
(1980): I Reuni6n Iberoamer. Zool. Vert . , La Rábida 1977 833 

Descripción de los principales tipos de suelo de la Reserva Biológica de 
Doñana. 

J. MlIDARRA(1), J. lVlERINO(2), L. CLElVlEN'l'E(1) y E. FIGUEROA(2) 
(1) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Centro de Edafologia y Bio

logia Aplicada del Cuarto. Apartado 1052 SEVILLA (EspaY-a) 
(2) Departamento de Ecologia. Facultad de Biologia. Avda. Reina Mercedes. 

SEVILLA (España) 

RESUMEN 

En el Parque Nacional de Doñana pueden considerarse dos 
grandes complejos ambientales: el,complejo de arenas y el de 
marismas. 

Dentro del primero pueden distinguirse distintos tipos de 
suelos que vienen definidos por la movilidad del sustrato, la 
profundidad de la capa freática y la fase de sucesión. En efecto, 
la evolución edáfica de los materiales en este complejo ambiental 
va desde el regosuelo sobre arenas (dunas móviles) hasta el ranker 
arenoso con hidromorfia (capa freática oscilando entre O y 1 metro). 

El complejo de marismas está constituido por suelos desarrolla
dos sobre sedimentos aluviales finos, pudiendose distinguir dife
rentes unidades edáficas en función de la microtopografía y del 
grado de salinidad. Asi, en las zonas mas deprimidas ("lucios") 
aparecen suelos sódicos (Sistemática francesa) del tipo Solontchak 
calizo y Solontchak calizo gléyico, mientras que en las zonas mas 
elevadas ("paciles" y "vetas") los suelos representativos son 
salino-alcalino. 

INTRODUCCI ON . 

El territorio queabarca el ~arque Nacional de Doñana ocupa una extensión a-
2 proximada de unos 750 km tres grandes cOTIlplejos ambientales: arenas móviles, are -

nas estabilizadas y marismas (Allier et al .,lg74) . 

Dentro de est os tres complejos naturales existen difrentes suelos o unidades 

edáficas que presentan una mayor o menor variabilidad según la distinta intensidad 

con que se ha manifestado la acción combinada de los diferentes factores que les har. 

dado origen. 
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Los suelos que se desarrollan en dichos complejos constituyen un sistema de e 

volución bajo la acción de una serie de factores como son, clima o microclima y or

ganismos vivos, actuando sobre los materiales originales a través del tiempo, con

dicionados por el relieve. 

La zona ha sido estudiada desde distintos puntos de vista (Vanney 1971, Igme 

1975, García Novo et al., 1975, 1976, 1977; González Bernáldez 1974, 1977; Merino 

et al., 1976). 

Sin embargo no existen todavía estudios detallados de los suelos del Parqué 

Nacional. Los estudios edafológicos hasta ahora realizados son de carácter muy ge

neral o puntuales (Paneque ~ al., 1966) (Mudarra, 1974), (Cebac, 1978). 

El conocimiento integrado del Parque Naciona¡ a fin de determinar las bases 

para su conservación y manejo hace necesario el estudio detallado de los suelos 

como parte integrante del ecosistema. 

Esta comunicación es un avance del trabajo que actualmente se realiza en el 

Parque l~acional de Doñana. 

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE SUELOS. 

La distinta c'omposicióm del sustrato permite establecer diferencias entre 

los complejos ambientales mencionados. En la marisma la fracción más omportante son 

limos y arcillas lo que le confiere carácter impermeable y determina condiciones de 

encharca:-:üento durante una gran parte del año en oposición a los complejos de are-o 

nas estabilizadas y de dunas móviles cuyos sustratos son en general muy permeables. 

A Sil vez la movilidad del sustrato es un carácter discriminante de estos últi

mos complejos. 

A continuación se describen los principales tipos de suelo utilizando como 

base el aspecto geomorfológico del p a isaje. Esta forma de proceder dá a la descrip-

ción un carácter integrador debido a la fuerte correspondencia que existe en este 

caso entre posición topográfica, grado de humedad, tipo de vegetación y tipo de 

suelo. 

La información referente a la vegetació~ se ha extraído de García Novo et al. 

(1976). En la terminología se han seguido a los mismos autores. 

a) Sistema de arenas estabilizadas. 

En el.sistema de arenas estabilizadas se reconoce aún la morfología dunar 

que se presenta como un "Pattern" recurrente de ondulaciones correspondientes' a res 
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tos de antiguas dunas hoy en parte arrasadas y colonizadas por la vegetación. 

~esde el punto de vista edáfico es interesante destacar la alta permeabili

dad del sustrato y la presencia de una formación impermeable de carácter ali6tico 

que determina la presencia de una capa freática colgada. Todo este sistema ha bas

culado presentando un buzamiento hacia el Suroeste (IGME 1975), raz6n por la cual, 

en términos generales, la capa freática se encuentra más próxima a la superficie 

hacia el SE de esta formaci6n y más profunda hacia el NW. 

Superpuesta a esta tendencia general de variación está el efecto de lamdula

ción del terreno que aunque suave dete'rmina profundidades desiguales a dicha capa 

freática. Eeta circunstallcia unida a la alta permeabilidad del sustrato arenoso h~ 

ce que en las lom;"s de lE:s antiguas ounas se den condiciones de gran aridez mien

tres que en l;cis zonas deprim:~das la lmmedad es alta llegando en muchos puntos a a,,~ 

florar la c['pa freática fOY'JT¡('lndo lagunas temp.)rales que en algunos casos llegan 

a sel' perméinentes. 

l,os suelos de esta unidad pueden inscribirse pues en un gradiente de humedad 

que corresponde con la posición topográfica. 

Efectivamente las zonas elevadas donde la pro:undidad de la capa freática es 

mayol' de 4 m. presentan un m8,torral xerofi tico abierto (monte blAnco~, JIluy distin

to del que ocupa las zones deprimidas, destécando l2s especies Cistus libanotis , 

Lavándula stoechas spp. pedunculata, Halimium commutatum y Thymus maiStichina. 

En las zonas más elevc:dó.s del sistema y pOl' lo tanto las má_s áridas (naves) 

este matorral ap8,rece acompaf:ailco a Juniperus pt.oenicea spp lycia que forma e.lli 

peque~os bosquetes abie~tos (sabinares). 

En estas condiciones se desarrolle un suelo que presenta un drenaje excesivo 

y una gra,n permeabilidad. 

El pe:rr.fil de estos suelos no muestra horizontes claramerlte diferenciados, 

identificándose, en superficie, un epipedón 6crico, de color pardo amarillento oscu 

ro, en húmedo y más claro en seco, JIluy friable a suelto, con frecuentes raices fi

nas, desigualmente distribuidas y con muy escasa actividad biológica. El resto del' 

perfil pasa en forma gradual al material arenoso suelto de color am8rillo pardusco 

(horizonte C). 

Estas arenas están forme.das por granos de cuarzo redondeados acompañp..dos de 

otros minerales, cuyo tamaño oscila entre la arena media y fina. Prácticamente la 

may.,ria de estos granos se encuentran rodeados de una cuticula ferruginosa con dis'

tribución dermática y básicamente granular (Eswaran y Baños 1976), sin cohesión en

tre ,ellos. 

En el estudio mineralógico se aprecia que las fracciones ligeras (d=2.87), de 

calibre menor de 0.5 mm., están constituidas en todos los horizontes, predominante

mente por cuarzo (95%), con cantidades minimas de feldespatos. 
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La materia orgánica i~entificable está representada por escasos restos vege

tales semi transformados , fundamentalmente en el horizonte superior. 

El suelo presenta una mayor acidez en superficie, con valores de pH inferio

res a 6 muy escaso contenido en materia orgánica que está muy poco evolucionada, 

con saturaci6n eL bases más bajas en superficie que en el resto del perfil. 

Se puede considerar como VYJ intergrado entre los grupos de Quartzipsamments 

y Xeropsamments (Soil Taxonomy, 1975 o Dystric Regosol (Fao, 1968). 

En lAS zonas deprimidas donde la profundidad de la capa freática oscila alre~ 

dedal' de 1 m. de verano a invierno se desarrolla uns. vegetaci6n más cerrada y de 

mayor altura de tipo higrofitico con evideLte influenc:ii:a oceánica (lVIonte negro 

higrofftico) en el que destacan Erica ciliaris, Ulex minar, Erica scoparia y 

Erianthus ravennae entre otras. 

El suelo que desarrolla en estas zonas presenta un perfil de tipo AG, con 

horizontes húmicos bien desarrollados hasta una profundidad de 45 CID., de textura 

franco arenosa a arenosa en su base, antes de pasar al horizonte C, constitui~o 

por una arena de color grisáceo claro, que ap8rece a 65 cm. Existe una transici6n 

gradual entre ambos horizontes (horizonte AC) de color pardo oscuro 8, pardo. El 

contenido en materia orgánica es algo superior al 5% en los primeros 35 cm., des

ceLdiendo hasta menos de 0.3% en el horizonte transicional y hasta menos del 0.15% 

en el horizonte G. El tipo de humus muestra ciertas canwteristicas de un mocer fa..,. 

restal 01igotr6fico, en transici6n hacia un moder arenoso, con Ull bajo grado de sa

turaci6n en bases, siendo la relaci6n G/N demasiado baja, por lo que se acerca me

jor a un Dlull forestal. 

El color gris clF..ro casi blanco del horizonte e se debe a la pureza en sfli

ce del perfil, motivada por el intenso lavado de la arena consecuencia del carácter 

'hidrom6rfico imperante en las zonas deprimidas. 

La acidez del suelo es 8,cusada, con valores pH liger8me,·te superiores a 5. 

El suelo presenta un alto grado de humedad que aumenta en profundidad, en

contrándose al nivel freático, en el momento del estudio del perfil (17-X-78) a 

unos 90 cm. de la superficie del suelo. 

Por el color oscuro de loshorizontes A, por su estructura migajosa, consis

tencia muy friable a suelta y por su bajo grado de saturaci6n en bases, estos ho

rizontes constituyen un tfpico epiped6n úmbrico, por lo que al no existir un hori

zonte B cámbico puede clasificarse como un Entic Xerumbrept (Soil Tax6nomy) o como 

Gs.IDbisol húmico (FAO). 

En las zonas más conservadas que aún presentan retazos del bosque original cQ 

mo sucede e1!l¡ Encinillas Altas a distancia de la capa freática semejante a la que 

corresponde al monte negro higrofitico se desarrolla un suelo con fuerte desarro

llo de horizontes húmicos que, si bien no alcanzan un espesor mayor que en otros 

suelos similares de la zona, si son más ricos en materia org8.nica, con una mayor 
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dotaci6n, pues de humus. A pesar de ello el contenido en carbono orgánico es toda".: 

via demasiado bajo para que estIDs horizontes hÚIDicos puedan ser considerados como 

orgánicos. El humus, como en casos anteriores, correspor:<le a in moder forestal hi

dromorfo que tiende a mull forestal. 

El perfil presenta, en los prim' ros 8 centimetr08 de un horizonte 0, de hu

mus bruto (restos vegetales alterados medianómente) y humas más evolucior:.e,co, de co 

101' rojo muy oscuro, de textura limosa" estructura esponjosa de aspecto nn;'~¡ido, 

con agregados migajosos muy entramadaz entre si. Le sigue, h8,zta 25 cm., "9I" l:orizor. 

te All' de color negro de textura frar.coarcilloarenosa, eSi,ructura. migajoEa f'ina, 

con abundantes rafces finas, que continua cor. igual color has~8. 40 cm., pero con 

textura más arenosa. A pó.rtir de esta rJrofundidad el suelo -,a 8clarándose. :-~f:,.sta 

que a un metro ap8.rece el horizonte C arenOEO muy suelto ;j -::...vy túmer::o de color 

pardo muy pálido a gris claro. 

Este suelo presentan una fuerte acidez, con valores de ~E ~~óz~-::...a3 f: / sien

do incluso de 3.7 entre los 25 y 40 cm. de profundidad. 

El suelo se clasifica como un Humaqueptic Xerumbrep (Soil _f:z'.::::,-:-::",-;! ,o e '.:f:,="~i

sol húmico (FAO). 

El paso de los suelos de zonas elev-adas a 10S de ZCi:!'.as 

vamente gradual dependiendo de la per:.:5.ie!lte . .t.ste paso de~e~" :",'0 ' ,;'::. cf:::'-:io ~". :-';,2.1 

de la vegetación er. la que disminuy'en eu abundancia e inc::C'';,2c :::'=.-=- -:=..:-_ ::"=.s ~8}:tC~E8 

carE cteristic~ s de las situaciones extremas que son suttit~~~=-2 ~c~ ~ 2~ tC~e2 ~e 

caracteristic a s intermec.ias er.tre 12s Que dest2can Callm_=- -,-.;2.;:-".~,, " ;:: 
-- ...,. . :;- :c. - ---~ 

halimifolium y en menor grado Stauracanthus genistoides, ~~~~2. 2CO~~~~~ es ~~tién 

muy abundante. 

En estes condiciones se desarrol12 ];..:-: 1Ouelo ~l,;.E -;~€:::e~:-:=. ~ __ :rE-r:::-~1 de ":: ipo 

AC, con señales de hiqromorfismo que c. 2:¡::rti:r 6e ce e:::i. 

En los primeros 10 cm. se difere~ci2 V~ horizor.te ~, ligera:::ie~te hl~ico, de 

color pe.rdo grisáceo muy oscuro en húmedo y algo más claro en eeeo, co~: EiO truetura 

migajosa muy fina y suelto. A través de uno de transici6r. AC, de celar ~i~ claro, 

pasa al hOl'izor.te C, constituido por una arena blanca, que a los tiC elL. el color 

se hace abigarrHdo con manchas grises y pardo amarillentas que se 2.:::.ce:" ~Be rcitidas 

con la profundidad, apa reciendo una estructura migajosa más cohel"€'~:~ €o • c€tide. &. 

la aglomeraci6n de arena por los sesqui6xidos presentes. 

La aparici6n de estas manchas denota un marcado hidrorrorfis~ú producidc ~or 

una oscilación del nivel freático que crea unas condiciones al t el'::::'.]"; toes cie oxids.

cián y reducción caracteristicas de un horizonte de pseudogle~- eJl <e~te cS.<O:O L3.e €SC~ 

so desarrollo. 

Por lo tantose trata deun suelo arenoso, con un epiped6n 6c r ic'O> :sr un mo¿ersdo 

hidromorfismo profundidad con nivel freático medido a r.45 m. en ~l ~~~to del e~ 

tudio del perfil (17-X-78), pudiéndose clasificar como un Aqui~ Qu~t~ipsamDent 
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(Soil taxonomy) o Regosol (FAO). 

Aunque como se ha dicho el cambio es gradual, el suelo descritopuede consi

derarse como el típico de la serie que corresponde a la zona intermedia del gra

diente. 

El extremo más húmedo de este gradiente lo constituyen las zonas perilaguna

res que permanecen encharcadas durante una gran parte del año. 

La gran duración del período de encharcamiento impide el desarrollp de espe

cies de matorral lo que unido a la fuerte influencia faunística propicia el establ~ 

cimiento de un pastizal. con Agrostis stolonifera, lVlentha pUlegium y JlJIlcus buffo

nius entre otras especies. En estas condiciones aparece un suelo con horizonte hú

mico bie~ desarrollada, cUyü perfil, de tipo Ac, muestra una serie de subhorizontes 

A que van pasando al horizonte C de una manera gradual, el cUEl aparece, en forma 

apreciable 8 . 60 cm. de profundidad y en forma nítida a los 90 cm. En los primeros 

10 cm. se diferencia un subhorizonte All de color pardo rojizo oscuro, de estructu

ra migajosa muy fina y fuertemente enraiza.do, con moderado 2. alto contenidoen ma

teria orgánica (8.1%) con buena porosidad. Le sigue hasta 20 cm. un ~ de color 

negro, de ,structura migajosa media, más compacto y más coherer:te, con porosided 

más fina y menos enraizado. Continus hasta 30 cm., como un A13 de color pardo oscu

ro, más arenoso, con estructura menos desarrollada más fina y suelta, pasando gra

dualmente, a través de dos subhorizontes (AC yCA), de colores progresivamente más 

claros al horizonte C pardo muy pálido, sin estructura y muy suelto, con un alto 

grado de humedad. 

El cooor gris claro a blanco que se observa en el horizonte C de este suelo 

y así como el observado en Encinillas altas se debe a las causas ya comentadas. 

El conjunto de horizontes A constituye un epiped6n Úffibrico, ya que el conten! 

do en materia orgánica, que desciende progresivamente con la profundidad, es toda

vía bastante escaso para que estos horizontes pudieran considerarse como orgánicos •. 

El suelo, pues, es similar al del correspondiente al monte negro higrofitico 

aunque en los primeros la cm. presenta un horizonte de humus, aparentemente menos 

evoluciona~o, que se corresponde con la existencia de una densa cobertura de gramí-

neas. 

El suelo seclasifica como Entic Xerumbrept (Soil Taxonomy) o Cambisol lhúnico 

(FAO) . 

En términos generales, la proximidad al centro de la laguna se traduce en una 

disminución del espesor del horizonte húmico qua llega a ser mínima en su interior. 

Este suelo tiene características intermedias entre los desarrollados en zonas 

de monte negro higrofitico y los bosques conservado (Encinillas Altas!. Las difere~ 

cias con el suelo que se dsarrolla en las primeras se deben, además de a la mayor 

longitud del período de encharcamiento, a mayor influencia de herbívoros así como a 

la mayor productividady a la naturaleza del materíalvegetal más fácilmente descom~ 
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ponible. 

b) Sistema de dunas m6viles.-

Este sistema ocupa una franja de unos 30 km. de longitud con una anchura 

variable de unos 2 km. por término medio. Según Allier y Cols (1974) el sistema 

está formado por trenes continuos paralelos a la costa que en número de 4 avan7.an 

hacia el interior. Entre trenes sucesivos aparecen valles interdunares (corrales) 

de fondo relativamente plano oi Trenes y corrales cont,I'astan por la gran dinamicidad 

de los primeros que sólo permite la instalRción de vegetaci6n típicamente psaw~6-

fila con Amm6phila ~~, Rumex tingitanus, Cyperus shoenoides y Echium gadita

nu .. "Il como especies caracteri sticas. 

El suelo des9rrolledo en estas ccn.diciones se puede clasificar como un 

QUé.rtzipsamment no ::~ostrar.do un perfjl diferenciado en horizont.es (horiz.c·nte e). 

El fondo del corral no es pler.o, presentando ondulf'ciones pérp.lelE.s al frente 

de avance (contrédunEts). Esü: al ternéneia de 20n11S elev:;;d2s y zon[,s deptimidas 

8.1:lnque de eSC[lsa importanci2 topogr~fica en 1:18 CESOS ext.remos el desnivel no suele 

pasar de un metro, d."'termins hl 2] tern·cneia de zonF·S más húmedos. (depresiones entre 

contrs.dumls) ocupbdas por una ve€,et8ciór: distr6fic F.l en le que domina Holoschoenus 

vulgE.ris y zonss !T¡ás secas (contni dun8s) con Finus pinea. 

EstéiS si tUólciones determiau unE secuencia de sue]]os que pnsan (le Arené! suel tó: 

en 18.S cimEs de las contre.dunas a un suelo hidromorfo en las depresiones. 

Este suelo que permanece satu:r'ado en agua du:r'ante la mEyor p8rte del año 

presenta un drenEje escaso, con un nivel freático que ne la fecha de est.udio 

(13-VI-78) se encontraba a 45 cm. de profundidad. 

Los horizontes húmicos afectados de un" fuerte hÍllromorfismo, ..,lcan~;&n un 

espesor de solo 7 cm., presentando un color pErdo rojizo oscuro en superficie, con 

intenso moteado de sesqui6xidos en profundidad,que continua en los horizontes Cg 

subyacentes. 

El suelo presenta una franCa acid·ez, con valores de pH próximos a 6, relación 

c/N algo elevada en los horizontes húmicos (humus poco evolucionado) que poseen 

Uj1a escasa, pero apreciahle proporci6n de hierro libre y alta saturaci6n en bases. 

En profundidad el color grisáceo del suelo y su ligero olor sáprico, caracte

rizan unas condiciones de reducción que, no obstante, no llegan a caracterizar 

un: horizonte de gley definido y estable. 

Dadas, pues, las condiciones de humedad, que determian un régimen acuico, l~ 

no diferenciaci6n de otros horizontes de diagn6stico y la natural eza arenosa del t 

suelo se considera dentro del subgrupo de Tipic Psarnmaquents. 
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Es interesa nte señalar que un estudio edáfico deta llado puede contribuir 

a explical' la génesis de las contr~ldun8.s que eegúr: Garcia Novo y Col s (1975) son 

fragmentos desgajados del tren dunar que dejaria éste en su aVclTlce sobre la super

ficie ideal del corral. Los sondeos realizados sobre contra dunas confirman la pre

sencia bajo una: capa de arena bla.nca de espesor v8riat·le de restos de horizontes mi 

nerales que podrian corresponder con los horizontes del suelo que se desarroll~ en 

las zonas deprimidas del corral. No obstante este extremo necesita ulterior compro

bación. 

é) Si $ ema (le m'c1'i smn . 

El p~lSO de las arenas esta1:Ji 1: ~n.'l9.S a lE:. ,n:,~risfIl..:3. n.o 1"8 grad.ual SillO QlJ.6 el 

refr.ü-r.ar.to de jJroceBo:~ "'. peqL1B:íf! esc::;la que I'lete:'jfdnan, une. trgnsici6n b:rv.sc,:¡ ,le J03 

sustr<::lto::; ;;,renOS03 ~¡ 12, zonn. H,rc:illo- lilTl02D que :lOr'il' el l echo lIHrismeño. No Ob:3t~Jll 

te ,~B pOf;ilJ]e C'P(~Gno('e:c un'i fl'>lllija Lit' 8!18huHl ':r):~i:;lJle (1 hm . como máximo) ccnocida 

loc'.'lm2~lte pOY "·.'er·" fo!~nar:Cl. [Ior ?)--_t:i.gu~l:c' dun8S arraEadas con una pendiente sua

ve que buz',. hrci r:. 12 m:crism<=1.j en esta penciiente , lo proximid8d a la n:arisma se tra -· 

cll1 ce en lll' ':IY':,en10 gr8du8.1 en lR proporción ele el en·eni os finos y m8terie org3l"ica. 

que se cOI'reSrO~l(:en CO;I un ':Hl'l:er:1.0 en el cont.er.ic1o de l11!~!,ed Ji del suel,-·. f., estro 

\'endenciG p'eiJer' ,l es1.,'J ~~soci' e:' 1:0 • \'8ri'~ción ele 1:, \.-e:--Et:)ci6n que P:ls·".'e lU, j)'-:f~ti 

z~ll :-;cidófilo xerofi t.oco con 'l'uberari', gl.lttC"t'), TrofolÍlI]~, c'C:mpestre, PJ 'Jr:t··, 2;0 

coron •. pus etc . . 'i Licias 5e Pt.eric1ium oquilinu'TI ':' un !"'E.tizol propio de :::Oil"S ~<s 

hl.~E1ed8S :Y ':2.C'·} ilJ2S con Cynodo~ duct,vlo E , F,,'nicl1.::; E~, Cha etopogon fasciculstu2 

entre otras. 

El suelo que E·e describe a coni inu8ción '"J,:-j rece locaJ j.zado de form a eUsconti

nua en 18S zom .. s eleve das de la vera. 

Está constituido por un impcrtante depósito arenoso que cubre a una cor~za 

ferruginosa, fuertemente cemeI'.ta.da y dura, de superficie alveolar, con oquedades 

m,!;s o menos tubulares de tendencia vertical, rellena.s por mEJterial arenoso y penE.'·· 

tra.das de raices que corresponde a un horizonte llama.do "litoplintico" (Smith et 

al., 1977). Bajo este "pan" :"de hier,-o.,. fuertemente cementado con sflice apa.rece 

un sedimento arenoso, cuyos granos presentan un uniforme recubrimiento ferruginoso 

que aumenta en profundidad, hasta adquirir una coloración intensamente amarillenta 

y que tiene una so y presenta reacción caliza. El bajo contenido en sales no permi

te considerar a este suelo como salino, dominando, por el contrario el carácter 

vértico. 

El contenido en materia orgánica es bajo a moderado en superficie, decreciena 

do progresivamente con la profundidad. La relación c/N es normal (alrededor de 10), 
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aunque ligerament e alta en los horizontes de superficie . 

El contenido en carbonato cálcico es menor en los dos primeros horizontes 

(hasta 45 cm . ) que en el reato del perfil , por lo que parece existir un determina

do grado de eluviac16n de este compuesto . Se aprecian además . frecuentes nódulos 

blancos de yeso dentro de loa primeros 25 cm . . Particularmente interesante es la 

presencia de importantes cant i dades de magnesio asimilable, lo cual, unido a la 

presencia del 16n calcio . favorece la formnción de arcilla del tipo 2 :~ y el cons~ 

cuente desarrollo del carácter vértico . 

De scuerdo con todo elibo y con l os altos matices del color , además del evi

dente lüdromorfismo que se manifieste llor el moteado existente , el Buel.,. ee Duede 

clasificar como an Aquic Entic Chromoxerert en f ase salina (5011 taxo,norny) , Vert.f 

sol crómico- gleyco (FAO)'. 

En las zonas de aguas más someras alejadas de loa curaos de .. gua o en el in

terior de las depresiones (lacios)' donde la sal se concentra a lo largo de los pri

meros meses de verano el suelo tiene car~cteristicas distintae . 

Asi el suelo desarrollado en el lucio del Membrillo presenta en l a fecha 

del estudio dlel perfil (21- XI- 77r una superficie totalmente seca , con un ~grleta

miento poligonal alta humedad , ~arHciendo el nivel freático 8 1 . 6 m. en la fecha 

de apertura del perfil (20-VI- 78) . 

El origen de este horizonte endurecido puede estar relacionado con el l avado 

lateral de óxidos de hierro que se aportan de toda la zona hocia el borde de las 

marismas . 

El depósito arenoso sobre la coraza. apenas muestra horizontes diferenciados . 

Presenta una fuerte acidez , con valores de pH inferiores a 5 y muy boja contenido 

en materia orgánica . 

El auelo ae clasifica provisionalmente dentro de ~ un aubgrupo denominado como 

Litoplintic Aquic Xeropsamments . 

Ya en l a marisma ea poaible distinguir a pesar de au horizontnlidad paqueRas 

diferencias de relieve (escala de cm . ) de enorme inteféa edáfico ya que estas dife·· 

rencias controlan la duración de la inundación tipo de vegetación y 8uelO . La sali

nidad estd también controlada en parte por el microrrelieve y en porte por la pro

ximidad de 108 cursos de agua dulce . 

Los sportes de a~ua dulce de los caños (sistema de drenaje de los complejos ~ 

renosos) determinan en las zonas próximas eituaciones de bnJb salinidad relaciona

das con ls'presencia de especies como Ranunculu8 bnudott1 y Sc1rpua maritimus . 

En estas zonas se desarrolla un suelo arcilloso con drenaje deficiente y con 

una baja proporción de sales solubles , por lo que presenta una , conductividad eléc

trica inferior a 4 mmhoe/cm • . El perfil muestra un profundO agrietamiento en esta

do seco , que le confiere una eetl~ctura ~riBmático columnar gruesa , fUertemente na-
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sarrollada , salvo en los primeros cinco centímetros en que es poliédrica media. To

do el perfil es fuertemente arcillo característico y abundantes hoyos de pisadas de 

ganado vacuno. Está totalmente desprovisto ~ de vegetación, existiendo solamente una 

tupida y delgada cobertura de algas secas. El material original está constituido 

por sedimentos arcillosos salinos correspondientes al relleno del estuario del 

Guad8,lquivir. El drenaje es practicamente nulo, apareciendo el nivel freático a 1 

m. de profundidad. Existen abundantes eflorencias salinas en superficie. 

Se trata de un suelo fuertemente salino e hidromorfo, con un marcado enriqu~

cimiento en sales solubles en el horizonte de superficie, el cual muestra un color 

gris claro y una estructura poliédrica fuertemente desarrollado, algo laminar en su 

superficie. A partir de 20 cm. la estrcutura es masiva, el color es pardo, con mane 

chas ferruginosas pardo oscuras y vetas grises, para hacerse gris muy oscuro a par

tir de un metro de profundidad. 

El suelo es francamente alcalino, con pH de 7.5 en superficie y de 8 en pro

fundidad, dando reacción caliza en todo el perfil. Tanto la conductividad eléctrica 

como la razón de absorción de sodjo son muy elevadas. El contenido en materia orgá

nica es muy escaso. 

Debido a estas característica.8 de salinidfJ-d', a la neta acumulación de sales 

solubles en superficie y a la fuerte 'gleyzación del suelo se ha clasificado dentro 

del subgrupo de Aquollic Salorthids (Soil taxonomy) o Solontchak gleyco (FAO). 

CONCLUSIONES. 

Los suelos caracterizados en el Parque Nacional de Doñana pueden agruparse 

según los tres grandes complejos ambientales ya mencionados en la introducción. A 

su vez, dentro de cada uno de estos complejos ambientales los suelos típicos se pu~ 

den ordenar según su relación con los factores ambientales predominantes que a su " 

vez corresponden con la vegetación. 

Así en el sistema de dunas móviles se pasa de un Quartzipsamment en la arena 

móvil de la duna a los Tipic Psammaquents de las zonas deprimidas de los corrales. 

En la fracción estudiada de la marisma se pasa de los Aquic Entic Chromoxe~' 

rerts en las zonas que están bajo la influencia del agua dulce a los Aquollic Salor

thids de las zonas francamente salinas. 

En el sistema de arenas estabilizadas la existencia de un pattern repetitivo 

de ondulaciones y la gran permeabilidad del sustrato determinan la distancia del ni 

vel freático a la superficie, de forma que existe una fuerte correspondencia entre 

humedad edáfica, posición topográfica y tipo de vegetación. El proceso de edafiza

ción en stas condiciones determina a su vez la diferenciación de suelos de distin-



843 

ta naturaleza que se pueden se ordenan en un gradiente dehumedad y que son predeci

bles en función de su situación topográfica. 

Esta ordenación según el gradiente de humedad puede ser corno sigue: Typic 

Quartzipsarnrnents en las zonas más elevadas, Aquic Quartzipsanooents en las zonas in

termedias y Huaqueptic Xerumbrepi1. en l as zonas perilagunares . 

Sin embargo la correspondecia entre el tipo de suelo y la profundid~d de l a 

capa freática es difícil de establecer en algunos casos. Esta f alta de corresponde;!2 

cia podría explicarse en función del grado de conservación y de la acción de "roce

sos de carácter geológico (García N0VO, 1977). 

Efectivamente el estado actual de los suelos de Doñana es reflejo del grado 

de cons el'v8ción del ecosistema. La quemE, natural o provocada y el uso agrícola del 

suelo (roz',., replantaciones) han afectado de forma local y en distintos gr¡c¡dos a 

los hOTizoEtes 2:'nerfici',les COlijO 1 8. evi~,E<'-cic, por ejemplo la existenci'," (\e horizon 

tes hü:~,icos te 2~ =- b'o en ZOl1bS -:l~e li':in 2nfri~0 incendios en érOC8S recie,'tes. 

el de Encinill '"2 Alt~.2 . L2'~02 :~ os perfiles son iclénticos ü ,nto "(, OY" ., 
sllr:o.,:ición tc: o~Táficc< C01:,0 rOT sus ,'.ol'izo .. ".:es '; excepciór '-lel horizonte () Clue so 

lo e:?,' , l'rei:;L'.7e en el rerÍil (e EncL,ill'~2 ;,1t,8 . 1[" -use¡-¡ci", l'le este 1l0í-'i7.OtHe 

en el oe:cfil 5 e :,onte negro puede explic"rse C01:,0 l'e s nlt'Jclo de l' , C"!7F!T",:,,"'CiÓí1 c:el 

suelo original '3.ctu8 1T'¡; nte releg2c1.0 s 103 reü;zos del bosque orogin~,l (EncÍl~illc,2 

altas). 

En los casos extremos se he lle€""cio a la :¡:érc1ida total de lo s horizontes húmicof 

con lo que a l final del proceso ae cl,eg:::,adación de un Entic Xerumbrept solo está pr~ 

sente el horizonte e f rmado por las arenas blancas ya mencionadas. 

En este sentido llama la atención la presencia de a renas de color blanco en 

co tas T(,SS ele'1adas de las que presentan los Entic Xerumbrepts y que aprecen en la 

foto área corno cercos blanquecinos que rodean a las manchas de brezal. Esta aparen

te para60ja podría explicarse en función de un aumento en la profundidad media de 

l a capa fr~ática que podría explicarse por ejemplo como consecuencia del bascula

miento T'" comentado o del descenso de l nivel de base eJel Guadalquivir. 

De esta forma suelos con horizoJites l1úmicos potentes con un horizonte e de 

arenas blancas típicos de zonas deprimidCis des8r:r'011adCl3 en épocas ;¡l,teriores , se 

encontró,rían actualmente más elevados sobre la Capé) freó,tica que sl1tes, ocup81)d o 

una posción superior a la que ocupan los Entic XerumrlI"2pts de desarrollo más recien 

te. 

La degradación posterior de estos suelos (que tel, r!ría car[lctel,íst.icEls irre

versibles por estar estasituación a leja da del equill~rio) dejorís :.1 descubierto el 

horizonte e ele ¡.,.renél.S blancas las cU'31es est a rÍém IBI) co VJS snpel'i Ol'es el los horizog 

tes superiores el e los Entic Xerumbrepts ac Lll.Elles, '~'I" )'eCielldo es1,{IS COIllO cercos 

blar,quecinos. 
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El comportamiento an6malo de la laguna del Brezo en relación con el de otras 

lagunas apoya esta hip6tesis (Martín Vicente, comunicación personal). Efectivamente 

esta laguna se caracteriza por estar gran narte del año seca y presentar aguas muy 

someras en laépoca de crecida; comportamier.to que puede explicarse si se supone 

que la laguna y zonas adyacentes han sufrido una elevación de cota. 

En este contexto podria explicarse la ocurrencia de suelos, como el que se 

describe a continuaci6n. 

El suelo comentado est¿, si tuado en la zona de sabinares '3 menos de 1 km de ' la 

laguna del Brezo. 

Presenta un perfil AC con un horizonte húmico de color negro en los primeros 

15 cm.; sigue un horiz (¡nte ')e transición AC de color gris muy ot3curo que a p8.rtir 

de los 25 cm. va pasal"do a gris claro con blanco ( ~_orizonte C) qt;,e contL .u'i por de,'-' 

bajo de los 2.5 m. de profundidad . .La profundidac cj ,e la capa :b'reátic8 en invierno 

es aproximadamente de 1 m. 

ESt 8S características morfológicas junto co~ Isa ~ ~tos analíticos entre los 

que rlest a ea n I n aeus&da acidez, superficial y el t~ ~c €~~~o óe satur8e~6~ S~ teses 

permi ten deduci r la existenci 3, de un epi peCi6n úmbrico eo,_ UI, ~r8do 5 s ". ,= ,': 0, ,'~ollo 

l!.Ínimo. 

for tooo ello este suelo puede clasificarse ee :, ~ _, __ (:ll ~<" tzips ·:,: : .:,: ~ :: -: ,'" ~':S;:''-c~l;~' " 

brept (Soil T8XOnOIT,y) o Re nker (FAO): 

Como puede comprobarse este suelo presents. c '-,:c-' c-:e:!:istic s s -r :L-::.c ·, ~ , _ ,::. :, ;:'0-

mo~fismo en sunerficie propio de las zonas deprimidas (~er por eje~~ lo :~2 ~ srfiles 

correspondientes al suelo de Encinillas altas o al de ~onte negro higrc:i-:ico ' pero 

aparece localizado en un enclave donde la profundidad de la cape. fres.tie :?, e,_ invier 

no es por lo menos de 1 m. 

Para explicarlo podría suponerse que este euelo ha sufrido una ele-:'::.ci6n so'.;, 

bre la capa freática por lo que las caracterie-::iess que actualme~rte poeee 20:, deri

vadas en parte de su situaci6n primitiva en 18 2',~::;l la capafreática en i::":ierno 

estaría m,ty cerca de la superficie o incluso lle:::9.ría El estar por enei:::,-, ::2 ella 

como sugiere la presencia de un horizonte obsc~ro de escaso desarrolle : :; i=~s res

to del horizonte antiguo erosionado sobre el que se han superpuesto lC2 ~=2CtOS del 

proceso de edafizaci6n actual y de un horizonte C de arenas blancas ra~ ~róximo 

a la superficie (15-25 cm.). 
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