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El presente informe corresponde a la continuación de un trabajo 
que se ha venido realizando desde afios anteriores y dentro del programa 
de investigación denominsdo "Estudio de las condiciones de fertilidad 
de los suelos espafioles de msyor interés agrícola" del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.). Proyecto 2252.01. 

Este trabajo se refiere a la caracterización , cartografía y 
evaluación de los suelos de la comarca de El Aljarafe (Sevills). 
La fase de caracterizsción y cartogrsfís fue realizada en los afios 
1983 Y 1984 por la Unidad Estructural de Investigación de Cartografia 
y Evaluación de Suelos del Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del Cuarto, que dirige el Dr. D. José Luis Mudarra Gómez, con la 
colaboración del Ayudante de Investigación D. Antonio Rosales Sánchez 
y los alumnos del XX y XXI Curso Internacional de Edafología. En 
la zona de El ALjarafe se han desarrollado desde años atrás diferentes 
estudios de suelos que corresponden a diversos trabajos de investigación. 
(CEBAC 1962; CEBAC 1964; 1.S.S.S. 1966; CSIC 1966; FAO 1970; Mudarra 
J.L. 1974; Olmedo J. 1970, 1976, 1979, 1981, 1984; Pérez Rodríguez 
J.L. 1980; De la Rosa D. 1984; Guerra y Col 1972.). 

La información recopilada de los trabajos antes mencionados ha 
sido revisada y con la obtención de datos complementarios se ha podido 
actualizar el mapa de suelos de la zona. 

La fase de evaluación ha sido desarrollada por los participantes 
del XXIV Curso Internacional de Edafología, Ingeniero Agrónomo Ruben 
Marquina Pozo (Perú) e Ingeniero Agrónomo Octavio Sánchez Escoto 
(Honduras), bajo la dirección del Dr. D. José Luis Mudarra Gómez 
(Insti tuto de Recursos Naturales y Agrobiología) y el Dr. D. Diego 
de la Rosa (Agencia de Medio Ambiente). 
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El desarrollo de esta fase se hizo basándose en los datos climáticos 
y edáficos y utilizando el mapa base a escala 1:100.000 contenidos 
en la memoria del Reconocimiento de suelos de El Aljarafe; después 
de un trabajo de reconocimiento, identificaci6n y comprobaci6n de 
esos datos en la zona. 

La evaluaci6n comprende la determinaci6n del riesgo de erosi6n 
potencial, aptitud relativa de los suelos y regabilidad. 
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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA. 

Localización y Extensión 

El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Sevilla. 
Tiene una extensión aproximada de 73000 Ha, estando representada 
en las hojas topográficas n2 983, 984, 1001 Y 1002, del mapa topográfico 
nacional (Servicio Geográfico del Ejército). 

Sus coordenadas son el paralelo 372 10' 04' 'y 372 30' 04' , de 
1ati tud Norte y los meridianos 62 01' 20" y 62 16' 28" de longitud 
Oeste. 

División Administrativa 

Existen 30 municipios en la provincia de Sevilla, cuyos territorios 
están total o parcialmente incluidos en la zona. 

Puede estimarse q~e la densidad media de la población es de unos 
600 habitantes por Km , observándose una densidad mayor en los pueblos 
próximos a Sevilla. 

Tenencia de la tierra 

En toda la comarca la propiedad está bastante repartida, salvando 
las áreas forestales de Hinojos y Azna1cázar principalmente; en la 
comarca del Campo, no obstante, se aprecia un mayor tamaño de las 
explotaciones agrarias. 

Se puede establecer de forma aproximada el siguiente cuadro de 
distribución porcentual de dichas explotaciones agrarias : 

Superficie menor de 5 Ha 

Superficie entre 5 - 30 Ha 

Superficie entre 30 - 100 Ha 

Superficie mayor de 100 Ha 

En cuanto a la forma de tenencia de 
propiedad (88,2%) sobre las demás 
en algunos municipios como Umbrete y 
de propiedad privada la totalidad 
Agricultura 1975 - 1977). 

Comunicaciones 

72,5 % 

21,7 % 

3,7 % 

2,1 % 

la tierra, existe un dominio de la 
formas de tenencia, llegándose 

Vi11amanrique a ser prácticamente 
de sus terrenos (Ministerio de 

Existe una buena red de comunicaciones, con muchas carreteras, 
caminos vecinales y cañadas que facilitan el tránsito y permiten 
la rápida comunicación entre los pueblos, encontrándose la mayor 
densidad de núcleos urbanos en la parte Centro-oriental de la zona. 
A esto se añade la nueva autovia Sevi11a-Hue1va que en sus primeros 
19 km. es autopista, asi como algunas carreteras nuevas y pistas 
o caminos forestales, algunos de ellos asfaltados. 
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El ferrocarril Sevilla-Huelva, atraviesa en sentido. Este-Oeste, 
entre los pueblos de Valencina, Salteras, Villanueva, Olivares, Sanlucar 
la Mayor, Benacaz6n, Aznalcázar, Huevar y Carri6n de los Céspedes. 

Climatología 

Para hacer el estudio del clima de la Comarca, fueron seleccionadas 
6 estaciones meteoro16gicas localizadas dentro de la zona de estudio, 

en los términos de Aznalcázar, Benacaz6n, Coria del Rio, Gelves, 
La Puebla del Rio y Villamanrique de la Condesa. 

Dichas estaciones suministran datos mensuales de temperatura 
y precipitaci6n por un período de 12-40 años. 

Del análisis de datos climato16gicos y de acuerdo con la clasifica
ci6n de Thornthwai te, el clima de las citadas estaciones corresponde 
a las siguientes características : 

Aznalcázar 

Benacaz6n 

Coria del Rio 

Gelves· 

, 
C1B3db4· 

, , 

Mesotérmico-Subhúmedo con poco o ningún exce
so de H20 en invierno. 

C
2
B

3
s2a Mesotérmico-Subhúmedo, con gran falta de H20 

en verano. 
, , 

C1B2sb4 Mesotérmico-Se~o-~ubhúmedo con moderado exce
so de agua en 1nV1erno. 

, , 
C1B3s 2b4 Mesotérmico-Seco-Subhúmedo, con gran 

de agua en invierno. 
, , 

exceso 

La Puebla del Río C1B3sb4 Mesotérmico subhúmedo, con moderado ex
ceso de agua en invierno. 

Villamanrique de la Condesa 

Régimen de humedad y de Temperatura 

, , 
C

1
B

3
db4 Mesotérmico subhúmedo con po 

co o ningún exceso de agua -
en invierno. 

De acuerdo a los balances hídricos de las estaciones meteoro16gicas 
del área estudiada, se tiene que la secci6n de control de humedad 
del suelo presenta una nula reserva de agua, durante 5 meses consecutivos 
a partir del mes de Junio (solsticio de verano). Asimismo permanece 
húmedo durante 4 meses a partir de Diciembre (solsticio de invierno). 

La temperatura media anual del suelo está aproximadamente en 
17,52C y la temperatura media de verano con respecto a la media 
de invierno difieren aproximadamente en 13,42C, correspondiendo un 
régimen de humedad Xérico, según las normas establecidas en la Soil 
Taxonomy (1975), lo cual es típico de climas mediterraneos, donde 
los inviernos son frios y húmedos y los veranos calientes y secos. 
El régimen de temperatura es Térmico. 
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Hidrografía 

Los cáuces fluviales más importantes en la zona son los rios 
Guadiamar y Guadalquivir. Estos son receptores de toda la red de 
drenaje que se estructura principalmente hacia el Guadiamar el cual 
a su vez desemboca en el Guadalquivir. En importancia siguen el 
arroyo Repudio y el Majaberraque que desemboca en las marismas. 

Hacia el Norte, entre Olivares y Castilleja de Guzmán, se estructura 
otra red de drenaje que desemboca en la Rivera de Huelva y Guadiamar. 

Geomorfología 

El área forma parte de la 
Bético, originada a partir de los 
a mediados y final del Terciario. 

regi6n geo16gica denominada Valle 
procesosorog~nicos alpinos ocurridos 

Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno, dieron lugar 
a que en la zona del Aljarafe se depositaran sedimentos terrígenos 
y al mismo tiempo se produjera un hundimiento el cual tuvo su máxima 
profundidad en la parte norte de este territorio. El agua del mar 
que había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, deposit6 materiales 
groseros, conglomerados y areniscas (estas en fase de Flysch) en 
sus bordes. Finalmente este agua se fue desplazando hasta ocupar 
las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. 

Un carácter que influyo básicamente en la geomorfología de esta 
zona, es la naturaleza general caliza y sedimentaria de sus materiales. 

A partir de esta geomorfodinámica, se han diferenciado claramente 
las si¡¡uientes unidades geomorfo16gicas : La depresi6n de la comarca 
del Campo, las lomas de erosi6n de la meseta del Aljarafe, la meseta 
o penillanura del Aljarafe; las formaciones areno pedregosas (arenas 
basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales. 

Geología -r 

La geología del valle del Guadalquivir está estrechamente ligada, 
como se ha dicho, a la orogenia alpina, ocurrida a mediados y finales 
del Terciario. 

En la ~ra terciaria un ancho mar que comunicaba lo que hoy son 
el Atlántico y el Mediterráneo, ocupsba el valle actual del Guadalquivir 
Sucesivos procesos de relleno, producidos primero por aportes terciarios 
y más tarde por materiales y aluviones cuaternarios convirtieron 
el antíguo mar en golfo y éste en el rio de los tiempos hist6ricos. 

El Rio, que en principio corría por niveles muy superiores a 
los de hoy, barri6 con sus afluentes gran parte de los blandos dep6sitos 
terciarios, los recubri6 completamente, quedando escasos relieves 
testigos, constituidos por materiales más duros de caliza y areniscas. 
Uno de dichos relieves corresponde al Aljarafe. 

Dentro de esta comarca se reconocen diferentes unidades geo16gicas 
que van muy ligadas a la geomorfología de la misma, cuyo ordenamiento 
crono16gico es como sigue : 
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TERCIARIO 

Mioceno 

Andaluciense o Tortoniense: Está representado por las margas 
azules que constituyen la base de las formaciones del Valle del 
Guadalquivir y dentro del área de estudio aparecen en los terrenos 
de la comarca del Campo, al norte de la zona, con escarpes menores 
hacia los rios Guadalquivir y Guadiamar. 

Saheliense : Caracterizado por arenas finas, areniscas y calcareni
tas, con potencia m4xima de 30 m. las cuales descansan sobre las 
margas anteriores y que normalmente se encuentra recubierto por 
los ni veles del Plioceno continental o por depósi tos del Cuaternario 
reciente. 

Plioceno 

Los materiales de este período en la zona corresponden en su 
mayoría a los restos de un gran glacis de potencia comprendida entre 
10 y 30 m. cuya edad mas probable se situa en un Plio-Villafranquiense. 

CUATERNARIO 

Pleistoceno 

Se han distinguido tres niveles principales Antiguo, Medio 
y Reciente, que se individualizan fácilmente tanto por sus Facies 
como por su posición relativa. 

~l~i!t~c~n~ ~n~í¡u~ : Constituido por limos arcillosos, con niveles 
irregulares de cantos rodados y gravas asociadas a costras calcáreas 
blancas de pequeño espesor (0.1-1.0 m), siendo éste el elemento 
más característico. El espesor medio es de 10-20 m. 

Pleistoceno Medio :El corte más corriente, presenta limos que descansan 
sobre- ñiveles de areniscas ó conglomerados. La potencia media está 
entre 5-25 m. 

~l~i!t~c~n~ ~e~i~n~e_ :Constituido por una capa de limos y una inferior 
de gravas y arenas. 

Holoceno 

Materiales aluviales : Los aluviones ó materiales de 
constituIdos- por - cañto rodados, gravas y arenas 
y heterom~tricas de cuarzo, cuarcita y otros más finos. 

Vegetación natural 

acarreo están 
subrredondeadas 

Considerando el clima y el suelo que existen en la Provincia 
de Sevilla, se puede distinguir en ella, además de diversas asociaciones 
y un subdominio climácico, tres grandes climax o dominios climácicos 
potenciales Oleo-ceratoniom, Quercion rotundifolii y Quercion 
faginae. 
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De acuerdo con el Estudio Agrobiológico de la Provincia de Sevilla 
(CEBAC 1962), de estos tres grandes dominios, uno está representado 
en el área de estudio del Aljarafe el Oleo-ceratoniom. También 
está presente el subclimax Populium albae en las vegas del Guadalquivir 
y en una pequeña extensión de la vega del río Guadiamar. 

Los botánicos, ecó10gos y fi togeógrafos consideran que el óptimo 
de vegetación correspondería a una "maquia" es decir un matorral 
alto. 

Ahora bien, el bosque prehistórico y actual estaría formado 
por encinas, alconorques, acebuches y algarrobos. 

Dedicación actual 

El cultivo predominante en la zona es el olivo, seguido de la 
vid. Existen algunas plantaciones de frutales, observándose un aumento 
en el cultivo del naranjo; en la zona forestal se encuentran estableci
dos bosques de replantación de pino y eucalipto sobre las arenas 
basales del Plioceno. 

También pueden encontrarse en la zona cultivos de trigo, cebada, 
avena, habas, garbanzos, almendro, algodón, frutales caducifo1ios, 
hortalizas tempranas y tardías. 

Suelos 

Clasificación natural de los suelos según morfología y génesis. 

En la memoria "Reconocimiento de los Suelos de la Comarca del Alja
rafe", la unidad taxonómica empleada ha . sido el subgrupo de suelos 
siguiendo los criterios y nomenclatura del sistema Soil Taxonomy 
(U. S.A. 1975), y las unidades cartográficas conformadas por consocia
ciones, asociaciones y complejos de suelos. Esta información se 
presenta en un mapa de suelos a escala 1:100.000. 

Unidades Taxonómicas : -----------
Se han reconocido en la zona 19 unidades de suelos, a nivel 

taxonómico de la categoría de Subgrupos del sistema de clasificación 
de-re!'-erenc,i.a. 

/ 
Xerofluvents típicos (XFt): 

Suelos desarrollados a partir de materiales de aportes fluviales 
recientes, distribuyéndose a lo largo de los ríos Guadiamar y Guadal
quivir y sus principales afluentes. Son suelos profundos, con drenaje 
bueno, color pardo amarillento a pardo amarillento claro, textura 
moderadamente fina, y perfiles del tipo A C. El horizonte C está 
formado por materiales estratificados, con textura franco a franco 
limosa y consistencia friable. Todo el perfil es moderadamente 
calcáreo. Su dedicación es principalmente hortalizas, frutales 
y otros regadíos. 
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Xerofluvents ácuicos (XFa) 

Suelos con características similares a los anteriores, que 
presentan a menos de 1 m de profundidad señales de hidromorfía. 

Son suelos con pH neutro a ligeramente alcalino, que no poseen 
carbonato cálcico libre en forma apreciable. Se localizan en las 
Vegas del río Guadiamar y en las de algunos arroyos y ríos en la 
zona asociados a los Xerofluvents típicos y otros suelos hidromorfos. 
Son buenos para cultivos hortícolas, presentan alto riesgo de erosión 
por su proximidad al cauce fluvial, deben ser fijados con arbolado, 
excepto el eucalipto. 

Xerofluvents vérticos (XFv) 

Suelos profundos moderadamente drenados, de color pardo oliva 
a pardo grisáceo y textura fina, con ligero agrietamiento vertical 
hasta casi 1 metro de profundidad. 

El perfil muestra un horizonte Ap (15 a 20 cm de espesor) de 
textura franco arcillosa a arcillo limosa, color pardo oliváceo, 

. estructura polihédrica subangular fina, consistencia friable, al 
que sigue un horizonte AC de 20 cm de espesor promedio de textura 
arcillo limosa, estructura polihédrica subangular media y consistencia 
de friable a firme. Sigue el horizonte C, de color pardo grisáceo, 
textura arcillosa y estructura masiva. Todo el perfil es calcáreo. 
Se utilizan para el cultivo de girasol y cereales principalmente. 

Fluvaquents salorthídicos/Halaquepts (FAs/HA) 

Suelos de marismas, con cierto grado de desarrollo y marcada 
evidencia de hidromorfismo, profundos, de textura arcillosa y consis
tencia plástica y adherente, con perfil de tipo A Cg ó A Bg Cg, 
moderadamente afectado por sales en los 20 cm superiores y fuertemente 
afectado debajo de este límite, con presencia de micelios o cristaliza
ciones de yeso principalmente. 

Están dedicados a arrozales, en los que destaca una capa arable 
de color muy oscuro, negro azulado con abundantes restos de raices 
y rastrojos de arroz (Horizonte de "fangeo". 

Xerorthents típicos (XTt) 

Suelos pedregosos de perfiles poco evolucionados (tipo AC), 
superficiales y bien drenados, desarrollados sobre sedimentos de 
terrazas altas del río Guadiamar y situados en posiciones de máximo 
riesgo de erosión (áreas de bordes de terrazas, cárcavas, surcos), 
por lo que presentan las pendientes más acusadas, dentro del relieve 
generalmente suave en que se encuentran. 

El perf!! presenta un horizonte Ap que coincide con un epipedón 
ócrico, generalmente de no más de 15 cm de espesor de color pardo 
a pardo fuerte, textura franco arenosa, poco estructurado y suelto 
en estado seco, que no da reacción caliza, Seguidamente aparece 
el horizonte C, fuertemente pedregoso y cementado débilmente por 
un material rojizo de textura franca que en áreas más estables 
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configuran un apreciable horizonte B que determina otro suelo más 
evolucionado (Xerochrepts) que se describe más adelante. 

Están dedicados principalmente a encinar y pastos con ganadería 
(de carne y de lidia). 

Xerorthents cálcicos (XTk): 

Suelos pocos evolucionados desarrollados sobre materiales calcáreos 
(areniscas y calizas margosas) procedentes, muchas veces, de la 
erosión de otros suelos que se ubican en las partes dominantes 
de formas suavemente onduladas, o en las laderas calcáreas de marcadas 
pendientes. 

Son suelos poco profundos caracterizados por un perfil de tipo 
Ap Ck fuertemente calcáreo y permeable y de textura dominantemente 
media a gruesa. El horizonte Ap suele tener poca M.O. y en C puede 
existir acumulación de carbonato cálcico en forma de nódulos o 
vetas blancas poco consolidadas. 

Se dedican principalmente a cereal, viñas y olivar. 

Xerochrepts típicos (XCt) 

Son suelos poco a moderadamente profundos, de textura gruesa, 
con perfiles del tipo A Bw C, desarrollado sobre sedimento~ pedregosos 
de terrazas en donde ocupan las posiciones mas estables, en contacto 
con los Xerorthents típicos. Presentan un horizonte Ap de unos 
10-15 cm de espesor, de color pardo a pardo fuerte, textura franco 
arenosa con algunas gravas, estructura granular simple, de consistencia 
suelta que pasa a un horizonte Bw de 30 cm de espesor promedio, 
de textura franca a franco arenosa, color pardo rojizo a rojo amari
llento y con abudante grava. Sigue un horizonte C pedregoso. Están 
dedicados principalmente a dehesa de encinar y pastos. 

Xerochrepts calcixerólicos (XCk) 

Suelos poco o moderadamente profundos, de textura media con horizontes 
poco evolucionados. Presentan un perfil de tipo A Bw C. 

Tienen un horizonte A disturbado (Ap) de 20 cm de espesor, 
luego sigue un horizonte B de formación incipiente y delgado que 
pasa gradualmente a un horizonte Ck calizo mas claro y con abundantes 
nqdulos calizos. 

Muchas veces estos suelos proceden de la erosión de suelos 
rojos del orden alfisol que han perdido el horizonte argílico de 
diagnóstico, por lo que el horizonte BC se considera como cámbico. 

Su dedicación es el olivar o cultivos anuales en secano. 

Xerochrepts vérticos (XCv) 

Estos suelos constituyen formas de transición hacia los vertisoles 
y aparecen cartografiados asociados a los mismos. 
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El perfil es del tipo A BC C con contenido en carbonato cálcico 
ligeramente menor que los suelos anteriores, estructura en bloques 
angulares y agrietamiento en seco que no profundiza mas de 50 cm. 
Su dedicación es olivar y cultivos anuales en secano. 

Chromoxererts típicos (CXt) 

Estos suelos se encuentran ubicados en la unidad geomorfológica 
denominada depresión de la Comarca del Campo en zona de relieve 
plano y cuerpo edáfico de colores oscuros. Son suelos profundos 
de textura fina y estructurados; presentan un perfil del tipo A 
B C. El Ap es de unos 20 cm de espesor con un epipedón ócrico, 
con grietas verticales de al menos 0,5 cm de ancho que pasa frecuente
mente a un horizonte AB o B de 25 a 30 cm de espesor. Finalmente 
el horizonte C aparece cerca del metro de profundidad, con textura 
arcillo arenosa y aumento progresivo del contenido de carbonato 
de calcio. Estos suelos se dedican principalmente a cultivos en 
secano de girasol, cereales y leguminosas. 

X Chromoxererts énticos (CXe) 

También se ubican en la comarca del Campo, presentándose en 
relieve de carácter ondulado y laderas cuyos cuerpos edáficos poseen 
colores claros, arcillas expandib1es y abundante agrietamiento 
a través del perfil. 

Son suelos profundos de textura fina y estructurados, presentan 
un perfil tipo A C. El horizonte A es de 20 cm de espesor promedio, 
ócrico. Pasa frecuentemente a un horizonte transicional AC de unos 
30 cm de espesor, de textura arcillosa, el horizonte C aubyacente 
también es arcilloso ,masivo, compacto, plástico y adhesivo. Estos 
suelos se dedican a cereales y girasol. 

Rhodoxeralfs cálcicos (RXk) 

Suelos caracterizados por un perfil con epipedón ócrico, un 
horizonte argílico y un horizonte cálcico que tiene una alta saturación 
de bases en el horizonte argílico y un color rojo intenso. 

Dentro de los 150 cm superiores, en el Bt o C, aparecen acumulacio
nes de carbonato cálcico (nódulos o costras). 

El perfil es pues del tipo A Bt Ck, desarrollado a partir de 
areniscas calizas. Se han identificado tres fases: una de erosión, 
cuando el horizonte Ck aparece en los primeros 50 Cm, otra intermedia 
cuando a aparece entre 50 y 100 cm y una profunda, con horizonte 
Ck a más de 100 cm. 

Son los suelos 
Su dedicación es 
110) • 

más típicos del Aljarafe asociados con Haploxeralfs. 
principalmente a olivar de verdeo (variedad manzani-
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Haploxeralfs cálcicos (HXk) 

Suelos similares a los anteriores, con un horizonte cálcico 
dentro de 1 m desde la superficie del Suelo, y cierta decoloración 
en el horizonte argílico. 

Son suelos moderadamente profundos con un perfil A Bt Ck. El 
horizonte Ap es de 10-20 cm de espesor, ócrico, textura franco 
arenosa y friable, el horizonte Bt de color rojo amarillento, franco 
arcillo arenoso y friable y el horizonte Ck generalmente se encuentra 
a menos de un metro de espesor. Su dedicación es a cultivos de 
regadío, cereales y girasol en los sedimentos calcáreos del Guadiamar 
y en otros sitios, asociados con Rhodoxeralfs, a olivar. 

Haploxeralfs mólicos (HXm) 

Suelos que se encuentran en relieves suaves poco erosionados, 
íntimamente relacionados con los Haploxeralfs cálcicos y Rhodoxeralfs 
cálcicos. Poseen un epipedón ócrico que tiene muchas de las propiedades 
del mÓlico, frecuentes en terrenos bajo matorral, poco o nada disturba
dos o en é.reas que llevan poco tiempo en cul ti vo. El Perfil es 
de tipo A Bt Ck cuyo horizonte A tiene estructura migajosa y contenido 
de carbono orgánico muy superior al 1 %. El horizonte Bt presenta 
una ligera hidromorfía en profundidad y el horizonte C está enriquecido 
en carbonato cálcico en formas de concreciones. Se dedican principal
mente a olivar. 

Haploxeral$s arénicos (HXar) 

Suelos desarrollados como los anteriores sobre calizas que han 
sufrido un enterramiento por aportes arenosos. 

Son medianamente profundos, con perfiles del tipo A 2Bt 2Ck. 

El horizonte A, de 50 cm de espesor promedio, es pardo claro, 
arenoso, gránulos simples y consistencia suelta, subdividido en 
All o Ap Y AB~2' sigue el horizonte IIBt, textura fina, bien estructu
ral10 y friabLe a firme, el horizonte Ck corresponde a la caliza 
subyacente rica en carbonato cálcico. La dedicación es olivar y 
en menOr proporción cultivos de riego y frutales. 

Haploxeralfe ácuicos (HXa) 

Suelos que muestran unas condiciones 
como consecuencia de su topografía llana y 
horizonte argílico poco permeable. 

de drenaje imperfecto 
de la presencia de un 

El perfil, de tipo Ap Btg Cg C, ofrece un fuerte contraste 
de horizontes, pasando de colores claros o neutros y textura grue
sa en superf~c±e, - al color abigarrado o heterogéneo y de textura fina 
de los"horizontes Bg ; Se encuentran .júnto a aifisoles rojos ocupando po 
siciones relativamente más deprimidas en áreas de olivar y- Junto -a sue= 
los -anenosos en la zoná forestal. Carecen de carbonato cálcico libre en 
todo el perfil. 
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Fragixeralfs típicos (FXt) 

Suelos en los que, bajo un epiped6n 6crico aparece un horizonte 
argílico y bajo éste, un evidente horizonte de fragipán. Se encuentran 
en áreas de relieve suave de la zona forestal. 

El perfil es del tipo A Bt Bx ex. El horizonte A es de textura 
arenosa, estructura migajosa y muy friable, pasando nítidamente 
a un horizonte Bt argílico, bajo este horizonte, que alcanza mas 
de medio metro de profundidad, se encuentra el horizonte Bx de 
fragipán cementado y duro y colores abigarrados grises y rojizos. 

Fragixeralfs arénicos y grosarénicos (FXar,FXg) 

Suelos arenosos profundos en los que, entre 60 y 100 cm (arénicos) 
o algo más de 100 cm (grosarénico) aparece un horizonte argílico 
(Bt) seguido de un horizonte de fragipán (Bx). 

Se encuentran en terrazas de relieve llano y carecen de grava 
en todo el perfil. 

El perfil es del tipo Ap, e ,IIA
2

, IIBt, IIBx, el horizonte 
Ap es arenoso suelto, al cual sigue un hor1zonte arenoso (e). 

En algunos lugares la profundidad de la arena es tal que práctica
mente pueden considerarse como entisoles arenosos (Xeropsamments). 
Su dedicaci6n es prácticamente forestal. 

Fragixeralfs ochrépticos (FXo) 

Suelos profundoa de color pardo 
que destaca un horizonte argílico y 
de fragipán subyacente. 

rojizo no uniforme, en los 
un nítido y espeso horizonte 

Su perfil es del tipo Ap, Btx,Bx,ex con un epiped6n 6crico 
de unos 20-25 cm de espesor. 

El suelo muestra apreciable cantidad 
en superficie, carece ce carbonato de 
un pH ácido en todo el perfil, aunque 
total. 

de gravas finas y medianas 
calcio libre, presentando 
su saturación en bases es 

Se dedican a cultivos hortícolas y frutales, especialmente 
naranjos, con pequefias zonas de eucaliptal. 

~n!d!d!s_e!!!oir!f!c!s_: 

Estos suelos se agrupan en las siguientes unidades cartográficas: 

eonsociación Guadalquivir (lA) 

Xerofluvents típicos (XFt) 
Xerofluvents vérticos (XFv) 

eonsociaci6n Guadiamar (2A) 

Xerofluvents típicos (XFt) 
Xerofluvents ácuicos (XFa) 
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Consociación Tamujoso (3A) 

Xerofluvents vérticos (XFv) 
Xerofluvents típicos (XFt) 

Consociación Cárcava (4K) 

Xerorthents cálcicos (XTk) 
Xerorthents cumúlicos (XTc) 

Consociación Terraza 1 (50) 

Haploxera1fs cálcicos (HXk) 
Xerochrepts calcixeró1icos (XCk) 
Haploxeralfs típicos (HXt) 

Asociación Terraza 2 (6Q) 

Haploxeralfs cálcicos (HXk) 
Rhodoxeralfs cálcicos (RXk) 

Asociación Terraza 3 (7Q) 

Xerochrepts típicos (XCt) 
Xerorthents típicos (XTt) 
Haploxeralfs ácuicos (inclusiones) (HXa) 

Asociación Arroyos (BK) 

Haploxeralfs ácuicos (HXa) 
Xerofluvents ácuicos (vérticos, típicos, psammenticos)(XFa) 

Asociación Albaida (9K) 

Xerorthents cálcicos (XTk) 
Xerochrepts calcixerólicos (XCk) 

Asociación Castilleja (lOK) 

Xerochrepts calcixerólicos (XCk) 
Haploxeralfs cálcicos (HXk) 

Asociación Campo 1 (11M) 

Chromoxererts énticos (CXe) 
Chromoxererts típicos (CXt) 

Asociación Campo 2 (12M) : 

Chromoxererts típicos (CXt) 
Chromoxererts énticos (CXe) 

Asociación Umbrete (13K) 

Rhodoxeralfs cálcicos (RXk) 
Haploxeralfs cálcicos (HXk) 
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Asociación Vi11amanrique (14K) : 

Rhodoxera1fs cálcicos (RXk) 
Haploxeralfs cálcicos (HXk) 

Asociación Olivares (15V) 

Fragixeralfs ochrépticos (FXo) 
Fragiochrepts típicos (FOt) 

Asociación Hinojos (16V) : 

Fragixeralfs arénicos (FXar) 
Haploxeralfs ácuicos (HXa) 

Asociación Aznalcázar (17V) : 

Fragixeralfs típicos (FXt) 
Haploxeralfs ácuicos (HXa) 
Xeropsamments ácuicos (inclusiones) (XPa) 

Complejo Sanlúcar (18MK) 

Chromoxererts énticos (CXe) 
Xerochrepts vérticos (XCv) 
Xerorthents cálcicos (XTk) 
Xerochrepts calcixerólicos (XCk) 

Complejo Villanueva (19K) 

Haploxeralfs cálcicos (HXk) 
Rhodoxeralfs cálcicos (RXk) 
Xerorthents cálcicos (XTk) 

En el presente trabajo el área de estudio se amplió hacia el Norte y 
hacia el Sur incluyéndose dos unidades cartográficas mas : 

Hacia el Norte la Consociación Montijo 

Chromoxerert éntico '" 

Hacia el Sur el Complejo Marismas 

Fluvaquents salorthidicos-Halaquepts (FAs/HA). 
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Materiales 

Para la realización del estudio se empleó el siguiente material 

- Fotogramas en blanco y negro, escala aproximada 1:33.000 del año 1.956. 

- Hoja Topográfica n2 983 (Sanlúcar la Mayor). Año 1974. Escala 1:50.000. 
Mapa Militar de España. Servicio Geográfico del Ejército. 

- Hoja Topográfica n2 984 (Sevilla). Año 1984. EScala 1:50.000. Mapa Mi
litar de España. Servicio Geográfico del Ejército. 

- Hoja Topográfica n2 1001 (Almonte). Año 1974. Escala 1:50.000. Mapa Mi 
litar de España. Servicio Geográfico del Ejército. 

- Hoja Topográfica n2 1002 (Dos Hermanas). Año 1983. Escala 1:50.000. Ma 
pa Militar de España.Servicio Geográfico del Ejército. 

- Mapa Geológico. Hoja n2 983 (Sanlúcar la Mayor).Año 1976. Escala 1:50.000 
Publicación Ministerio de Industria (Madrid). 

- Mapa Geológico. Hoja n2 984 (Sevilla).Año 1975. Escala 1:50.000. Publi 
cación Ministerio de Industria (Madrid). 

- Mapa Geológico. Hoja 1001 (Almonte). Año 1977. Escala 1:50.000. Publi
cación Ministerio de Industria (Madrid). 

- Mapa Geológico.Hoja 1002 (Dos Hermanas).Año 1977. Escala 1:50.000.Pu
blicación Ministerio de Industria (Madrid). 

- Mapa de Cultivos y Aprovechamiento. Hoja n2 983 (Sanlúcar la Mayor), 
Año 1975. Escala 1:50.000. Dirección General de Producción Agraria. 
(Madrid). 

- Mapa de Cultivos y Aprovechamiento. Hoja n2 1001 (Almonte).Año 1975. 
Escala 1:50.000. Dirección General de Producción Agraria (Madrid). 

- Mapa de Suelos de la Comarca El Aljarafe. Escala 1:100.000 

- Estereoscopio de Espejos Marca Zeiss. 

- Pantógrafo óptico. 

- Planímetro marca Aristo. 

- Manual para Descripción de Perfiles (F.A.O. 1977) 

- Tabla de Colores Munsell (Munsell Soil Color Charts).Año 1954. 

- Herramientas para hacer Sondajes (barreno, martillo). 

- Metro, Cámara fotográfica, prismáticos ,etc. 
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Métodos 

La evaluación de los suelos del área de estudio se realizó a través 
de una secuencia de actividades de gabinete y de campo. 

Etapa preliminar de Gabinete 

En esta fase se hizo una recopilación de la información existente 
sobre la zona, se estudió la Memoria del Reconocimiento de Suelos 
de la "Comarca del Aljarafe" (descripción de los perfiles, Unidades 
Taxonómicas, Unidades Cartográficas y el Mapa de Suelos); también 
un análisis de la zona por foto interpretación para reconocer las 
diferentes unidades cartográficas dibujadas en el mapa. 

Etapa de Campo 

Esta etapa comprende las salidas al campo para hacer un reconoci
miento y comprobación general de la Zona, tener un contacto directo 
con el área de estudio y poder integrar de esta manera el estudio 
preliminar de gabinete con la situación real del campo. 

Etapa Final de Gabinete 

Esta etapa comprende la evaluación de los suelos. 
Se hizo una evaluación de la Aptitud Relativa de los Suelos 

para Diferentes Usos Agrícolas, siguiendo la metodología desarrollada 
para suelos mediterráneos por el Dr. Diego de la Rosa, F. Cardona 
y G. Paneque. Evaluación del Riesgo de Erosión, metodología desarrolla
da para paises mediterráneos como un ensayo preliminar (Corine 
project) y por último Aptitud de los Suelos para Riegos siguiendo 
los Lineamientos del Bureau of Reclamation (Uni ted State Departament 
of the Interior). 

Para cada una de las evaluaciones se describe su metodología 
y se presentan los resultados y comentarios. 

El estudio, finalmente, se acompaña con un mapa de suelos a escala 
1:50.000, cuyas unidades cartográficas están constituidas por Conso
ciaciones, Asociaciones y Complejos, con indicación de su litología. 

Además se indican los parámetros utilizados en la determinación 
de los riesgos de erosión, como son : índice climático, pendiente 
y vegetación. 
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Evaluación de Suelos para diferentes Usos Agrícolas. 

!1e.!i.o.!~.o!oií! 

El método utilizado para determinar la aptitud relativa de 
uso de los suelos de la Comarca del Aljarafe, fué desarrollado 
para regiones mediterráneas por el Dr. Diego de la Rosa, Dr F. 
Cardona y el Dr. G. Paneque; trabajo realizado en el Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (C.E.B.A.C.) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) en el año 1976. 

El esquema general para esta metodología, fué tomado del Expert 
Consulation Land Evaluation for Rural Purposes (Wageningen) ,1972) 
y adaptado a las condiciones y necesidades de la Zona Mediterránea. 

De entre los objetivos inmediatos que persiguen los diferentes 
métodos de evaluación de suelos, este sistema pretende la medida 
de la capacidad productiva de aquellos en base a su aptitud relativa 
para una serie de utilizaciones agrícola$ 

Considerando que las características y cualidades edáficas 
varian ámpliamente con el clima, la metodología es sólamente válida 
para regiones de condiciones climáticas semejantes a las de la 
zona representativa en referencia (Tabla 1 ). 

El sistema elaborado se ajusta al tipo de evaluaciones físicas 
que tienen como criterios de diagnóstico, fundamentalmente, las 
potencialidades o condiciones favorables de los suelos para el 
desarrollo de los cultivos en función de su productividad. 

Se basa en un análisis de las características y propiedades 
edáficas que inciden más ~directamente sobre el desarrollo productivo 
de diferentes cultivos. 

Selección y definición de los Usos Agrícolas 

Con la introducción al concepto de aptitud relativa del suelo, 
de acuerdo con el uso que se le quiera dar, tomando en consideración 
tanto el potencial productivo como los aspectos socioeconómicos, 
se han seleccionado los siguientes usos agrícolas trigo, maiz, 
melón, patata, soja, algodón, girasol, remolacha, alfalfa, melocotone
ro, cítricos y olivos. 

La definición de estos usos se lleva a cabo mediante un análisis 
de las necesidades edáficas de cada uno de ellos. 

~ Dicho análisis se ha basado en una revisión bibliográfica y 

1en los resultados de las éncuestas y observaciones especiales realiza
das en la zona de referencia. 

Selección y Gradación de los Criterios de Diagnóstico 

La selección de las características edáficas, para el desarrollo 
de esta metodología, utilizados como criterios de clasificación 
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o de diagnóstico, se han elegido tomando en consideración aquellos 
_que tienen una influencia directa sobre los rendimientos, según 
los datos recopilados en la zona de referencia y según la bibliografía 
consultada. Los criterios seleccionados son : 

Profundidad útil.- Espesor total del perfil del suelo que constituye 
un medio favorable para el desarrollo de las raices. 

Textura.- Expresa la distribución del tamaño de partículas 
y es una de 1aa más importantes y permanentes características del 
suelo. 

Drenaje.- Responsable de la disponibilidad de agua y oxígeno 
en el suelo. Se considera de forma conjunta el escurrimiento superfi
cial y la permeabilidad. Para la definición de los niveles de generali
zación se ha realizado una adaptación de los tipos de drenaje natural 
establecidos por el Soil Survey Mannua1. 

Contenido en Carbonatos.- De acuerdo con su influencia directa 
en el desarrollo de los cultivos. 

Salinidad y/o 
su influencia en 
tóxicos directos, 
solución del suelo. 

carácter s6dico.- Considerándose fundamentalmente 
el crecimiento de los cul ti vos, bien por efectos 
o por el aumento de la presión osmótica de la 

Desarrollo del perfil.- Que refleja la importancia de las reservas 
en minerales alterables y el tipo de arcillas presentes en el solurn, 
como condicionantes de la fertilidad natural del suelo. La definición 
de los niveles de generalización propuestos para esta variable 
se ha llevado a cabo mediante una adaptación de los grados de desarro
llo establecidos por Arens-Etchevere (1.966). 

Grado 1.- Suelos sin 
desarrollo incipiente de 
evidencia de iluviacióñ -

desarrollo 
horizontes 

de perfil genético, o 
genéticos, pero sin 

con un 
ninguna 

Grado 2.- Suelos con un moderado desarrollo de horizontes genéticos 
caracterizados por un incipiente B (cámbico). 

Grado 3.- Suelos con horizonte B (argílico) claramente desarrollado 
y muestras evidentes de iluviación de arcillas. La capacidad de 
cambio de este horizonte suele ser superior a 25 meq/100 gr. de 
suelo. 

Grado 4.- Suelos con horizonte B (argílico) de fuerte desarrollo 
y evidentes signos de hidromorfismo en el solum. La capacidad de 
cambio del horizonte B suele ser inferior a 25 meq/100 gr. de suelo. 

La sección de control o sección vertical del suelo en donde 
medir las variables: textura, carbonatos, salinidad y/o carácter 
sódico, se ha establecido por adaptación de los criterios desarrollados 
para la diferenciación de familias y series en la Soil Taxonomy 
(U.S.D.A. 1975) : 

-
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Para cultivos anuales.- Sección entre las profundidades de 
25 y 50 cm, o entre 25 y el limite de profundidad útil cuando éste 
se encuentra entre 25 y 50 cm,o en alguna parte del suelo dentro 
de la profundidad útil cuando ésta es menor de 25 cm. 

Para cultivos semi anuales y perennes.- Sección entre las profundi
dades de 25 y 100 cm,o entre 25 y el limite de profundidad útil 
cuando ésta se encuentra entre 25 y 100 cm, o en alguna parte del 
suelo dentro de la profundidad útil cuando ésta es menor de 25 
cm. 

La gradación de las variables seleccionadas se lleva a cabo 
mediante un estudio independiente de cada una de ellas sobre la 
producción de cosechas y para cada uso agrícola considerado. 

Para cada criterio se establece una comparación entre los diferen
tes niveles de ¡eneralización y las necesidades específicas de 
cada caso agrícola. Se ha seguido la idea de Beek-Bennema (1972)de uti
lizar matrices de ¡radación (Tablas )para indicar el grado mínimo a 
que se deben ajustar las distintas variables para corresponder 
a una determinada clase de aptitud. 

Clases de A¡:ti tud Relativa. 

De acuerdo con las gradaciones consideradas para cada uno de 
los criterios seleccionados y en relación con los diferentes usos 
agrícolas, se establecen cinco clases de aptitud relativa. 

-Para ello, siguiendo a Cardoso (1970), cada factor tiene una 
acción determinante. siendo la verificación del grado de una sola 
variable suficiente para que el suelo sea clasificado en la categoría 
correspondiente. Por tanto. no es necesario que en cada clase se 
verifique la existencia simultánea en el mismo nivel de todos los 
factores de clasificación, sino que el más desfavorable es el que 
condiciona cada clase, independientemente de los restantes factores 
que pueden presentar grados más favorable'-. ~ _ 

... ~ . ... . 
Estas cinco clases de aptitud relativa para cada uso agrícola 

son los siguientes: 

Clase l. Suelos con aptitud optima. 

Clase 2. " " " " " elevada. 

Clase 3. " " " " " moderada. 

Clase 4. " " " " tt marginal. 

Clase 5 " " " " ti nula. 

Resultados y Comentarios. 

Los resultados de la aplicación del método de evaluación antes des
crito se encuentran resumidos en el siguiente cuadro : 
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n2 

del 
Perfil 

2 

3 

4 

5-11 

6 

UNIDAD 
TAXONOMICA 
DE SUELOS 

XEROFLUVENTS TIPICOS 

XEROFLUVENTS TIPICOS 

XEROFLUVENTS ACUICOS 

XEROFLUVENTS VERTICOS 

XERORTHENTS CALCICOS 

HAPLOXERALFS CALCICOS 

Cuadro n 2 1 

EVALUACION DE LA APTITUD RELATIVA DE LOS SUELOS 

CULTIVOS ANUALES 
/ 

SEMI 
ANUALES 

T~IGO HA¡~· ~~~OR, PATATA SOJA ALGODO" GIRASOL RE"OLACHA ALfALFA 

2c 3c 3c 

3t 3t 3t 

3ptc 3pt 4p 

2c 1 2t 

3c 

3t 

3pt 

2t 

2c 3c 

3t 3t 

4p 4p 

2c 2t 

3pt 3ptc 3ptc 3ptc 3pt 3ptc 

3c 2c 2tc 2tc 3c 2tc 

2c 2c 

3t 

4p 
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Comentarios 

El método fue aplicado a cada uno de los perfiles correspondientes 
a las diferentes unidades taxonómicas reconocidas en la zona. Es 
importante indicar que en esta evaluaci6n no se consideraron los 
parámetros del porcentaje de saturaci6n de Sodio ni la salinidad 
porque los análisis de laboratorio no se encontraban completos 
para todos los perfiles. 

~p!i!u~ ~ela!i!a_d! lo~ 2U!1~s_: 

Xerofluvents típicos : Consociación Guadalquivir. 
Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 2 y Clase 3. 
Clase 2. Para trigo, girasol, soja, remolacha, alfalfa y olivo. 
Clase 3. Para cítricos, melocotonero, algodón, patata, melón y 
maíz. 
El factor limitante para todos los cultivos es el contenido en 
carbonatos, con excepci6n del olivo que es la textura. 

Xerofluvents típicos : Consociación Guadiamar. 
Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 2 y Clase 3. 
Clase 2. Para melocotonero, olivo y cítricos. 
Clase 3. Para trigo, maiz, melón, patata, soja, algodón, gira
sol, remolacha y alfalfa. 
El factor limitante para todos los cultivos es la textura, con 
excepci6n del melocotonero y cítricos que presentan también l~ 
mitaciones de drenaje y el olivo solamente por el contenido en 
carbonatos. 

Xerofluvents ácuicos 
Son suelos que presentan tres tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 3,Clase a y Clase 5. 
Clase 3. Para trigo, maiz y patata. 
Los factores limitantes son la profundidad y la textura para 
patata y maiz y para el trigo también el contenido en 
carbonatos. 
Clase 4. Para melón, soja, algodón, girasol, remolacha 
y alfalfa, el factor limitante es la profundidad. 
Clase 5. Para melocotonero, cítricos y olivos, el factor 
limitante es la profundidad. 

Xerofluvents vérticos 
Son suelos que presentan tres tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase l,Cl~se 2 y Clase 3. 
Clase l. Para maiz, sin limitaciones. 
Clase 2. Para trigo, me16n, patata, soja, algodón, girasol, 
remolacha, alfalfa, melocotonero y cítricos. 
Los factores limitantes Bon contenido en carbonatos para 
trigo, soja, girasol, remolacha, alfalfa; la textura 
para me16n, patata, algodón y la profundidad, textura 
y drenaje para melocotonero y cítricos. 
Clsse 3. Para olivo, factor limitante la textura. 
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Xerorthents cálcicos 

Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 3 y Clase 4 . 
Clase 3. Para trigo, maiz, melón, patata, soja, algodón, 
airasol, remolacha y alfalfa. 
Los factores limi tantes son ls profundidad y la textura 
para todos los cultivos y para maiz, melón, patata y 
algodón también se agrega el contenido en carbonatos. 
Clase 4. Para melocotonero, cítricos y olivo. Los factores 
limitantes son la profundidad y la textura. 

Haploxeralfs cálcicos 

Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 2 y Clase 3. 
Clase 2. Para maiz, melón, patata, algodón, melocotonero 
y cítricos. 
Clase 3. Para trigo, soja, girasol, remolacha, alfalfa 
y olivos. 
Los factores limitantes son el contenido en carbonatos 
para todos los cultivos, la textura para olivos, cítricos, 
melocotoneros, algodón, patata y melón, también la profundi
dad para melocotonero y cítrico. 

Haploxeralfs ácuicos 

Son suelos que presentan dos tipos de aptitud·relativa. 
Se clasifican en clase 3 y Clase 4. 
Clase 3 . Para trigo, maiz, melón, patata, soja, algodón, 
girasol, remolacha y alfalfa. 
Clase 4. Para melocotonero, cítricos y olivos. 
Los factores limitantes son el contenido en carbonatos , 
el drenaje y la textura para todos los cultivos anuales 
y semi anuales y para los cultivos de melocotonero, cítricos 
y olivo la profundidad y el drenaje. 

Xerorthents/Xerochrepts típicos 

Son suelos que presentan un solo tipo de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 3 para todos los cultivos. 
Los factores limitantes son la textura para todos los 
cul tivos anuales y semianuales, el contenido en carbonatos 
para trigo, soja, girasol, remolacha, alfalfa • .. -
y la profundidad para los cultivos perennes. 

Xerorthents/Haploxeralfs (fase pedregosa) 

Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 3 y Clsse 4. 
Clase 3. Para trigo, maiz, melón, patata, soja, algodón, gi
rasol, remolacha y alfalfa. 
Clase 4. Para melocotonero, cítricos y olivos. 
Los factores limitantes son la textura para todos los 
cul ti vos anuales y semi anuales ; el contenido en carbonatos 
para trigo, soja, girasol, remolacha y alfalfa; y la 
profundidad para melón, soja, algodón, girasol, remolacha , 
alfalfa, melocotonero, cítricos y olivo. 
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Xerochrepts calcixerólicos 

Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 1 y Clase 2. 
Clase 1. Para maiz. 
Clase 2. Para trigo, mel6n, patata, soja, algod6n, melocotonero, 
cítricos, "" olivo ,girasol, remolacha y alfalfa. 
Los factores limitantes son la textura para el melón, patata,algo
d6n, melocotonero, cítricos y olivos y el contenido en carbonatos 
para trigo, soja, girasol, remolacha y alfalfa. 

Chromoxererts énticos 

Son suelos que presentan tres tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 2,Clase 3 y Clase 4. 
Clase 2. Para trigo,soja,girasol,remolacha y alfalfa. 
Clase 3. Para maiz,me16n patata y algodón. 
Clase 4. Para melocotonero cítricos y olivos. 
Los factores limitantes son el contenido 
el trigo, maiz,melón,patata,soja,algodón, 
y alfalfa y la textura para el trigo, soja, 
alfalfa, melocotonero, cítricos y olivos. 

Chromoxererts típicos 

en carbonatos para 
girasol, remolacha 
girasol, remolacha, 

Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 2 y Clase 3. 
Clase 2. Para maiz,melón,patata,algodón,melocotonero y cítricos. 
Clase 3. Para trigo, soja, girasol, remolacha,alfalfa y olivo. 
Los factores limitantes son el contenido en carbonatos para 
todos los cul ti vos, la textura para el melón, patata, algodón, 
melocotonero, cítricos y olivos y la profundidad y el drenaje 
para melocotonero y cítricos. 

Rhodoxeralfs cálcicos 

Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 2 y Clase 3. 
Clase 2. Para maiz, mel6n y patata. 
Clase 3. Para trigo, soja, algodón, girasol ,remolacha , alfalfa , 
melocotonero, cítricos y olivos. 
Los factores limitantes son el contenido en carbonatos para 
todos los cultivos y la textura para el melón, patata, remolacha, 
melocotonero, cítricos y olivos. 

Haploxeralfs m6licos 

Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 2 y Clase 3. 
Clase 2. Para maiz, melón y patata. 
Clase 3. Para trigo, soja, algodón, girasol, remolacha, alfalfa, 
melocotonero, cítricos y olivos. 
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Los factores limitantes son el contenido en carbonatos 
para el trigo, maiz, me16n, patata, soja, girasol, remolacha, 
alfalfa y olivo, el grado de desarrollo para maiz, melón, 
patata, algodón, remolacha, melocotonero y cítricos y 
también la textura para el maiz. 

Fragixeralfs ochrépticos 

Son suelos que presentan un solo tipo de aptitud relativa 
para todos los cultivos en Clase 4 . 
Los factores limitantes son la textura y el drenaje para 
los cultivos anuales, la profundidad para la alfalfa, 
el melocotonero, citricos y olivo y el contenido en carbona
tos solamente para el olivo. 

Fragixeralfs tipicos 

Son suelos que presentan dos tipos de aptitud relativa. 
Se clasifican en Clase 2 y Clase 3. 
Clsse 2. Para maiz, melón y patata. 
Clase 3.Para . trigo, soja, algod6n, girasol, remolacha, 
alfalfa, melocotonero, citricos y olivo. 
Los factores limitantes son el contenido en carbonatos 
para trigo, maiz, melón, patata, soja, girasol, remolacha, 
alfalfa y olivo, la textura para el me16n, patata y olivo 
y el grado de desarrollo para el maiz, melón , patata, 
algod6n, remolacha, melocotonero y citricos. 

Xerochrepts vérticos 

Son suelos que 
Se clasifican en 
Clase 2. Para 
y olivo. 

presentan dos tipos 
Clase 2 y Clase 3. 
trigo, soja, girasol, 

de aptitud relativa. 

remolacha, alfalfa 

Clase 3. Para maiz, 
y cítricos. 

melón. patata, slgodón, melocotonero, 

El factor limitante 
todos los cultivos. 

es el 

Fluvaquents salorthidicos-Halaquepts 

contenido en carbonatos para 

Son suelos que presentan un solo tipo de aptitud relativa. 
Clase 5 para todos los cultivos. 
Los factores limi tantes son la profundidad y el contenido 
de sales. 
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El Cuadro nI 1 recqge los resultados de la evaluación de los suelos 
estudiados en la zona por su aptitud de uso relativa para diversos 
cultivos. 

Dichos resultados han sido obtenidos por aplicación del método 
anteriormente descrito. 

El análisis de los mismos, comparándolo con los resultados 
de productividad real, nos llevaría a valorar concretamente la 
aplicabilidad de dicha metodología en la zona y a considerar las 
correcciones que habría que introducir en el establecimiento de 
rangos de valores para cada uno de los factores limitantes. 

Los datos de los suelos utilizados para la evaluación proceden 
de los perfilies estudiados en los trabajos de reconocimiento de 
los suelos de la zona realizados anteriormente. 

(Ponce de León,D. 1985; Valencia M.,198S; Costantini L.,198S). 
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Evaluación del Riesgo de Erosi6n de los Suelos. 

~e!0.9.o!.°ií! 

El método utilizado para esta evaluación f'ué deaarrollado como 
un primer ensayo para la determinación del riesgo de erosión de 
los suelos en los paises me di terráneos pertenecientes a la Comunidad 
Económica Europea y es conocido como "Corine Projet". 

Para desarrollar este sistema se seleccionaron los f'actores 
más importantes que tienen una inf'luencia directa en la erosión 
de los suelos clima, pendiente, vegetación y la erodabilidad 
del suelo. 

Cada uno de los f'actores anteriores se 
que tendrá una inf'luencia mayor o menor sobre 
según sea la intensidad en que se manif'iesten. 

estudia como índice 
el riesgo de erosi6n 

Indice Climático : ---------
Para determinar el valor de la erodabilidad climática se hace 

un particular énf'asis en los siguientes índices : 

Indice de Fournier. 

- Precipitación máxima en 24 horas. 

- Coef'iciente de variabilidad de la precipitación anual. 

- Coef'iciente de variabilidad de la precipitación media mensual. 

- Indice Xerotérmico de Bagnouls y Gaussen. 

La siguiente tabla señala los datos necesarios para calcular 
los dif'erentes índices : 

Tabla de Indices Climáticos 

Indice Climático 

Indice de Fournier 

Precipitación máxima en 24 horas 
y período de retorno. 

Coef'iciente de variabilidad de 
precipitación anual. 

Coef'iciente de variabilidad de 
precipitación mensual. 

Indice Xerotérmico de Bagnonls 
y Gaussen. 

Datos requeridos para el cálculo 

Precipitaci6n media mensual y 
anual. 

Precipitación máxima en 24 horas. 

Total anual de precipitación. 

Precipitaci6n media mensual. 

Precipitación media mensual 
Temperatura media mensual. 
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Para el cálculo de estos 
datos utilizados correspondan 
(excepto en casos especiales). 

indices es muy importante 
a un periodo no menor de 

que los 
15 años 

La selección de la estaciones meteorológicas, 
no solamente en la amplitud de las observaciones y 
de datos, sino también en su distribución geográfica, 
tener una cobertura homogénea del área de estudio. 

debe basarse 
la cantidad 

la cual debe 

En adición a la media mensual de precipitación 
de temperatura, deberá ser indicado para cada mes, 
del periodo de observaciones. 

y media mensual 
el valor medio 

Para el total de la precipitación anual, deberá también incluirse 
el valor total por csda año de observaciones. Si solamente las 
medias mínimas y máximas de temperatura mensual son registradas, 
la media mensual de tem~ratura será calculada como el valor promedio 
de las temperaturas medias minimas y máximas mensuales. 

Cuando se indica la precipitación máxima en 24 horas, se debera 
incluir una lista reportando los valores máximos registrados en 
cada estación. El número de valores en esta lista será igual al 
número de años de observaciones. 

Cálculo del Indice de Erosividad climática : ----------------------
Para calcular la ero si vi dad climática, los valores obtenidos 

para los diferentes indices serán agrupados en 3 clases : 

F :Indice de Fournier (3 clases). 

MP :Precipitación máxima en 24 horas (3 clases). 

VA :Coeficiente de variabilidad de precipitación anual (3 clases). 

VM :Coeficiente de variabilidad de la media mensual de precipitación 
(3 clases). 

BGX :Indice Xerotérmico de Bagnou1s y Gaussen (3 clases). 

Los valores de clase (1,2 ó 3) corrrespondientes a cada uno de los 
indices se mUltiplicarán entre si . Esto nos dará un dato numérico que 
corresponderá a una estación determinada. Todo 10 anterior se hará 
para cada estación y al final, nuevamente se hará una agrupación 
en 3 clases, que nos dará el indice de Erosividad Climática para 
cada estación. 

Los indicadores 
suelos determinando 
de Thiessen . 

climáticos serán ubicados sobre el 
el área de influencia mediante los 

Mapa de 
poligonos 
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~r~d!b!l!d!d_d~l_S~e!o_: 

Los factores que tienen mayor influencia sobre la suceptibilidad 
de los suelos a la erosión son : 

- Textura 

- Profundidad 

Pedregosidad superficial 

Cada factor será subdividido en categorias de mayor / menor 
influencia sobre la suceptibilidad de los suelos a la erosión. 

Textura 

Para la textura se considerarán las siguientes categorías 

l. Baja erodabilidad: arcillo arenosa, arcillosa, arcillo limosa. 

2. Erodabilidad media: franco arcillo arenosa, franco arcillosa, 
arenosa, arena franca ':. , franco arcillo li
mosa. 

3. Alta erodabilidad: franco arenosa, franca, franco limosa, limosa . 

Profundidad 

Para la profundidad las categorías son las siguientes: 

l. Baja susceptibilidad: suelos con profundidad mayor de 75 
cm. 

2. Moderada susceptibilidad: suelos con profundidad de 25-75 
cm. 

3. Extremadamente susceptibles : suelos con profundidad menor 
de 25 cm. 

Pedregosidad superficial 

Las siguientes categorías fueron establecidas para la pedregosidad : 

a. Suelo protegido suelo con pedregosidad superficial. 

b. Suelo no protegido suelo sin pedregosidad superficial ( 10%). 

Para cada unidad taxonómica encontrada en el area de estudio, 
los 3 factores antes mencionados serán colocados en una tabla (ver 
Anexos, Tabla ni 9 ). 

Con estos datos se utiliza la tabla siguiente y se determina 
la erodabilidad del suelo. 

31 



c:l 
-C-,. 
c:l 

I 

TEXTURA 

1 2 

1 11Ir1 i'1111;" 

2 

3 

3 b 

Pendiente 

A a Baja erodabilidad 

B = Erodabilidad media 

m= Suelo considerado 
suavemente erosionado 

Se consideran las siguientes categorías de pendientes 

l. Casi llano < 5% 

2. Ligeramente inclinado 5-15% 

3. Inclinado 15-25% 

4. Escarpado > 25% 

'!,e~~~~:... 

Las categorías de vegetación se agrupan de la siguiente forma: 

a - Formaciones naturales densas. 

b - Vegetación tipo o usos de suelos que no corresponden a "a" o "C". 

c - Suelos descubiertos, contínuamente cultivados o muy degradados. 

Determinación del Riesgo de Erosión 

Con el cálculo de los índices de los factores antes descritos, el 
valor numérico del riesgo de erosión se obtiene asi: 

Valor numérico del Riesgo de Erosión = Erosividad climática x Eroda
bilidad del suelo x Categoría de pendiente x Categoría de vegetación. 

32 



Este valor obtenido para cada unidad cartográfica se compara 
con los valores de los rangos establecidos en la tablalD(Anexos) 
y se determina la correspondiente clase de riesgo de erosión. 

Descripción de las clases de riesgo de erosión 

Clase 1. Ninguno o muy bajo riesgo de erosión 

Son suelos con un relieve topográfico muy suave, con pendientes 
planas o casi planas, suelos profundos, de textura media pesada, 
con una vegetación natural de bosque, pradera, matorral con cobertura 
de una densidad mayor del :89'~ y donde la distribución de la lluvia 
es uniforme a lo largo del invierno y no se presentan tormentas 
de gran intensidad. 

Clase 2. Bajo riesgo de erosión 

Comprende los suelos con un reli~ve topográfico que varía desde 
casi llano hasta ligeramente inclinado con pendientes suaves o 
ligeramente fuertes, suelos moderadamente profundos con textura 
media pesada o media equilibrada, vegetación natural densa y bosques 
de repoblación o dehesa. La distribución de las lluviss es similar 
a la Clase 1 aunque pueden presentarse tormentas de mayor intensidad. 

Clase 3. Riesgo de erosión medio 

Comprende los suelos que se encuentran en un relieve topográfico 
ligeramente inclinado en su mayoría, aunque puede presentar también 
en relieve inclinado con menor frecuencia; sus pendientes pueden 
ser suaves o fuertes. Son suelos moderadamente profundos con textura 
ligera o media pesada, pueden tener una vegetación natural densa 
o estar cultivados en forma intensiva. 

La distribución de las lluvias puede ser de una manera no muy 
uniforme durante el invierno y pueden presentarse tormentas de 
mayor intensidad. 

Clase 4. Alto riesgo de erosión 

Son suelos que presentan un relieve topográfico inclinado o 
escarpado, con pendientes fuertes o muy fuertes. Suelos moderadamente 
profundos o superficiales con textura media equilibrada o media 
ligera, permanentemente utilizados con cultivos intensivos anuales 
y perennes, bosques de repoblación y tierras degradadas. Clima 
muy erosivo por su distribución e intensidad de las tormentas. 

Clase 5. Muy alto riesgo de erosión 

Son suelos con un relieve topográfico escarpado o muy escarpado, 
con pendientes muy fuertes, suelos superficiales con textura media 
equilibrada o media ligera; cultivados permanentemente con cultivos 
anuales en forma intensiva, suelos descubiertos, muy degradados. 
Clima muy erosivo por la intensidad de sus tormentas y la concentración 
de las lluvias que sumado a las fuertes pendientes, la poca o ninguna 
cobertura y la poca profundidad hacen que estos suelos sean altamente 
suceptibles a la erosión. 
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5 

Resultados de la Evaluación 

Los resultados de ls evaluación del riesgo de erosión de la "Comarea 
del Aljarafe" se encuentran contenidos en el siguiente cuadro : 

Cuadro ni 2 Evaluación del Riesgo de Erosión 
de los suelos de la 

Comarca del Aljarafe 
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Clase I Factores determinantes del riesgo de erosión Unidades Cartográficas 

t 
1 , , 

t Vegetación (q) 1 Consociaeión Guadalquivir 

11 11 

'

Asociación Campo 1 
11 It Campo 2 

1 11 11 Aznaleázar 
1 11 11 Hinojos I 11 11 Villamanrique 

2 

11 11 11 

1 11 

1 11 

1 11 

1 11 

1 

(b) 
11 (p)Suelos(B) 
11 (p)1I 11 11 Pendiente 
11 (q) 

t 1 , 
Vegetación (q) Clima (11,111) , Consoeiaeión Guadalquivir 
11 Suelos (B ) 1 11 11 Guadiamar 
11 11 11 I ti ti Tamujoso 
ti 11 11 I 11 11 Terraza 1 
11 11 11 1 Asociación Terraza 2 
11 11 11 I 11 !' Terraza 3 
11 l. 11 I ti ti Arroyos 

3 
tt 11 11 I ti ti Castilleja 
ti 11 11 ti 11 Pendiente (b. e) I 11 11 Campo 1 
11 ti ti It "ti ti 11 I It If Campo 2 
11 11 11 " 11 11 11 11 I 11 11 Umbrete 
11 11 11 Pendiente (b) 1 11 11 Villamanrique 
11 11 11 Suelos(B,C) 1 11 11 Olivares 
11 11 (p) Suelos(B) Pendiente (b,e) 1 11 11 Hinojos 
11 11 (p) Suelos (B) Pendiente (b) Clima (II) 1 11 11 Aznaleázar 

I Vegetación (q) Suelos(B) Pendiente (e) ! Consoeiaeión Cárcava 

4 

11 ti 11 If 11 (B,C) Pendiente (b,c) 1 nc:J"''''''~Q.It,i.uu ft.&.IJa..J.ua 

11 11 11 11 (B) Pendiente (e) Clima (II) 11 11 Castilleja 
1 11 11 11 11 11 Pendiente (b, e) 1 11 11 Campo 1 
I 11 "ti" 11 11 "" I " 11 Campo 2 
1 11 11 11 11 11 Clima (11,111) 1 11 11 Umbrete 
1
1 Vegetación (p) Suelos(B) Pendiente (e) Clima (II) J 11 11 Hinojos 

11 11 It 11 It 11 11 (c,d)Clima(I,II1 11 " Aznalcázar 
'1 Vegetación (q) 11 11 Pendiente (b,e) 1 Complejo Sanlúear 

11 11 11 Suelos (B, C) Clima (1,11,111) 11 11 Villanueva 1" 11 11 Suelos (B) Pendiente (e) I Consoeiaeión Montijo 

1 1 
1 Vegetación (q) Suelos (C) Pendiente~) Clima (IIn 1 Asociación Albaida 
1 11 11 11 11 (C) 1 Complejo Marismas 
1 1 



Comentarios 

ge!c~iEc!6~ _d~ _1!s_Ql!s~s_~e_~i~s&0_~e_~r~s!6~ _d~ ~~s_s~e!o! 
de !a_C~m~~a_d~l_A!j!r!f~. 

Teniendo en cuenta la metodología de evaluaci6n de las Clases 
de Riesgo de Erosi6n descrita anteriormente, en el área de estudio, 
se han determinado las siguientes clases (Cuadro n2 2 ): 

Ql!s~ 1: Ninguno o muy bajo riesgo de erosi6n. 

En el presente estudio no se han determinado áreas, con suelos, 
cuyo riesgo de erosi6n es muy bajo (Clase 1), debido a su utilizaci6n 
contínua e intensiva, tanto agrícola, pecuaria como forestal. 

Ql!s~~: Bajo riesgo de erosi6n. 

Comprende suelos bajo similares condiciones climáticas de baja 
erosividad (1), caracterizados por sus precipitaciones pluviométricas 
bajas que están distribuidas regularmente en el periodo de lluvias, 
correspondiente a este régimen climático Xerotérmico, cuyo riesgo 
de erosi6n bajo (Clase 2), adicionalmente también está determinado 
por uno O más factores de escasa tendencia a causar problemas de 
erosi6n: a) Vegetaci6n, ya que estos suelos tienen una cubierta 
vegetal no muy densa (menor de 80%, "p") o que están dedicados de 
manera continuada a cultivos, "q", (Consociaci6n Guadalquivir, 
Asociaciones Campo 1 y 2, Villamanrique) ;b) Vegetacion y erodabilidad 
media (B) ,debido a su textura franco arcillo arenosa y, a veces, 
S-SU-poca profundidad (30 a 40 cm. asociaci6n Aznalcázar);c) Pendientes, 
en suelos que se presentan en áreas cuyo relieve ondulado tiene 
pendientes comprendidas entre el 5 y 15 % además de estar sometidos 
a las condiciones a) y b) anteriores. (Asociaci6n Hinojos). 

Ql!s~~: Medio riesgo de erosi6n. 

Son suelos agrupados dentro de una misma unidad climática o 
distribuidos en diferentes unidades climáticas pero que presentan 
la interacci6n de dos o más factores que determinan un riesgo medio 
de erosi6n (Clase 3): Suelos desnudos, degradados o continuamente 
cultivados, de erodabilidad media (B) debida a la textura franco 
arcillo arenosa o franco arcillo limosa, algunos con profundidades 
de 40 a 50 cm, limitados por una capa freática fluctuante, o por 
un estrato gravoso cementado 6 un horizonte cálcico profundo (Consocia
ciones Guadiamar, Tamujoso, Terraza 1 ,Asociaciones Terraza 2 y 
3,Arroyos y Castilleja) adicionalmente a estos factores, otros 
suelos se presentan en condiciones topográficas de relieve ondulado 
con pendientes variables entre 5 a 25% y algunos de alta erodabilidad 
(C) debido a su escasa profundidad de 25 cm (Asociaciones Campo 
1 y 2,Umbrete,Villamanrique,Olivares,Hinojos;Otros suelos se encuentran 
distribuidos en zonas climáticas (11 y 111) más acentuadas que 
determinan una media a alta erosividad por la concentraci6n de 
las precipitaciones en épocas determinadas, especialmente en invierno 
(Consociaci6n Guadalquivir);algunos suelos también presentan un 
contenido alto de gravas finas a gruesas en el perfil (Asociaci6n 
Aznalcázar) • 
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Ql!s!~: Alto riesgo de erosión. 

Generalmente sgrupa suelos cuya susceptibilidad de riesgo .de erosión 
es alta (Clase 4), debido a la interacción de tres factores; o más: 
a) Suelos con escasa cubierta vegetal o contínuamente cultivados, 
o degradados, con erodabilidad media a baja debido a su textura 
franco arenosa a franco arcillo arenosa, algunos con profundidades 
de 40 a 50 cm o menos de 25 cm, con contenidos variables de gravas 
en el perfil, ubicados en superficies de relieve ondulado con pendien
tes entre 5 y 25%( Consociación Cárcava, Montijo,Asociaciones Albaida, 
Campo 1 y 2, Complejo Sanlúcar) ;b) adicionalmente algunos suelos 
presentan condiciones climáticas más scentuadas,media a alta erosividad 
(II Y IIl) por la concentración e intensidad de sus precipitaciones 
que elevan el riesgo de erosión y otros además por sus pendientes 
escarpadas mayores de 25% (Asociaciones Castilleja,Umbrete,Hinojos,Az
nalcázar y Complejo Villanueva). 

Ql!s! 2:Muy alto riesgo de erosión. 

Agrupa suelos de riesgo de erosión muy alto, debido a la interacción 
de varios factores, cuyas características o condiciones son las 
más extremas: a) Suelos con escasa cubierta vegetal, degradados, 
de alta erodabilidad (C) debido a su escasa profundidad (menor 
de 25 cm), textura franco arenosa, ubicados en áreas de relieve 
ondulado con pendientes de 15 a 25% en condiciones climáticas de 
alta erosividad III (Asociación Albaida), otros suelos que presentan 
una escasa profundidad menor de 25 cm, limitados por un nivel freático 
superficial y un alto contenido salino, mayor de 28 mmhos/cm (Complejos 
Marismas) • 

En la explicación de las unidades del mapa las Clases de Riesgo 
de Erosión están dadasporfórmulas que se obtuvieron de los siguientes 
datos de evaluación': suelos y litología, pendientes, índice climático 
y vegetación. 

Ejemplo : 
Litología 

(Areniscas calizas I 1 
y calcarenitas del Mioceno). I I 

Unidad cartográfica I I 
(Asociación Albaida) I I I I 

10 K I q 

c 

Indice climático 
(Moderadamente ero
sivo) • 
Vegetación 

(Suelos desnudos, conti
nuamente cultivados,tierras 
muy degradas). 

Pendiente 
(inclinada de 15 a 25 %) 

OBSERVACI6N 

Los resultados que se obtienen al aplicar la metodología expuesta son 
relativos puesto que el Clima ha sido considerado con tres rangos distin
tos : Moderadamente erosivo, erosivo y muy erosivo, no en valores absolu
tos sino en relación al área de estudio. 
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Evaluación de los Suelos con fines de Riegos. 

!:!e!o.!!o~:.o&í! 

La aptitud de riegos de los suelos del presente estudio,se ha 
seguido~tla metodologís del Manual de Clasificación de Tierras con 
fines de Riego del Bureau of Reclamation (United States Departament 
of the Interior). 

Se establecen 6 Clase de Tierras tomando como base, principalmente, 
las propiedades físicas y químicas de los suelos, sus condiciones 
de drenaje y topográficas, que influyen directamente en el movimiento 
de agua, capacidad de retención de humedad, preparación de los 
suelos para ser regadeJ y sobre el aspecto económico de producción. 

De estas seis clases las cuatro primeras se usan para identificar las 
tierras de acuerdo con su aptitud de riegos, teniendo una capacidad 
progresivamente menor para reintegrar sus costos de invers10n. 
La clase cinco es provisional y la sexta agrupa a las tierras no 
regables, ni arables. 

Se definen las siguientes clases 

- Clase l. Arable 

Comprende tierras de mayor aptitud para la agricultura de riego, 
porque pueden producir rendimientos sostenidos y relati vamente 
altos, con un grupo numeroso de cultivos adaptados a las condiciones 
climáticas, a un costo razonable. Son tierras con un relieve topográfi
co suave con pendientes planas o casi planas. Suelos profundos 
y de textura media a ligera, friables, bien estructurados, lo que 
permite una fácil penetración de raíces, aire yagua, de buen drenaje, 
buena capacidad retentiva de agua disponible. No presentan concentra
ciones perjudiciales de sales solubles. Tanto las condiciones de 
suelo como topográficas son tales, que no presentan limitaciones 
en cuanto a su uso y manejo, no precisa drenaje específico en la 
parcela; la erosión causada por el riego es mínima; el desarrollo 
de la tierra podrá ser efectuado a un costo relativamente bajo. 

- Clase 2. Arable 

Comprende tierras de moderada aptitud para la agricultura de 
riego. Comparado con la clase 1, su capacidad productiva es menor, 
se adaptan un grupo de cultivos mas reducidos. La preparación para 
el riego y su explotación agrícola es mas costosa. Pueden tener 
mas baja capacidad de retención de humedad aprovechable, por las 
limitaciones que presenta, texturas mas ligeras, menor profundiad 
del suelo; pueden ser poco permeables, debido a capas arcillosas 
o a la compactación del subsuelo; pueden ser moderadamente salinas, 
lo cual limita la productividad o incrementa el costo por el lavado 
de sales. Las limitaciones topográficas debido a su superficie 
irregular requiere de gastos moderados para su nivelación y las 
zonas pequeñas en pendiente requieren surcos más cortos o pendientes 
mas pronunciadas, necesitan cuidados especiales y costos mas elevados 
para regar y prevenir la erosión. Puede ser necesario construir 
drenajes en las parcelas, o quitar piedras y vegetación arbórea, 
pero a un costo moderado. Frecuentemente opera una combinación 
de dos o más de dichas limitaciones. Las tierras de clase 2 tienen 
una capacidad de pago intermedia. 
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- Clase 3. Arable 

Son tierras menos aptas que la clase 2, para la agricultura 
de riego, porque presentan limitaciones tanto en suelo, topografía 
o drenaje en mayor grado. Tienen mas restringida adaptabilidad 
a los cultivos y requieren prácticas de riego muy especiales, o 
grandes cantidades de agua, además de demandar mayor fertilizaci6n 
o prácticas mas intensivas de mejoramiento del suelo. De topografía 
accidentada, o de moderada a alta concentración de sales o de drenaje 
restringido susceptible de corrección, pero a un costo relativamente 
alto. Bajo condiciones de buenas prácticas de manejo, tendrá adecuada 
capacidad de pago. 

- Clase 4. Arable limitada o de uso especial 

Laa tierras son incluidas en esta clase, solo después de que 
estudios especiales de ingenieria y economia han demoatrado que 
son arables. Pueden tener una excesiva deficiencia especifica o 
deficiencias susceptibles de corrección a un costo alto, pero son 
aptas para riego debido a que pueden ser utilizadas para cultivos, 
tales como hortalizas y frutas; también pueden tener una o más 
de una deficencia incorregible, lo cual limita su utilización a 
pastos de corte, potreros, huertos y otros cultivos relativamente 
permanentes, pero si son manejadas en unidades de adecuado tamaf'lo 
o en asociación de tierras mejores, son cspaces de msntener una 
familia y pagar los costos de agua. 

Las deficiencias pueden ser drenaje inadecuado; excesiva 
cantidad de sales que requieren lavados intensos; posición desfavorable 
que determina inundaciones periódicas o hacer muy dificultosa la 
distribución y eliminación de los excedentes de agua; topografía 
muy irregular; excesiva cantidad de piedras en la superficie o 
en la capa arable; o cobertura tal como bosques maderables. La 
mmagnitud de las deficiencias corregibles requiere fuertes inversiones 
pero justificables por los beneficios por la utilización de estas 
tierras. También se incluyen en la clase 4 las tierras suburbanas. 
La clase 4 puede tener un rango mayor en la capacidad de pago, 
que el 'correspondiente a las clases arables asociados. 

- Clase 5. No arable 

Las tierras incluidss en esta clase no son+ arables bajo las 
condiciones naturales, pero tienen un valor potencial, con el fin 
de hacer en ellas estudios especiales antes de completar su clasifica
ción definitiva. 

Pueden tener una deficiencia específica en el suelo, tal como 
la excesiva salinidad, topografía muy irregular, inadecuado drenaje, 
o excesivo contenido de rocas o cobertura de árboles. En el primer 
caso, la deficiencia o deficiencias de la tierra son de la magnitud 
y naturaleza, que requieren estudios especiales agronómicos, económicos 
e ingeniería para obtener una adecuada información, tal como extensión 
y localización de los drenajes de las parcelas y de los drenajes 
del proyecto, o la probable capacidad de pago bajo el uso previsto 
de la tierra, a fin de completar la clasificación de la misma. 
La designación de la clase 5 es tentativa y debe ser cambiada a 
la propia clase arable o a la clase 6 antes de terminar la clasifica
ción de la tierra. 
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En el segundo caso, el efecto de la deficiencia o la inversión 
necesaria para el mejoramiento de la tierra son conocidos, pero 
estas se mantienen como no arables hasta que no hayan concluido 
los trabajos de mejoramiento, nivelaciones, drenajes, construcciones, 
etc. 

- Clase 6. No arable 

Las tierras incluidas en este grupo son 

a) Las consideradas como no arables bajo las condiciones existen
tes en el sistema o el el proyecto, debido a que no cumplen con 
el mínimo de requisitos para ser incluidas en las otras clases. 

b) Las arables, cuando definitivamente no es posible disponer 
de agua para regarlas o no se les puede dotar de drenaje. 

c) Las clases 4 y 5, cuando su extensión o los detalles obtenidos 
en su respectiva investigación no garanticen su clasificación. 
Generalmente, la clase 6 comprende tierras quebradas, irregulares, 
escarpadas o muy erosionadas; tierras con suelos de textura muy 
ligera o muy pesada; suelos muy delgados sobre grava, caliza, arenisca 
o lente de arcilla compactada; y tierras que tienen drenaje inadecuado 
y alto contenido de sales solubles o sodio. Excluyendo las subclases 
de posiCión, las tierras de la clase 6 no tienen suficiente capacidad 
de pago para justificar su consideración como regables. 

Subclases 

Estas clases se subdividen en subclases según las causas que produ
cen las deficiencias del terreno. Estas causas pueden prevenir 
de las propiedades del suelo, de la topografía y del drenaje y 
se marcan por las letras s, t, d, respectivamente. 

Como la claee 1 no tiene deficiencias no tiene subclases. 
La clase 2 tendrá las siguientes subclases : 2s, 2d, 2t, 2sd, 2st, 
2dt, 2std, iguel se puede considerar para la clase 3. En la clase 
4 se incluyen las tierras que pueden tener una o más deficiencias 
incorregibles, que limitan, por tanto, permanentemente su utilización 
a ciertos cultivos, que pueden ser las siguientes para pastos 
"P", para frutales "F", para huertas "H", etc. Acompañadas por 
los signos s, t, d o sus combinaciones que indicará sus deficiencias, 
por ejemplo tierras 4Pst clasificada como aptas para pastos con 
deficiencias en suelo y topografía. 

La clase 5, es provisional, incluye tierras que requieren estudios 
adicionales, económicos y de ingeniería, para determinar su regabili
dad y las tierras clasificadas como temporalmente no productivas 
en espera de la construcción de obras correctivas o de mejora. 
Se reconocen subclases por deficiencias específicas de posición 
y drenaje. 

En cuanto a posición, por 
aisladas (i), alta (h) o bajas 
no puede llegar hasta ellas, en 

encontrarse las 
( 1 ) por lo cul 
el momento del 

tierras en zonas 
el agua de riego 
estudio. Así por 

39 



ejemplo, 5h (1) o 5h (2st) indica que la clase arable 1 o 2st ocupan 
una posición alta y que requieren una investigación posterior para 
determinar su regabilidad. 

Igualmente, como 5d(1) ó 5d (2sd) indicaría que las clases 
1 ó 2sd requerirán trabajos específicos de drenaje de la zona del 
proyecto. 

En la clase 6, no arable, pueden encontrarse, las subclases 
debidas a deficiencias del suelo, topografía y drenaje, o a su 
aCCl.on conjunta que se expresan del mismo modo que antes, es decir: 
6s, 6t, 6d, 6st, 6sd, 6td, 6std. 

Además si se determina definitivamente que las tierras no son 
regables debido a la posición o al dr!,naje, éstas se clasificarán 
como 6h(1), 6h(2st), 6d(1) ó 6d(2sd). 

Este sistema clasifica asimismo a los suelos de acuerdo a ciertas 
apreciaciones informativas obtenidas en la zona de estudio, que 
determinan e influencian el el eficiente uso del agua, la productividad 
y las necesidades de obras y desarrollo; además de ciertos factores 
socio económicos. 

Estas apreciaciones informativas son las siguientes 

Uso de la tierra : ---------
A - Utilización agrícola. 

B - Utilización ganadera. 

C - Utilización mixta. 

Productividad -------
Es la estimación de la capacidad de producción de los suelos, dedu

cidas de las características del suelo y resultado de las cosechas, 
agrupándose en tres categorías: 

1 - Elevada. 

2 - Moderada. 

3 - Baja. 

Costo de desarrollo ----------
Es una estimación anticipada sobre la productividad y capacidad de 

pago de la clase debido a las labores que hay que realizar para 
que esté en condiciones aptas para recibir el sgua; incluye trabajos 
de nivelación, construcción de regueras, acequías,drenaje del terreno, 
etc. 
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Se agrupa en tres categorías 

1 - Bajo 

2 - Medio 

3 - Elevado 

~esu!r!m!e~t~s_d! !g~a_: 

Se obtiene a partir de la capacidad de retenci6n de humedad, grado 
de infi1traci6n, conductividad hidr~ulica de los subsuelos y substratos 
y las condiciones generales del nivel fre~tico que pueda existir. 

Se han agrupado en tres categorías 

A - Requerimientos bajos de agua. 

B - Requerimientos medios de agua. 

e - Requerimientos altos de agua. 

Para esta categorización ha tenido 
lo, topografía, drenaje, uso probable 
ción del proyecto, método probable del 
al tipo, frecuencia y profundidad 
superficie de tierra. 

en cuenta las condiciones del sue 
de la tierra durante la explota
riego y otros factores relativos 
del riego en una determinada 

Las especificaciones reales de los requerimientos de agua se 
podrá establecer en cada caso por los hidrólogos.(tablas de las especi
ficaciones de requerimiento de agua.). 

Drenabilidad de la tierra -------------
Se obtiene a partir de observaciones relativas al movimiento 

del agua en los perfiles estudiados y en los sondeos efectuados. 
Estas spreciaciones podr~ consistir en una evaluación de la drenabili
dad relativa de la tierra. Dependen estrechamente de otras propiedades 
del suelo como son, principalmente, la textura, estructura, compacidad, 
consistencia y permeabilidad. Se han establecido tres clases de 
drenaje o drenabilidad total del suelo : 

X buena drenabilidad (drenaje bueno). 

y moderada drenabilidad (drenaje mediano). 

Z deficiente drenabilidad (drenaje deficiente). 

A continuación se describen las tablas establecidas para determinar 
las subclases de aptitud de riegos determinados por los factores 
limitantes debidos a las propiedades del suelo, a la topografía 
y del drenaje, y se marcan por las letras s, t y d, respectivamente. 
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Factores limitantes debido al suelo 

Textura - - --
Medianamente gruesa 
a medianamente fina 

Fina 

Muy fina 
a 

muy gruesa 

Franco 
Franco limosas 
Franco arenosas 
Franco arcillo arenosas 

Franco arcilloso 
Arcillo arenoso 
Franco arcillo limoso 

Arcilla 
Arena (media, gruesa) 
Arena franca 

Muy fina con más de 60 % de arcilla 

Estructura : ------

clase subclase 

1 

2 2s 

3 3s 

4 4s 

Los suelos con estructura grumosa en superficie, o grumo particular 
no presentan limitaciones debido a que estas estructuras favorecen 
la economía en agua del suelo evitando una percolación excesiva, 
una evaporación del agua del subsuelo o un encharcamiento. Las 
estructurss fuertemente desarrolladas rebsjan la aptitud. 

Qo~s!s!e~c!a_y_P~r~s!d!d_: 

Friables a muy friables 
ligeramente firmes 

Firme a muy firme 

Firmes a muy firmes 

Profundidad útil ---------
Profundidad mayor de 90 cm 

" " entre 60-90 cm 

" 11 It " 50-60 cm 

" " menor de 50 cm 

Grado medio de 
porosidad 

Subsuelo mediana
mente compacto 

Fuertemente com
pactos 

clase 1 

clase 2 

clase 3 Y 4 

Clase l 

Clase 2 

Clase 3 

Clase 4 

Las profundidades pueden estar debidas a la presencia de un 
horizonte compacto y duro en el subsuelo (costra caliza dura, horizonte 
fuertemente arcilloso, horizonte gleizadoB, estrato gravoso cementado, 
fragipán, etc.). 
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~e~r!g2s.!.d!d_: 

Constituyen un factor limitante cuando su presencia dificulta 
las labores de implantaci6n de riegos y utilizaci6n de loa suelos. 

~a!i!!.i~a~ 

Constituye un factor limitante 
la capacidad productiva de estos 
la conductividad eléctrica sobrepasa 

cuando sus contenidos disminuyan 
suelos; se establecerán cuando 

los 2 mmhos/cm. 

Carbonatos : ------
Al igual que el factor salinidad, 

la capacidad productiva de estos suelos; 
se ha establecido lo siguiente : 

0,5 a 10 % Clase 1 

10 a 20 % Clase 1 

20 a 40 % Clase 2 

40 a 60 " Clase 3 

Mayor de 60 % Clase 4 

Factores limitantes debido al drenaje 

sua contenidos limitarán 
para el presente estudio 

Está determinada por la facilidad conque el agua se elimina del SU! 
lo, y depende estrechamente de la textura, estructura, compacidad, 
consistencia y permeabilidad. 

Se han establecido las siguientes clases 

X drenaje bueno clase 1 

y drenaje mediano clase 2 

Z drenaje deficiente clase 3,4,5, y 6 

Factores limitantes debido a la tOE2&rafía : 

Está determinado por el relieve topográfico, relacionado directa
mente con la pendiente que incide en su grado y riesgo de erosi6n. 

Se ha establecido para el presente estudio las siguientes clases: 

Pendiente - - - --
O a 5 % 

5 a 15 % 

15 a 25 " 

Mayor de 25 % 

Relieve complejo 
con más de 30 % 
de pendiente. 

Clase 1 

Clase 2 (t) 

Clase 3 (t) 

Clase 4 (t) 

Clase 5 Y 6 
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Erosión - - --
Erosión nula Clase 1 

Erosión ligera Clase 2 

Erosión moderada Clase 3-4 

Erosión fuerte a 
muy fuerte Clase 6 

Con los datos recogidos antes explicados se llega a la siguiente 
fórmula de la evaluación del suelo, 

Ejemplo 

Limitación por suelo 

Clase de aptitud de riego ~ I ¡------ Limitación por topografía 

3 s t 

f 2 2 B X 
Uso de la tierra------! I I L 1 

Producti vidad-i 

Costo de desarrollo 

Drenabilidad 
de agua 
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Cuadro n' 3 

Clases y Subclases de aptitud de Riego de los Suelos del Aljarafe 

Clase Subclase Unidad Taxonómica Perfil 

1 Xerofluvent típico 2 

Xerofluvent típico 1 
11 11 vértico 4 

2s ~ 

2 
Chromoxerert típico 14 
Rhodoxeralf cálcico 15,16,17,18,20 

2sd Xerofluvent ácuico 3 

Haploxeralf cálcico 6 

3s Xerorthent /Xerochrept típico 9 
Fragixeralf ochréptico 23 
Fragixeralf grosarénico 24 

3 3st Xerochrept calcixerólico 12 
Fragixeralf típico 25 

Xerorthent/Haploxeralf (fase pedregosa) 10 
3sd Haploxeralf mólico 21 

Haploxeralf ácuico 22 
Xerochrept vértico 26 

---
4s Xerorthent cálcico 5 

4 

Hap~oxeralf ácuico 7,8 
4sd Fluvaquent salorthídico/Halaquept II COTEMSA 

------
5 

6 Xerorthent cálcico ( Consociación Cárcava) 
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~e~c~iEc!ó~ ~e_l!s_C!a~e! l ~u~c!a!e~ ~e_aEt!t~d_d~ ~i~g~ ~e! !r~a_ 

evaluada : - - - --
Teniendo en cuenta los factores de evaluación anteriormente 

descritos, se ha establecido en las tierras de la Comarca del Aljarafe 
las siguientes clases de aptitud de riego tres clas~s arables 
(1, 2, Y 3); una clase arable con limitaciones (4)" las clases 
5..-y 6 no se han identificado. ' ' 

Además de las clases, se han clasificado las subclases correspon
dientes, considerando y señalando sus limitaciones, que se muestran 
en el cuadro. 3 , 

Ql!s~ ! 

Son tierras sin limitaciones apreciables para su utilización 
en riegos; presenta textura ligera (Franco arenosa), friableS I bien 
estructurados, adecuada porosidad, lo que permite un buen desarrollo 
y penetración de raíces, aire yagua; profundos con más de 90 cm 
de profundidad útil; no presentan acumulación de sales; pedregosidad 
nula; moderadamente bien drenados y buena capacidad de retención 
de agua; de superficie suave, con pendientes planas o casi a nivel; 
sin evidencia de erosión. 

Generalmente cultivados. Clase 1 de productividad, bajo costo 
de preparación de la tierra para riego. De buena drenabilidad. 

Se incluyen en esta clase suelos poco o moderadamente evolucionados 
de aporte fluvial o de vega, clsificado taxonómicamente como 
Xerofluvent \ típico (perfil 2). Están localizados en las áreas que 
recorre el rio Guadiamar. 

Clase 2 - - --
Tierras que presentan ligeras limitaciones 

para su utilización en riego o en otros casos 
drenaje deficiente. 

Subclase 2s 

debido al suelo, 
a su condición de 

Las limitaciones están centradas en las propiedades del suelo. 
De textura moderadamente fina a muy fina (Franco arcillo arenoso 
a arcillo arenoso). con un apreciable enriquecimiento de material 
fino en el subsuelo; friables a firme en húmedo; la profundidad 
variable desde los 60 cm a más de 100 cm;no presentan acumulaciones 
perjudiciales de sales solubles, pero si de carbonatos de calcio 
que se incrementa con la profundidad, a veces hasta llegar a un 
horizonte cálcico; con pedregosidad nula; con drenaje moderadamente 
bueno a bueno y de buena capapidad ' de retenci6n de agua. Continuamente 
dedicados a cultivos temporales como permanentes. Su productividad 
es moderada a elevada. Costos muy bajos de preparación de la tierra. 
Admiten dosis moderadas de agua y son de moderada a buena' drenabilidad. 
No presentan apreciables evidencias de erosión. 
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Se incluyen en esta subclase suelos moderadamente evolucionados 
a suelos muy evolucionados, de aporte fluvial o sedimentos del 

I 
Terciario, Taxonómicamente clasificados como Xerofluvent típico ) 
(perK~l 1), Xerofluvent vértico (perfil 4), Chromoxerert¡ típico ~ 
(perfil 4), Rhodoxeralf cálcico (perfiles 15, 16, 17, 18 y 20). 
L-ocaJ.izBdos en las áreas fluviales del Guadalquivir, de los arroyos 
de Los Molinos, del León y Pié de Palo que desaguan en el río Huelva, 
en la denominada depresión de la Comarca del Campo, y en la extensa 
zona de la Comarca del Aljarafe alto. 

Subclase 2sd 

Tierras con limitaciones principalmente debidas a su condición 
de drenaje deficiente y profundidad del suelo hasta 60 cm -, 
por presentar un horizonte cementado de gravas, friables en superficie, 
con moderada clase de productividad, costos moderados a altos de 
preparación de la tierra y deficiente drenabilidad. Se aprecia 
moderada erosión laminar. 

Se incluye en esta subclase suelos poco evolucionados de aporte flu 
vial, clasificado taxonómicamente como Xerofluvent ( ácuico f (p9pfil 
3-),- Se localizan en los cursos principales de los arroyos Repudio, 
Majaberraque, Cañadas del Pozo Nuevo, del Pino Enano V de la Norieta. 

Clase 3 - - --
Son tierras con limitaciones mas acusadas debidas las caracterís

ticas del suelo y sus condiciones de drenaje y topografía. 

Subclase 3s 

Tierras con limitaciones para el riego, porque presentan texturas 
muy fina (arcillosa) a muy gruesa ¡arena), de consistencia muy 
friable a muy firme; generalmente con suelos profundos con más 
de 90 cm, algunos superficiales menor de 50 cm; sin acumulación 
de carbonatos de calcio ni sales solubles; baja a alta capacidad 
de -retención de agua; con superficies suaves y pendientes planas 
o casi planas (de O a 5 %). 

Continuamente utilizados para cultivos tanto temporales como 
permanentes. Clase moderada de productividad. Costos medios a elevados 
de preparación de la tierra. Admiten dosis medias de agua y tienen 
buena drenabilidad. Con ligeras a poca evidencia de erosión. 

Se incluyen es esta subclase suelos poco evolucionados a muy 
evolucionados de origen sedimentario del Terciario, clasificado '" 
~axonómicamente como: Haploxeralf cálcico (perfil 6), Xerorthent/Xero
chrept típico (perfil 9), Fragixeralf ochréptico (perfil 23), Fragixe
ralf grosarénico (perfil 24). Se localizan en toda la Comarca del 
ALjarafe Altor-en las áreas inmediatas a Olivares, en la zona forestal 
de pinos y eucaliptos del término de Aznalcázar, Almensilla y Puebla 
del Río. 
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Subclase 3st 

Tierras cuyas limitaciones para el riego son debidas a las 
deficiencias que presenta el suelo y la topografia. Son suelos 
de textura que varia de medianamente fina (franco limosas) a muy 
fina (arcillo arenosa a arcilla). Generalmente profundos, aunque 
algunos presentan un horizonte de estructura masiva, muy duro en 
seco a partir de los 50 cm de profundidad, con gravas abundantes 
en los primeros horizontes del perfil, constituyendo una fase pedregosa 
con ligero o ningún .contenido de carbonato de calcio; no presentan 
acumulaciones perjudiciales de sales solubles. De baja a moderada 
capaci9ad de retenci6n de agua. 

Los suelos están localizados en áreas de relieve suave a muy 
ondulado, con pendientes muy inclinadas (mayor de 10 %), que le 
confiere un alto riesgo de erosión. 

La dedicación de estos suelos es variable desde el uso para 
cultivos anuales, plantaciones de olivares a terrenos forestales 
(eucaliptos y pinos). Clase moderada de productividad, costos medios 
a altos de preparación de tierra, incluyendo nivelaci6n y defensa 
de erosión,entre otros trabajos. Admiten dosis medias de agua y 
tienen moderada a buena drenabilidad. Muestran evidencias moderadas 
de erosión de suelos. 

Se incluyen en esta subclase, suelos moderadamente evolucionados 
a muy evolucionados, de origen sedimentario del Terciario y sedimentos 
cuaternarios muy antíguos, clasificados tax'mómicamente como 
Xerochrept ' calcixerólico ' (perfil 2) y Fragixeralf tipico (perfil 
25). Se localizan en las áreas de los términos de Castilleja de 
la Cuesta y Espartinas. 

Subclase 3sd 

Son tierras que presentan limitaciones por las deficiencias 
de sus suelos y su condición de drenaje. Constituido por suelos 
de textura medianamente gruesa (franco arenosos), friables en sus 
horizontes superiores que gradan a texturas medianamente finas 
y finas (franco arcillo arenosos y arcillo arenosos) de consistencia 
firme, poco permeables en sus horizontes inferiores; generalmente 
son suelos profundos, algunos con grava superficial y que presenta 
horizontes gravosos cementados a 50 cm de profundidad; estas caracte
rísticas condicionan su drenaje interno deficiente, o a veces moderado, 
con un nivel freático fluctuante a partir de los 45 cm, que es 
determinante en la actividad biológica de los cultivos establecidos. 
No presentan acumulaciones perjudiciales de sales solubles, a veces 
con altos contenidos de carbonato de calcio en el perfil o que 
se incrementa en los horizontes inferiores. De moderada a alta 
retención de agua. 

Son suelos localizados en áreas de relieve suave con pendientes 
planas o casi planas (hasta 3 %). 
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Son suelos dedicados a cultivos de olivar, en menor proporción 
a cultivos anuales, también su dedicación es forestal con plantaciones 
de pinos y eucaliptos. Clase baja a moderada productividad, costos 
medios de preparación de tierras, admiten dosis bajas de agua y 
tienen deficiente drenabilidad. 

Muestran en algunos casos evidencias moderadas de erosión de 
suelos. 

Se incluyen esta subclase, suelos poco a moderadamente evoluciona
dos, de origen sedimentario del Terciario o Cuaternario muy antiguo, 
clasificados taxonómicamente como Xerorthen~/Haploxeralf ' - fase 
pedregosa (perfil 10), Haploxeralf mólico (perfil 21), Haploxeralf 
ácuico (perfil 22), Xerochrept vértico (perfil 26). Se localizan 
en las áreas de los términos de Sanlúcar la Mayor, Coria del Rio, 
los arroyos de Majaberraque, Repudio, en las terrazas altas del 
río Guadiamar ($ase pedregosa). 

Clase 4 - - --
Tierras con severas limitaciones para su utilización en riegos, 

debidos principalmente a las condiciones por suelo o por condición 
de drenaje. 

Subclase 4s 

Son tierras que presentan suelos con profundidad superficial 
a muy superficial, limitados en su porción inferior por un horizonte 
cálcico profundo a partir 'lIe los 30 cm. De textura medianamente 
gruesa (franco arenosa). Presenta un moderado a alto contenido 
de carbonato de calcio en el perfil. De moderada retentividad de 
agua. Son suelos localizados en áreas de relieve suave con pendientes 
casi planas (hasta 5 %). 

Son suelos dedicados principalmente a olivar, viña y cereales. 
Clase moderada de productividad, costos medios de preparación de 
tierras, admiten dosis medias a altas de agua y son de buena drenabili
dad • Muestran muy ligeras evidencias de erosión de suelos. 

Se incluye en esta subclase, suelos poco evolucionados, desarrolla
dos a partir de material calizo del Terciario, clasificado taxonómica
mente como Xerorthent cálcico (pe~f~ 5). Se distribuyen en las 
áreas escarpadas de material calizo del Aljarafe que dan hacia 
los ríos Guadiamar y Guadalquivir, en los términos de Albaida, 
Olivares, Valencina, Salteras, Castilleja de la Cuesta, Sanlúcar 
la Mayor, Benacazón y Aznalcázar. 

Subclase 4sd 

Son tierras que presentan severas limitaciones por sus caracterís
ticas de suelo y aun más condicionada por su drenaje deficiente. 
Consti tui do por suelos de textura medianamente gruesa a medianamente 
fina (arena franca a franco arcillo arenosa) a textura muy fina 
(arcilla más de 60 %), generalmente son suelos profundos, de horizontes 
poco permeables, con un nivel freático fluctuante, sobre todo en 
épocas de mayor precipitación pluviométrica que sumadas a su situación 
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topográfica de áreas depresionadas (pendientes de 1 a 2 %), origina 
condiciones de drenaje imperfecto a muy pobre y de alta a muy alta 
capacidad de retención de agua, que ' produce un ambiente reductor, 
que da lugar a la aparición de horizontes gleyzados, con concreciones 
de hierro y manganeso, que limita cualquier actividad biológica. 
Algunos suelos no presentan acumulación de sales solubles, en otros 
la concentración salina es muy marcada que se incrementa especialmente 
en los horizontes inferiores debajo de la capa arable. 

Son dedicados al cultivo de cereales y a ciertos cultivos de 
época de verano. Clase baja a moderada productividad. Costos altos 
de preparación de tierras, admiten dosis medias de agua y tienen 
deficiente drenabilidad. 

Se incluye en esta subclase, suelos moderadamente evolucionados 
de origen sedimentario cuaternario I antiguo ' y sedimentos arcillosos 
de relleno de estuario, clasificados taxonómicamente como : Haploxeralf 
ácuico (perfiles 7 y 8)- y Fluvaquent salorthidico/Halaquept (perfil 
II COTEMSA). Se distribuyen y localizan en los arroyos del término 
de Benacazón, y en los rellenos del estuario del río Guadalquivir, 
conocido como las Marismas del Guadalquivir. 

No se ha establecido la clase 5. 

Clase 6 - - --
Son tierras no aptas para la aptitud de riegos debido a sus 

condicones extremas especialmente de topografía y fuertes limitaciones 
por suelo. 

Subclase 6st 

Tierras con suelos ubicados en áreas de topografía accidentada, 
con pendientes escarpadas (más de 25 %), de alto riesgo de erosión, 
suelos muy superficiales a superficiales, a veces pedregosos. Además 
tienen un alto contenido de carbonatos en los horizontes inferiores 
y su condición de drenaje es excesiva a muy excesiva. 

Son dedicados 
es de protección 
de la zona. 

en su mayoría a olivar, pero 
utilizando como cubierta la 

su aptitud de uso 
vegetación natural 

En esta subclase se incluye suelos poco evolucionados de origen 
sedimentario, areniscas calcáreas del Terciario, clasificados taxonómi
camente Xerorthent cálcico (Consociaci6n Cárcava). Se encuentran 
distribuidos en las áreas escarpadas de los términos de Albaida, 
Olivares, Valencina y Castilleja de Guzmán, que dan hacia las áreas 
~ la Comarca del Campo. 
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Cuadro n 2 4 

Precipitación anual 

Estaciones 

*Coria * Puebla 
Año Aznalcázar Benacazón del Gelves del Villamanrique 

Río Río de la Condesa 

1953 446 525.5 ----------
1954 196 307.3 213.8 ----------
1955 592 711.7 ----------
1956 440 610.9 ----------
1957 325 566.2 361.4 ----------
1958 545 976.6 580.5 ----------
1959 374 631.3 ----------
1960 779 1434.1 507.6 ----------
1961 761 1133.4 ----------
1962 930 ----------
1963 836 1531.4 ----------
1964 515 942.1 419.9 ----------
1965 524 778.0 ----------
1966 384 ----------
1967 509 496.1 
1968 454 498.3 
1969 804 1083.5 1232.7 949.8 
1970 565 759.0 658.4 
1971 342 512.5 548.3 461.1 
1972 686 834.5 922.2 808.4 711.9 
1973 316 338.5 328.1 379.4 328.5 290.4 
1974 283 378.0 234.5 376.1 333.1 271.3 
1975 529.0 421.2 639.1 470.7 410.3 
1976 789.0 818.0 1020.6 749.2 684.8 
1977 702.0 606.0 
1978 579.0 672.0 692.8 499.8 
1979 682.5 523.4 867.0 517.3 
1980 360.5 -----------
1981 370.5 299.1 379.2 345.3 331.0 
1982 405.0 378.8 405.6 
TOTAL 11097.0 8832.5 3675.1 17205.9 5118.4 7792.1 

Media 528.4 588.8 459.4 782.1 465.3 519.5 

n 2 de 
21 15 22 11 15 datos 

¿ 

* Datos insuficientes, menos de 15 años. 
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Cuadro n2 5 

Precipitación media mensual 

Estaciones 

Coria Puebla Vi11amanrique 
Mes Azna1cázar Benacazón de], . Ge1ves del de la Condesa Río Río 

Enero 82.4 114.9 83.0 106.0 90.1 102.9 

Febrero 53.6 86.2 59.7 96.2 67.5 84.2 

Marzo 72.0 85.2 64.6 75.3 80.3 71.0 

Abril 60.4 57.5 33.2 61.0 47.8 45.7 

Mayo 38.5 42.6 24.5 48.2 32.0 26.4 

Junio 15.6 26.8 5.6 21.7 12.9 26.3 

Julio 0.1 0.0 0.8 0.1 0.9 0.0 

Agosto 3.5 2.0 1.1 3.6 4.2 1.9 

Septiembre 14.5 16.0 18.3 17.5 15.8 15.8 

Octubre 51.7 78.6 62.7 67.1 79.4 52.4 

Noviembre 43.2 92.5 49.4 100.6 84.7 78.8 

Diciembre 63.0 112.5 111.1 91.3 105.0 59.4 

P.P Anual 498.5 714.8 514.0 688.6 620.6 564.8 

;,. , 
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Cuadro n" 6 

Temperatura media mensual 
C· 

Estaciones 

Coria * Puebla *Villamanrique 
Mes Aznalcazar Benacaz6n del Gelves del de la 

Río Río Condesa 

Enero 10.0 10.6 10.4 11.1 11.8 10.1 

Febrero 11.0 11.4 11.6 12.0 11.8 11.5 

Marzo 12.8 12.8 13.3 13.8 14.9 13.5 

Abril 14.4 15.2 15.4 15.9 17.1 16.3 

Mayo 17.1 17.6 17.8 19.4 22.0 19.6 

Junio 21.5 22.1 22.1 22.6 25.3 22.9 

Julio 25.0 25.4 24.8 26.1 28.1 27.6 

Agosto 24.9 25.5 25.0 26.3 27.5 27.1 

Septiembre 23.9 23.6 22.9 23.9 24.8 23.5 

Octubre 19.0 18.9 18.7 19.3 19.4 19.6 

Noviembre 13.9 14.2 14.0 14.9 14.7 14.1 

Diciembre 11.0 11.0 11.3 11.5 10.7 9.5 

* Datos insuficientes. Menos de 10 años. 
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¡¡·JO • A·2 A.!! A·2 A·2 1\-2 A-1 A.2 A·] A.2 A.2· A.2 A-2 

• ¡¡ • A·1 A·1 A.1 A·] .\·1 A.~ A·l ,0.·2 ".] ,0.·1 "-1 A.i 

Tu •• ~ 

.l/r",,;: Jr r,."dntiti" tlt Ins d;!,rtn'rJ nh"rlrs tlr rtn,r"r:fJtid" lit; gr:.dn de deJ:lrrono dl!:l ptrm. ttt",,. Jtltrnrlnonlt dr los d~I,..". 
,.ihiliJar/u Jt ".,/t";r,,'rJ ir ",n;.'ti:llció" ,rnG,rs;tYJ drl ,,,dn ,tlr IJr""do rO" Itll ,nfurIas Jt rodo ~1I"ivo . 

'\. Tipo. d. Culll ••• 
,ullII ... lón Cu1lfYUS anuales nml .. Cultivos putnnrs 

'\. ... uales 
Hlvll" 

''\. Ramol •• 
. 

M.I.c.. CI! I de T,! •• M.1&: )I.16n 'a tata Soja Allod6n 1lI, ... 1 Alralfa 011 •• 
Rlnerali"acfón '\. ch. lnntro r COI 

Gr:ul" 1 '" ... ... ... G·I G·I G.l G·I li·1 G·1 G-1 G·l ("~t ("~1 G·l G.] 
Gri1dn :! oO , • •• o ..... (j·l G.i G·I (;.] (;·1 G·I Gol C;·I (;·1 G·2 G·2 r.·l 
(indo a ... oo ' ... oo. G·2 G·2 G·2 G·2 (;.2 G·2 (j.2 G·2 G·~ (;.~ G·2 G·2 
C;,:ufo oC oo •• • , .. . o" G.2 G·2 G.2 (;,2 G·2 G-3 G·2 (;.a G·:! G.a G·a (;,2 

~ 

, .. 
< , , 
'" 

1 
t 
.' 

. . 
1, 

' . 
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TAlLA 11 

~/lJlrb d, ~rtJ"otfd,. d, '''.1 JI/'T,,,'tl n;u,I,1 ti, t,rt,rali:oc1c1" d,1 contrnldD lota' en c:.rbon:do. JI tJtll,TtI" ,'¡rt Id hlltra"rUJ 
dt tnflll tMllir". Ln.t "trlln, IzlrtlÑOI t. ,.rrl.'oil lit ¡ISO, It ,,/1"1. Gl co,.'c,.ItI" medio tlt l. Jltti6. tll. to,.Ir'" "" ,.tI. 

" Tlp., d. 
"ullll .. cI6. 

" HI .. I.. " 
d. " ,1.1 .. II .. cI6. " 

40 -rol) % 
:!f) -ID • 
10 -20 • 
O.r.-lO • 

-0 .. 1 , 

'. . 

, 
T,IRO Mala 

C-3 C.:\ 
C-2 C-3 
C-l C-2 
C-2 c-i 
c·a C-2 

C.IU .. , a.ual .. 

M.16. Pa'al" ~.Ja Allod6n CI'OIol 

C-3 Col C~, c.a C.a 
C-3 C-3 c-:! C.a C-2 
C-2 C-2 C-l C-2 C-I 
C-I C-l c-:! C-l C-2 
C-2 C-2 C-JI C-2 C~1 

TAHA O 

Culll_ 
IIml· CuHlto. p ....... 

anuales 

Remo'a. M.loco· CU,I 01 
cha AIr.lra lonero e 01'" 

C.;¡ C~1 CA CA C-3 
C-2 C-2 C-3 c.a C-2 . 

C-l C·I C-2 C-2 C-I 
C-2 C" -. C-l C-I C-2 
C~' C~, C-2 C-2 C.;¡ 

'/lf/,;: Jt ,,,,IIlH'iólf ti, '''1 d1/rrt"'tl Ifil'tltl JI Itlft,,";zotlJIf tll 'd :I:tlinitb". J, .e""Jo cnH l.' loItnJlfrÍIJ Jt totla nllw.. Lo, 
nÍt·tie.t (.t/d" ,·z/,rtltJtlo.t C. j.ntlJn tic 141 c"ftfI.,.,h.¡¿.d elltlr1e41 dtl r.l'lrtJtl" It Id/.m";",, Z .ti rtJi~r ... tJI IOlfllnido ""di. dt l. 

' Ift,;d" JI ~o,,',ol 4t; I"r/o 

.. ~ Tlp.,·d. _ CulUvn • 

"ullll .. cI6. CUltlvOI anu.lu I.ml. CU.tlVftl p.r.n"" 

" 
.nu.le. 

NI •• I .. . " .' Remol.- 101.1 •••• CUt/ ••• 
d. " T,I,. 101.1, Mel6n P.lAI. Snja AI,046. Clr ... 1 AIf.If. Ollv. 
lItenerllUzaeMn " 

cha lonerD 

-+ lO Cr. x 10> SJi ~:; ~. ~:; ~-. 5-G S-II S-G S ... S-li Sol; SJi 
ID-lO • ~. ~.¡¡ S.r. ~. . " 5-» S-4 SJi Sol 5-4 S-li S-li SJi 
8·10 • S·4 S ·4 Sol ~-4 5-4 S-R 5-4 s.a 5-.1 S-á s..G S-3 
r. R Sl S·l 5.Q S~' s·a St2 S-8 5-2 S,, 5-1 S-4 S-3 
4- n • S', 5·2 5-~ 5-2 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 S-3 S-3 S-3 
2 ... • S·I 5-1 5-~ !;'2 5-2 5-1 5-2 5-1 5-2 5-2 5-2 5-2 
.2 • S.I 5-1 5-1 5-1 S-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 S·l 

.. ~ 
.: 

- , 
.. 1 

o' 

~ 
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TAlLA • 

• I/4t,': eIl ~nfrltJ(;J" el, 1111 JI/tr,,,I,, "ltttltl dr """alI:aci4" .,,, drtn.,je. (tunn Jtlt,ml""lf/, J, ~ d;"tlflib;/itlJtl Jr d~.CI , 

a.l'I""" "ti .I11t10 ~ J, Gt""dll to,. 101 trlXI"ridl JI caJa Cld,itlo 
li'" • ~ , Tlp •• d. Cultl.o. ' . 

S.ml. CuUI ••• p.ronnu 
, 

,utlllneJOn CuUl'fot anual,. 

"- 'Rua'" 
Nlveln , 

Algndón 0111101 R.:;.,~I •• :/d.I.... Cllrl ••• d. "- Trigo Mal. M,I6n P.lala S.j. AIr.lr. 011 •• .. 
,.n"aUuc¡6n '" 

tonllD ~ 
\ ------- --- .. 

' 0-1 U~ D.~ D·~ n.~ D_' n.:I D·. D-I D_~ D-lI 1)..'; 
~ 

~I uy pohre o.. 00' ... " J.: 
robre ••..••••• o ..... 11~ 11.~ D.2 D·2 D_' D·2 D·2 D·a D_' D..f D..f D-I .( . 
Mnder:.do •• o • • Oo, ... 111 n·l D.' 0·1 D·' D.l D·] D·1 0-1 0-2 D·2 0.2 ~ 
nUtno ............... 11' D.¡ D.' 0·1 0·1 0-, 0 • .1 D·] D·' D·1 D·l D.] • 

~ E~ct,iyo .•• '" •.. oo. 11~ O·:! 0.2 0·2 0·2 0·2 0.2 D·2 D·:! 1),2 0-2 0.2 

)Jn1 e:ccuiyo o" o" 1)-1 D·. O .• D·. 0-1 D..f I).f D·f D-I D.3 D-3 D-3 

• 

• 



r '!'. "' . , -;¡} . -;.) 

TULA i 

N,s';,",,. dr ItJl JirirttiJttd" tdrnrlrrb/ictJ$ tlihldlittJJ , JI '''1 ,.,101 tndl ¡'ICUtnttl ,n Id IDlld r'~'tl"'tJ/;rlfJ d, "J,,,,,,Ñs (rel. : losa. :10T4) .. 

~I .. : Enero Febrito Narzo 

Temperatura m.dl. In IIC , ¡ 

(1961.70) 9.39 10,70 13,01 
PreelpU"cMn "lidia en mm. 76.17 64,80 102.97 

- ,-

Unldad·suelo 0.01081, r.nd. Drenaje '/, 

Tlplc x.,.nu· NI •• I·A -2 Rueno Yenl, Haloceno 

NI .. I.C 
T,plc Chroftloxe .. Pleistoceno me .. -2 Pobre 

r,rb dio 

NI .. 19 
CalclJ::.rolHc Xc· Plelsloceno JUpt- -2 Bueno 

rOthr.pl' tlor 

NI •• I.O 
C.lclo Rhodoz.. Pleistoceno Id ... . 2 _ .t Mod.r.do t.lr, ,lar 

C.lel. Aq"le Nlnl·C 
Plelsloceno me· -2 "obre Rhodouulrs dio 

Aqufl Haplou- Nlyel·C y !I 
Piel" tocen O m ,- 2-4 Idu, robre ralrs dio e InrerlDr 

'. 
Ab,lI M.,o JunIo Julio Alo.lo S.pU.m. Oolub. Hoylo ... DI.lo", ABo 

IB,/I 20.08 23,73 21,37 27,30 24,23 18.69 13,2& 9,87 .17,80 
6UO .3.64 17.11 1,98 1,92 18.7& 98.17 85,91 • 126.99 69&.81 

CI'lol., .. lIo,foIOSI.o. • t\- • • , 

Prof. 
dlll 

(cm) HOrlL Color to) Teslur. 

Ap 10 YR 6/3 M.dll.pu.dl 
·100 C, IOYR6/3 • 

C, 10YR 6/. • 

Ap 10YR ./Z PUld. 
90 AB 10 YR 3/2 • 

Ceo 10 YR 6/. • 
Ap 6 YA 3/3 Modl •• p ... d. 

90 9 & YR 4/8 • 
Cel G YR 6,'8 Modl •• equlll 

60 
Ap & YR 6/8 Mldl.,pludl 
9\ 2,6 YA ./B P ... d. 
Col- . • 6 YA 6/6 Medl ••• quUl. · 

Ap & YR 6/. Pu.d. 
66 8\ 2,6 YR.,. • 

C.I 6 YR 6/6 Medl •• "qulll. 

Ap 10 YR 6/2 1.ISor. 
&0 811 IOYR 6/6 Penda 

CI . A~'r·r" •• • 

CO, • SllInld,d SIL on HI+ 
('/,1 (CE X 10') PI,) 

20 
19 
20 

10 

6 
6 

20 

60 

30 

I 

I 
I 

-6 
6-10 
& -10 

-6 
-& 

6-10 

-6 
-6 
_6 

-& 
-6 
_6 

-& 
_6 
_6 

6 -10 
6-10 
10-15 

Ob,uYI.loneí 
" 

El ho,lzonlo ."por· 
nclllUlndo I .. on •• 

El :ca pUld. r.uar .. 
L. cnn,J,tencla en 
'eco d.1 eplpldOn lO 

dura o mur dura 

F'recalntfl Irozos d. 
costras canzas In IU-

pernel. 

EI ..... I.' hldro .. o,-
neo 11 poco .cundo 

Freculnlu If." •• 
en .1 Nlul·!> 

-~' .-"'\ 



TAlLA 2 

"~IJ'rb Jt ~rIJJot;ó" Jr 1ft" 1I1/,,,,."'tl ";;'rlt~ 1, ~tntrol;:dt;,;n dt l. proJun,lId:.d útil. fom" "tI"".;nlJ.'t Jt ,. /lItiliJo4 Jor. ti ¿,",ron,. 
dt f'dlttJ 1 dI 141 diJ'fu,ibi/hldfl,.I tlt d~ •• 1 Jt dttltrJ. rn" ,,,, t.rl"ndal dr "",o ,.Wto" 

, Tipo. d. Culll.o. 
'.. utlllzacl6n eulllyo •• nu.l,. IIml- CuIU ... pi".'" 

"- .na.11A 

Nlnles d, " Trl,o M,lz M.16n Pa'a'1. Soja AI,od6n Girasol R.::.~la. AUIU. Milo ... CI 011 •• 
.llIenlfzllel6n , lonero hlcot 

-
+ l~tn cm. N N p-l 1'-1 1'-1 N 1'-1 l' 1 J'-1 P·l 1'-1 P-l 

_ v IlO-l:!O • 1'-1 J'.J 1'-1 P·l 1'-1 1'-1 1'-1 1'·1 1'-1 1'-2 1'-2 P·2 
.$ :; roll- !lCI • l'·l p-l 1'-2 P-l 1'-2 P-2 1'.2 P-2 1'.2 1'·3 1'..1 p.~ " t r: _ v 

4~· roO • M 1'-2 p.:¡ p.:! P.' 1'·3 1'·3 p:a P.' P·4 1'-4 P-4 :! ! e v :¡¡j. 4" • J'~:S 1'·3 1'-4 J'·a 1'-4 1·--1 1'-4 P-4 1'--1 P·O p.¡¡ r-r.· 
- :>-

I'.~ 1'-4 Ni P-4 r:. P-li p.¡; p.r, p.¡; J'.Q 1'.0 J'·ü .... § ~j. 35 • 
-:!.¡ • Ni Par. l'-i) p.r, J'-; JI.r¡ I'-G p.ij r .. ' J''¡¡ p.¡; p.:; 

+ "" cm. 1'-1 I'.~ 1'-1 1'-1 1'.1 I'-l P-l 1'·1 P-1 1'·1 1'-1 1'-1 
• roll. !lCI • P-l 1'-1 1'-1 1'·1 r.t r-t 1'-1 P·l 1'-1 P-2 1'-2 1'·2 
: " • > .15· rn 1'-1 r.1 r·:! I'-l 1'-2 1'-2 1'-2 1'·2 1'·2 NI 1'-3 1'-3 ~ :! • 
.!l .. ~j .. <I!'i • 1'.2 p.:! 1'.' 1'·2 1'.1 1'-1 ~'';¡ 1'3 p., 1'.4 1'.4 1'-4 
-< e 2:'J.&:l.j • 1'., 1'·3 I'.~ 1'·3 Jq r-4 P-4 1'·4 P-4 pon p.¡; 1'.0 

ln- 2ii • N 1'.4 p.r. 1'·4 p.¡; J'.ij I!.¡; ·1'·:¡ l' • ., J'·G 1'.0 r.r-
In • r .. ; )'.á 1' .... p.r, P .. ¡ NI 1' ... p·b p·G p.¡; 1'.; 1'·0 -I + ,;tl cm. ".1 P·l 1'-1 1'·1 1'-1 r-t 1'-1 1'-1 P-l 1'-1 1'-1 1'-1 "v • 

~:;~ .Ia. r.n • 1'·1 1'-1 P-l 1'·1 .'.1 1'.1-'·' · 1'-1 1'·1 1'-1 r.:! 1'·2 P-1 " • I.J ~ ~ !lo-... .f¡¡ P·2 1'.2 ".2 po:! 1'.2 r.2 1'.2 1'·2 r.2 1'3 1'-3 P·2 .!! ; 3~ • 
< i8 :!oí. :Li , P.1 1'·3 1'.1 p·a 1'.' 1'·3 P.' 1'·3 p.;J 1'·4 1'·4 1'.:1 

+ 10. 2!i • P-4 P-4 P-4 P·4 p •• P·4 P-4 P·4 P-4 P-G P-5 1'-4 
~ 

10 P-4 P-5 P.5 . P-4 p.;¡ 1'-5 P-4 1'-4 P-4 P~ • 1'-5 P-4 
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TAHA II 

.llIlIri: Jt If'dJd(t';" J, ID~ J;ltrtlflt~ ";1'tlll Jt ItntrlJ/bdtidrt ¿, la ltxtur:r, InUlD J,'"mio,,', J, ¿;l/l"/GI tll=üÜlodtt ¡t1.JdmtItW'1 J,' 
IlItlD S Jt Ut"tr,'" (Gn id' ,xi,rtnciol d, catid Cld/i1'G. I~"s "ivtlt, dtfinldo, It rt}itrtn d la tlGII Ilr/lmJl ",d, Dmltía"",,', r"rtltn/aJd 

lit lo ,trei6" dt c",drGI cltI IlItl" 

'\. Tlp •• cle ' Cultivos 
'\. ullU ••• lón CultlYGS anulles semi· CuUl ••• per.nn .. 

'\. Inual •• 

"- . Trlgo "'al& !lllón NI .. I .. d. '\. 
gentr,Uzacl6n " 

Palala Soja Algoclón Olr ... 1 R':;,~a. . Alralra "'elo •• • Cltrlc •• 
tonero OIlT. _ .. 

M Li",. e T~ T~ T"¡ T-I T.~ T"¡ ,.~ T"¡ T·4 T.a T·a T·2 ,. 
)Iodi •• li"", T.' T.1 T.:J T-3 T.' T"' T.' T.a T.' T.2 T.2 T·2 ~ 

~ .. )Iodi •. oqull. T·:! T·2 T.l T·) T" T-I T_, T·2 ·r.2 T-l T.l T-l '. 
\~ :\1 rc1i.,.pu.,da T·I T·l T·2 T·2 T·I T·2 T-I T·) T·I T.2 T·2 T.' 
!:l PU:1da " T .:! T·' ".2 T·2 T.:! T·!! T.2 T·2 T-2 T •• T.4 T·4 

M Ligera T...¡ T.'¡ T·G T-G .,. .. ; T ·ü T.r. T-li T.r. T-I T-I T.' n ,. .' 
to lf odi •• li;:,,. T·l T~ ,.~ T·l T"¡ T~ '1'-4 T-4 T-4 T.' TJI T.' 

\~ 
~I rdia-rquil. T.' T·3 ".2 T ·2 To' "I'-:! T.:t T·~ T., T.' T·2 T·2 

~l ~Itdi:a·rcsldl T·~ T.' Ta T·3 T.:! T-3 T.2 T·2 T-2 T-3 T-3 T-4 

S rtJtada T., T.lJ T.1 T·3 T.1 T.' T.1 . T.:J T.3 T.r. T·ro TJi 

M n Lirera "r .. ' T.,¡i T-[j T·ro "1' Ji TJi T·G T·ro ·r.r, TJi TJi T·4 • , e lJ tdia.-lirua T':' T ... i · T·ro T-li °T .. i T.Ii T·G T-G T·a T-I T..c T-4 .. 
l~ ltrcli:aorquilo T"¡ T~ T.' T·3 T-f Toa T-4 T·. T..¡ TJI T.' T.' 
L' .1 lltdi:l.ptl:lda T-lI TJI T·4 T •• T~I T-4 T.' T·3 T·3 T~ T·e T.;; 

+ Puada T.~ T-I T-I T·4 T.~ T-i T-4 T·. T..c TJi T-G T-li 



Tabla ni 9 

N2 UNIDAD 
del 

Pe~fil TAXONOMICA 

1 XEROFLUVENT TI PICO 
2 XEROFLUVENT TIPICO 
3 XEROFLUVENT ACUICO 
4 XEROFLUVENT VERTICO 
5 XERORTHENT CALCICO 
6 HAPLOXERALF CALCICO 
7 HAPLOXERALF ACUICO 
8 HAPLOXERALF ACUICO-
9 XERORTHENT TI PICO 

XEROCHREPT 
lO XERORTHENT (fase 

HAPLOXERAlFpedregosal 
11 XERORTHENT CAlCICO 
12 XEROCHREPT CALCIXEROlICO 
13 CHROHOXERERT ENTICO 
14 CHROHOXERERT TIPICO 
15 RHOOOXERALF CALCICO 

Fase pedregosa 
16 RHOOOXERAlF CAlCICO 
17 RHOOOXERAlF CALCICO 
18 RHOOOXERAlF CAlCICO 
19 ~OOOXERA~F. CALCICO 

(fase eraslon) 
20 RHOOOXERAlF CAlCICO 
21 HAPLOXERALF MOLICO 
22 HAPLOXERALF ACUICO 
23 FRAGIXERALF OCHREPTICO 
24 FRAGIXERAlF AREHICO 
25 FRAGIXERAlF TÍPICO 
26 XEROCHREPT VERTICO 

Erodabilidad 

Erodabilidad del Suelo 

P f Catego- T t Categ. Presencia 
ro.. . ex ura d 
ce. 

IDO 
lOO 
40 
50 
30 
60 
75 
45 

90 

60 

30 
lOO 
60 
85 

110 

75 
60 
70 
25 

50 
75 
60 
25 

100 
30-40 

45 

rla por por e 
Prof. Textura Gravas 

Fr Ar Li 
1 Fr A 
2 Fr A 
2 Fr Ar li 
2 Fr A 
2 Fr Ar A 

Fr A 
2 A Franca 

2 

2 

2 

1 
2 
2 
3 

2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 

Fr 

A Franca 

Fr Ar li 
Fr Li 
Ar 
Fr Ar A 
Fr Ar A 

Fr Ar A 
Fr Ar A 
Fr Ar A 
Ar A 

Fr Ar A 
Fr A 
A 
A Franca 
A 
A 
Fr Ar A 

2 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 

3 

2 

2 
3 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
1 

2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 

sin gravas 

Con gravas 

Sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 

sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 

sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
sin gravas 
Con gravas 
sin gravas 

Textura 

A. Baja Erodabilidad 1 = Muy Fina 

Categoría 
por 

Gravas 

b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 
b 

b 

a 

b 
b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 

b 
b 
b 
b 
b 
a 
b 

B. Erodabilidad Media 2 = Gruesa y Fina 

C. Alta Erodabilidad 3 = Media y Media Fina 

Profundidad: Gravas 

65 

Erodabilidad 

A 
8 
C 
B 

B 
B 
B 

B 

B 

B 
B 
B 
A 
A 

A 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
C 
A 
B 
B 

0-25 = Superficial a = Con gravas superficiales 

25-75 = Media b = Sin gravas 

+ 75 = Profunda 



.... 
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Tabla n2 10 

Valores numéricos para la determinación del Riesgo de Erosión 

I ~~A 1 

I I II I III I I VEGETACION VEGETACION I VEGETACIÓN í 
, " , 1 p(l) 1 n(2) q(3) p(l) n(2) 1 q(3) 1 p(l) 1 n(2) Iq(3) 

" 1 1 1 1 1 1 1 
1 111232 416131619 
1 1 1 1 1 1 1 
IA(l)p 1 2 ,4 6 4 8 . ,12 1 6 1 12,18 

1 E 1 3 1 6 9 6 12 1 18 1 9 1 18 1 27 
1 1 1 1 1 1 1 1 S 1 N I 4 1 8 12 1 8 16 1 24 1 12 1 24 1 36 

U 1 D 2 1 4 6 1 4 8 12 1 6 1 12 1 18 

E 1 4 1 8 12 1 8 16 24 1 12 1 24 1 36 
. L 1 B(2) I 1 , 
• O ( E 6, 12 18 12 24 36 18 ,36 54 

S 1 ¡¡ • 8 16 24 16 32 48 24 38 72 

1 T I 3 6 9 6 12 18 9 18 27 

1 E 6 12 18 12 24 36 18 36 54 

1 C(3) I S 9 18 24 18 36 54 27 54 81 

1 I 12 I 24 36 24 I 48 72 36 I 72 108 

x 

RIESGO DE EROSIÓN Valor Numérico 

1 Ninguno o muy bajo Riesgo de Erosión (1) 

2 Bajo Riesgo de Erosión (2-4) 

3 Medio Riesgo de Erosión (6-9) 

4 Alto Riesgo de Erosión (12-54) . 
5 Muy alto Riesgo de Erosión (72-81) 

• 



¿9 

·~lh,nblepen~ u9,oelooeuo~ ·eoeoll1o~ 

ooue~J eale,hnle so~uaw,pas a~qos O~IdIl lNlAn1~OH3X 

í 
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"8.Jqwa,s 8'[ 
8.J8d sope.Jeda.Jd .J'h,nb'[8penn u9,oe,oosuo~ 8'[ ap so'[ans 
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" (ep,eQTV u9,oe,OOsv) sso,u~o 
-o,w ssz,Teo seos,ua~s a~Qos OaI10H~Ia1Va ld3HHaOH~ 





5 

XERORTHENT!XEROCHREPT TIPICO (fase ligeramente calcá
rea y pedregosa) sobre sedimentos de terrazas del río 
Guadiamar.(Asociación Terraza 3). 

71 



• (! odwea 
u9;~e,~osV)'se~lu~~oIW se!Jaw 9JQOS OaIlN3 lH3H3XOWOHHa 

í 



.\ \lj '" .." 

EL 



v l. 

• (c: odwe::> 
u91~el~OsV)'se~lu~~olW se8Jew a~qos O::>IdIl lHlH3XOWOHH::> 
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RHODOXERALF CALCICO (fase profunda sobre areniscas ca
lizas miocénicas, bajo pinar (Asociación Umbrete). 
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HAPLOXERALF ACUICO sobre areniscas calizas miocénicas 
(no visibles en la foto). (Asociación Terraza 2). 
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Suelos de la Asociación Terraza 2 dedicados a olivar. 
En primer plano, características superficiales de HA
PLOXERALFS ACUICOS. 
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FRAGlXERALF OCHREPTICO. sobre sedimentos pliocuaterna
rios (Case pedregosa). 
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Suelos de la Asociación Olivares dedicados a cultivos 
intensivos. Al fondo plantación de naranjos. 
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RHODOXERALF CALCICO (fase de erosión) sobre areniscas 
calizss miocénicas. Complejo VILLANUEVA. 




