es variable en el perfil con tendencias 
lógicas al descenso y entre los diferentes suelos. En el primer comportamiento 
llama la atención cómo en los lnceptisoles desarrollados en coluviones el contenido 
de C.O. se mantiene en los valores importantes en Bw, debido quizás a la exis
tencia de mecanismos de coluvionamiento -sobreengrosamiento-. Si se 
comparan los distintos perfiles el contenido de carbono parece relacionarse 
con la densidad de vegetación y las labores sufridas por el suelo, con máximos 
en G-I y G-9 que presentan matorral y pinar espesos y mínimos en G-3 y G-7. 

La relación C/N de los horizontes del perfil húmico es cercana a 10, lo 
que unido a la morfología del mismo, el pR, la saturación de bases, etc. , per
mite suponer que en todos los casos el humus es cercano a mull calizo aunque 
G-8 y G-9 están en transición a moder creciendo la C/N hasta casi 15 (4). 

El pR es básico, del orden de 8 - 8.4, acorde con la presencia de carbona
tos; debido a la M.O. aumenta,con la profundidad al disminuir las cantidades 
de aquella. La presencia de carbonatos también se podría aducir para explicar 
la saturación del complejo de cambio en calcio. Calcio, magnesio, potasio y 
sodio es la secuencia decreciente de cantidades de bases de cambio; magnesio y 
sobre todo potasio, tienden claramente a decrecrer en el perfil ligados al ciclo 
biogeoquímico de las bases y al humus. 

El agua útil retenida por centímetro de espesor de horizonte es siempre 
superior a 1 y en algunos casos hasta 3. Estos valores nos indican una buena 
fertilidad al tratarse de suelos muy someros. 

IV. CLASIFICACION 

Como ya expresamos anteriormente el rasgo clasificatorio común de to
dos estos perfiles es la carencia de epipedón móllico, aunque en cada caso se 
debe a razones muy diferentes; el G-I y G-8 tienen el color más claro de lo exi
gido, G-3 y G-9 no cumplen ni color ni espesor y G-7 es, además, poco orgáni
co, Poseen un epipedón ócrico, que es el único horizonte de diagnóstico para 
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0-1, 0-7 Y 0-9 por lo que se clasifican como Xerortbent típico en la clasifica
ción americana y Regosol calcirico en la de la F.A.O. 

El perfil 0-3 presenta un horizonte de diagnóstico cámbico. Aunque no 
tiene rasgos de alteración muy acusados cabe citar más arcilla y estructuración 
que el horizonte subyacente. Más manifestado se encuentra el cámbico del 

0-8, con un aumento de "chroma" de dos unidades y también un máximo de 
arcilla. En estos perfiles se puede establecer además la presencia de horizontes 
cálcicos. Se trataría de Inceptisoles de la clasificación americana, subgrupo 
Xerorchept calcixeróllico, en la F.A. O. se clasificarían como Cambisoles cál

cicos. 

v. CONSIDERACIONES FINALES 

Para poner de manifiesto las diferencias existentes entre el horizonte Ah 
de los Mollisoles y el de los suelos en estudio, han sido calculados las medias 
de color en húmedo, espesor, porcentaje de arcilla, carbono y capacidad de 
cambio (tabla 4). Es evidente porqué no se clasifica el Ah de Inceptisoles y En
tisoles como epipedón móllico, al incumplir color y espesor. Además presenta 
menores contenidos de arcilla, carbono y capacidad de cambio. 

La pérdida del horizonte móllico, ya sea por aclaramiento del color, pér
dida de espesor, disminución del contenido de materia orgánica, etc., está li
gado a las accjones humanas a las que han estado sometidos estos suelos. La 

Tabla 4 

Caracteres medios del horizonte Ah. 

"Value/ 
Chroma" C.E.C. 

Suelo Espesor (cm.) húmedo Arcilla( 070) c.o. (%) (meq/lOO gr) 

lnceptisol I3 4/4,4 23,5 1,9 11,4 
Entisol 17 3,75/2,7 18,3 2,3 11,6 
Mollisol* 20 3/2,5 25,5 3,4 15,8 

* Datos extraidos de Oyonarte et al. (1986) 

eliminación de la vegetación virgen para el cultivo o su merma para distintos 
fines, que en muchos casos ha concluido con una repoblación forestal, condu
ce la mayoría de las veces a la degradación o eliminación del horizonte 
orgánico-mineral Ah. La causa directa es un aumento brusco de la intensidad 
de la erosión, que afecta principalmente a estos horizontes por ser de estructu
ra más suelta. También la materia orgánica se incorpora en menor cantidad al 
suelo y se mineraliza más rápido por la remoción que implican ciertas labores. 
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Entre las dos poblaciones de suelos analizadas, Entisoles e Inceptisoles, 
elÚsten diferencias importantes en cuanto al desarrollo edáfico y propiedades, 
ligadas en última instancia al tipo de material de partida; los Inceptisoles se 
desarrollan sobre coluviones, que al ser más blandos y espesos y contener ma
terial premeteorizado procedente de áreas "exportadoras", favorecen la for
mación y conservación de suelos. En síntesis, los Inceptisoles respecto a los 
Entisoles presentan varios rasgos indicativos de su mayor evolución: perfil 
con horizonte Bw, colores más rojizos, estructuras blocosas, mayores conteni
dos en arcilla y un perfil calcáreo que muestra procesos de lavado . 

. 
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