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Resumen.

Se realiza un estudio de la naturaleza de la fracción
arcilla en sue~os y capas de alteración de.rocas graní
ticas de Galicia (58 perfiles) encontrando un predomi=
nio de minerales propios de "sistemas abiertos" como
filosilicatos 1:1 y gibbsita acompañados .de minerales
de tipo mica más o menos degradados. Las esmecti tas
son muy poco abundantes y en general no parecen for
marse en procesos edáficQs.
Dentro del perfil se diferencian dos zonas, una de es
casa actividad de la materia orgánica en la que las
plagioclasas son los minerales más lábiles, originán
dose gibbsita por mecanismos de hidrólisis o acidolisis
moderada. Otra en las capas superficiales con un mayor
ataque a los minerales de tipo mica por mecanismos
acidolíticos o de ácido-complexolisis moderada.

Surnmary.
The nature of the clay fraction of saprolites and soils
developed on grani tic rocks of Galicia (58 profiles)
is studied. It is found a predominance of minerais ty
pical of "open systems" like phyllosilicats 1: 1 and
gibbsite, acompamed by mica type minerals with diffe
rent levels of degradation . The smectits are rare and
its origin, sems to have no relation with the proce
sses of soil formation.
In the profile two zones can be differentiated, at one
of them, with very low activity of organic matter, the
plagioclases are the most labile mineral s '1' and the do
minant process is the formation of gibbsite by means
of mechanisms of hydrolysis or moderate acidolysis ·
The upper zone, with high activity of organic matter,
is characterized by a stronger attack to the mica type
minerals by acidolytic or moderate acido-coplexolytic
mechanisms.
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INTRODUCCION

La caracterización del contenido y naturaleza de la fraccción

arcilla « 2 p ) existente en los suelos y capas de al te

ración suministra una información importante para la com

prensión de sus propiedades y el conocimiento de las condi

ciones ambientales en que se han producido los procesos

de al teración y edafogénesis Tras una etapa en la que

los esquemas de distribución a nivel mundial de los tipos

de arcilla eran eminentemente zonales (34.), se ha pasado

a asignarle una mayor importancia a las condiciones de dre

naje (33,40), siendo" el tiempo de residencia en el perfil"

el factor fundamental para que se alcancen o no los equi

librios entre los componentes sólidos y la solución, origi

nándose un tipo u otro de arcilla en función de la natura

leza "abierta " o "cerrada" del sistema de al teración. La

composición químico-mineralógica de la roca determina, in

cluso en las fases finales de la alteración, tanto la canti

dad de arcilla que puede formarse ( 3) como la tendencia

a dar tipos específicos de evolución geoquímica (bisiallí

tica , allítica, ferralítica, podsolizante , etc.) que van

a definir las relaciones estequiométricas entre los compo

nentes del "sistema residual" (Si02 ' A1 20 3 ' Fe20 3 ) (8,41).

La influencia de la zonalidad climática queda enmarcada

y reducida al papel de catalizador posi tivo o negativo de

los procesos de alteración . Así la terminología propuesta

por Pedro et al. (35) diferencia entre el concepto de "grado

de alteración" que indica la intensidad de evolución alcan

zada y es dependiente del clima y el de "tipo de alteración"

que define la naturaleza de los productos neoformados y

es dependiente de las condiciones de drenaje y de la natura

lezadel proceso geoquímico dominante ( 20,36 ).
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Esto ha llevado a orientar los trabajos sobre la evolución

mineralógica en condiciones superficiales a dos grandes

líneas : Una termoquímica, en la que se trata de determinar

el orden de estabilidad o de metaestabilidad (19,23.,274 ".)

de los distintos tipos de arcilla, con estudios basados en

el conocimiento de la energía libre y la cinética de las

sucesivas reacciones y otra empírica (de inventario},en

la que se trata de establecer las asociaciones mineralógicas

que caracterizan los distintos estadios de evolución de

los principales tipos de rocas bajo diferentes sistemas

de agresión. El papel de los microsistemas y la influencia

que ejercen en la formación y estabilidad de los distintos

minerales se aborda tanto a partir de esquemas más o menos

teóricos como de los datos empíricos (25,37 ).

En Galicia ya se han realizado una serie de trabajos (2,5,

6,7,11,17 ..• ) que cubren algunos aspectos de estos enfoques.

Con este trabajo se pretende presentar una síntesis de los

resul tados hasta ahora obtenidos en la caracterización de

los materiales cristalinos existentes en la fracción arcilla

de suelos y saprolitas formados a partir de rocas graníticas.

MATERIAL Y METODOS

Se ha estudiado la fracción arcilla correspondiente a

58 perfiles ed~ficos y saprolitas)cuya localización y carac

terísticas se indican en la fig. 1 Y tabla nº 1

Los métodos seguidos en la separación e identificación de

las arcillas han sido los descritos por Guitián y Carballas

(22), realizando diagramas de difracción de rayos X en mues

tras saturadas en Mg, solvatadas con etilenglicol y calenta

das a 550 Q C. En los casos necesarios se saturaron en K,
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efectuando una eliminación previa del aluminio interfoliar

(con citrato) cuando no se producía el colapsamiento de

los minerales de tipo vermiculita al calentar a 350 QC.

Determinaciones de análisis térmico diferencial (ATO), es

pectroscopía de l. R., pérdida de peso por calentamiento

y análisis químico también han sido realizados como técnicas

complementarias. Por otra parte, se ha re~lizado una revi

sión de la bibliografía existente de las arcillas formadas

en Galicia sobre los materiales graníticos (12,13 ... ).

+ Zonas estudiadas

r::J R. graníticas Hercínicas

l1li Otras rocas

Fig. 1.- Localización de las zonas estudiadas.
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labIa NI 1.- Localizaci6n y .ineralogfa de las arcillas en los perfiles
estudiados •

Mineralogia - arcilla

(ni auestras )

Clasi ficaci6n suelo %Arcilla

FAO 1913
Otras

------------------------ -----------------------_.- ...._-----------------------------------------------_.._-----
Outes (La C.orufia.)( 1)

Piornedo (Lugo) (l)

Mougas (Pontevedra) (1)

li toso!

Li toso!

Litosol

19

11

4,6

4,4

~,O

-M,V

V,M,K

M,V,K

K,G,F,Q

F,Q,G

F,Q

---------"----._----------------------------------------_._--------------------------------------------------
Port08ouro(La Corufia)(2) Ranker 12-13 4,6-5,1 Y,K K,G,V

Mte. Pedroso(la Corufta)(2) Ranker 7-8 4,0-4,4 V,M,CI 'K

S.do Barbanza(La CorLifia)(3) Ranker 22-33 4,7-5,2 V,M,K K,V,M

Alto do Mart,elo(La. Curufta)(2) Ranker 17-19 4,3-4,4 V,M,K G,F

Cerceda(La "orufia)(2) Ranker' ~15-16 4,8-5,2 K,M,CI V,G

Cadraaon (l ugo) (2) Ranker 4,5-4,6 Y,M,K,G

Piornedo(Lugo)( 3) Ranker 10 4-6 4,9 5,0-5,2 Y,M,K K,V,M F,Q,G

Esgos (Orense) (2) Ranker 18-21 4,4-5,3 • JI,K V,G,F

Manzaneda ('lrense)( 2) Ranker 11-14 4,0-4,1 M,V,K

O Rodicio (Orense)(3) Ranker 13-17 4,4-5,2 K,M,G

Mougas (Pontevedra) '1) Ranker 4,6 M.K.V F,Q

._--------_._-------_.._--------------------------------------------------------.._------------------------------
Celanova(Ourense)( 3) Caabisol dIstrico 16 11-18 5,5 5,5 M,K,V M,K,G

As Chavo!as(Oreflse)(2) Ca.bisol dIstrico 21 18 4,7 5,1 K,M,V K,M

Teixeiro (la CoruftaH2) Caabiso! dIstrico 4,8 4,7 Y,K lC,G,V M,F,O

---------------------------- ,----------.....-----------..----- -r------------------ ----------...------------------- ...
Surb (la Corufta)(2) Ca.bisol h~aico 9-10 5,3 K,G M,K M,Y,F,Q

Moya (La Corufia«4) Caabi sol h~dco 10-11 lO 4,7':'5,0 5,3 Y,M JI,K

Punta Lan~c.,jteira(La Coruna)(2) Ca.bisol húaico 13-16 5,2 Y.K,M, K,M,V

Curtis (La Corufta)(3) Caabisol h~aico 16 4,2-4,7. 5,1 Y,k G,K,M

Mte.Pedroso(La Coruna)(7) Caabisol húaico 5-11 8-9 5,1-5,4 5,4-5,6 V,M,CI G,M K,F ,0

Estaca de Vares{la Corufta)(4) CaAbisol h~llico 2-4 2-3 5,2-5,3 5,2 M,K,V, K,M F,O,C!

O Roaafio (~a Coruftc.H4) Ca.biso! hú.ico J3-16 2-5 4,4-4,5 4,7-4,8 Y,K K.,G

Aaes (La C"runa)(4) C8Ibisol húaico n.d. n.d. 4,8-5,1 4,9 V·,M,K M,K,G O,F

Outes (La Coruña)(3) Caabisol húaico 18-19 25 4.9·5,0 5,0 V,K,M K,G

Outes (La Cf)rufta)(4) Ca.bisol húaico 6-15 13 5,6-5,9 5,9 M,V,K K,G.t'
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Tabla 12 1.- Continuaci6n .
~.ineralogra-arcil1a

loc!lidad CIasi ficaci6n suelo % Ar·dlla l!!...!!!~ Abundantes
Otras

(ni .uestras) FAO.1973
---------------.....------_..__._----------------------------------------------------------------------

Barbanza(la Corul'la)(4) Ca.bisol hú.ico 19-24 4.9-5.1 V....K

Barbanza(la Corul'la)(3) Ca.bisol hú.ico 20-23 16 4.9-5.1 3.2 ".K.V K.... 6 F.6

Boiro(la Coruña)(3) Ca.bisol hú.ico 15-21 17 5,0-5,2 5.2 V," ".K.66

Corredoiras (la Corufta)(3) Caabisol hú.ico 4-8 15 4.3-4.9 4.8 K,V." K.6

Barbanza (la 'Corufia)(2) eaabisol M.ico 18-31 4.4-5,0 Y,K,G,"

Padr6n (La Corufta)(3) Ca.biso] hú.ico 16-23 ".6-5.2 ",K,Y 6.K

Outes (la Corufta)(,3) Ca.bisol M.ico 18-20 21 5,1~5,3 $,1 Y.K,M 6.M,Y O,F

Outes (La Corufta)(3) Ca.bisol hÚlico 15-17 17 5.1-5,3 5,1 K,Cl,V 6.K ",F

A.es (La Corufia)(6) Ca.bisol húeico 12-14 16-23 4,9-5,0 4. 7··4,~ K. V 6,K,F O,"

Chantada (lugo)(4) Ca.bisol M.ico 12-14 10 4,~-5,8 5.6 ",V.K 6,K,"

Toen (Orense)(4) Cllbisol hÚllico 13-16 10-11 5,2 5,1-5,4 Y,M.K ",K

Bande (Orense) (3) Ca.bisol hú.ico 15-16 17 5,2 5,7 K,M,V K,M G,F

"anzaneda (Orense)( 2) Call1bisol hú.ico 10-15 4,1 M,V.K Cl,F

"anzaneda(Orense)( 5) Ca.bisol hú.ico 6-8 2-0 4,2-4,4 4,4 ",Y,Cl M.V.Cl O

A gudifta (Orense)(3.) Ca.bisol hú.ico 10-11 16 4,2-4,6 5,1 M.K M,K,6 Y,F

"ougas (Pontevedra)(6) Ca.bisol hú.ico 5-11 13-10 3,8-4.7 4,4-4,6 Y,M.K 6,K O,F,G

O grove (Pontevedra)(4) Caabisol hú.ico n.d. n.d. n.d. n.d. M,K G,K O,F,"

Alto do Martelo (la Coruña)(4) Gleysol M.ico 18-35 10-15 4,0-4.2 4,5-4,8 Y,M,K

Allariz (Orense )(3) Ca.bisol pleyco 18-29 37 4,7-5,2 5,6 S.K," V,f

K,V

Barbanza (la Corufta)(3) Fluvisol districCt 2-7 4,4-4,8 V,K,"

Barbanza (la Corufta)(4) Fluvisol districo 12-36 5,O-ti,1 ",K,Y

Piornedo (lugo)(2) Fluvisol dIstd·co 15-18 4,7 M,K,O.Y

"anzaneda (Orense)( 4) Fluvisol districo 4-27 4~0-4,7 ",K,V

".nuneda (Orense)(5) Fluvisol dIstrico 3-6 4.0-4,7 ",Y,K

Mougas ( Pontevedra)(2) Fluvisol dIstrito 4-5 4,6-4.9 M.V,K

G,O,F

6,F

F.O

Aguasantas(La Corufta)(4) Polsol pUcico 8-10 4.5-4,8 5,0-5,5 V,M,K V,M,K

love (Lugo)(S) Suelo pods61 ico 4,5-4,8 4,5-4,8 K,V K,G M,.Q,F

Cadrllon (Lugo) (2) Suelo pods6lico 25 20 3,A 4,4 I,Y," K,V," G,O

Piornedo(lugo)(3) Suelo pods6lico S-8 4,4-:),2 ",KeY F,G

lhtral (lugo)(5) Podsol Uptico n.d. n.d. 4,5-4,8 4.4-4,7 ",K,V G,K,"

listral (Lugo)(5) Podsol platico n.d. n.d: 3,6-4,7 5-5,1 M,K,tl G,K,M 5,O,C]

(1) Horizontes ricos en .ateria orgánica
(2) Horizontes pobres en .ateria orgánica
K Filosilicatos 1:1
It :, Micas
V Ver.iculitas hidroxi-AI

e interla.inares illita-V
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RESULTADOS Y DISCUSION

1.- Características generales.

La al teración de las rocas graní ticas de Galicia se

caracteriza por la gran heterogeneidad de formas, intensi

dad de la meteorización y diversidad de los productos de.

neoformación ( 2 , 6 ,43 ... ). El espesor de los perfiles de

al teración varía, a veces en unos metros de distancia en

el terreno, de una película superficial de pocos milímetros

(provocada por agentes biogénicos -11quenes sobre todo-),

a mantos de arenas no consolidadas (Xabre) de varios metros

de potencia en los que apenas existen diferencias químico

mineralógicas entre las partes superior e inferior del per

fil En estos últimos, los límites entre capas

son inexistentes o graduales y el paso a la roca consolidada

no se produce de modo brusco. Englobados en la masa areniza

da se conservan filones de cuarzo, excelentes indicadores

del caracter autóctono de los horizontes de meteorización

y enclaves, más o menos redondeados, de material coherente

con menor grado de al teración; asimismo es frecuente apre

ciar fisuras rellenas de materiales de grano fino.

Los suelos son, en su mayor parte, jóvenestcon muy escasa

evolución, si bien pueden presentar fenómenos de policiclis

mo relacionados con la dinámica de las vertientes. La pre

sencia de un horizonte B Cámbico resulta difícil de identi

ficar incluso en los suelos con mayor desarrollo.

El contenido de fracciones finas (limo más arcilla) existen

te en suelos y alteraciones varía de O a 40 % de la fracción

() 2 rnm),siendo los valores más frecuentes para el porcenta-
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je de arcilla entre 10 Y 20 %. Estas características tex
turales, asociadas a una topografía de pendientes medias
a fuertes, condiciona unos sistemas de alteración abiertos,
fuertemente sustractivos y con esca~o tiempo de residencia
de las aguas en el perfil t quedando los ambientes hidromor
ficos reducidos a pequefios enclaves por los que discurren
las aguas de escorrentía y no existiendo pra~ticamente sis
temas confinados. La cantidad de agua, tanto circulante
como retenida en el perfil, presenta fuertes variaciones
estacionales. Las condiciones qUlmlcas son las propias de
los medios oxidantes y áCi90S (pH 4 - 6 ), siendo más desa
turados los horizontes ricos en materia orgánica y ocupando
la mayor parte de las posiciones de cambio las distintas
formas catiónicas de aluminio.

2.- Composici<n:mineralógica de la fracción arcilla.

En función de la proporción y frecuencia con que apare~

cen pueden establecerse dos grandes grupos de minerales
en la fracción arcilla que hemos denominado "dominantes"
y "accesorios". En los primeros se incluyen minerales que
se presentan en la mayoría de los perfi~es en proporciones
variables pero, que pueden llegar en algunas ocasiones a
representar más del 50 % de la fracción arcilla de algunos
horizontes . En este caso se encuentran los minerales 2: 1
del tipo de las micas más o menos degradada9, los filosili
catos 1: 1 y la gibbsita. En el segundo grupo se reune a
los minerale~ que o bien se encuentran en porcentajes muy
bajos « 10% ) o solo aparecen de modo mayoritario (>50%)

en muy raras ocasiones .
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Minerales accesorios.

En este grupo son cloritas, esmectitas, goethita, feldespato
y cuarzo los más significativos. En su mayor parte se trata
de minerales heredados de la roca, si bien la goethi ta y,

en ocasiones, las clori tas y esmec ti tas pueden formarse
durante los procesos de alteración y edafogénesis. El caso
de las esmectitas es particularmente interesante. Como com
ponente abundante en la fracción arcilla sólo se ha identi
ficado en los horizontes profundos de un perfil en condicio
nes hidromórficas y en pequeñas proporciones ha sido citado
en yacimientos caoliniticos en los que se considera un pro
ducto de meteorización originado por el ambiente de escasa
circulación de agua existente en las capas subsuperficiales
(14) •

Una esmectita aluminica (beidellita), similar a la descrita
por Dejou (9) Y con probable origen hidrotermal, ha sido
identificada como el componente mayoritario de los materia
les arcillosos existentes en unas venillas consupe.rfi.c.i.e.
lustrosa y huellas de fricción ("espejo de falla") en una
saprolita de los montes Lapido (7) y esmecti tas ricas en
Litio aparecen como productos de alteración de las pegmati

tas líticas de Lalín (24).

En cualquier caso, debe señalarse que la presencia de los
minerales de tipo esmecti ta en Galicia es poco frecuente
(fig. 2), lo que debe atribuirse a la naturaleza abierta
de los sistemas y a la mayor importancia de la precipitación

sobre la evapotranspiración. En el caso de los materiales
graníticos la pobreza en bases, especialmente en Mg, consti

tuye otro factor importante para explicar la escasez de

estos minerales tan frecuentes en la España calcárea y medi

terránea.
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Minerales dominantes.

a) Minerales 2:1 .

Los minerales 2: 1 de tipo mica más o menos degradados

son más frecuentes y abundantes en las arcillas de los hori

zontes superiores que en las saproli tas y horizontes e,
donde en muchos casos apenas' se identifican (fig. 2). Este

hecho parece que debe atribuirse a la distinta velocidad

de la al teración de los minerales primarios, de los que

las plagioclasas son las que más rápidamente se meteorizan

dando arcillas ( gibbsita y/o caolinita) cuando las micas

todavía se encuentran escasamente transformadas y formando

parte de las fracciones limo y arena fina. A medida que

progresan los efectos químicos y los mecánicos se incrementa

el contenido de estos minerales en la fracción arcilla en

la que, de todas maneras, son minerales heredados d~mate

rial original. Su estabilidad termodinámica, de acuerdo

con las condiciones medias existentes en la solución del

suelo yaguas de escorrentía 11, 17, 18, ... ), es baja

por lo que están sujetos a una serie de transformaciones

degradativas y, en último término, a su destrucción afec

tando estos procesos más rápida e intensamente a las bioti

tase

El proceso de degradación de las micas da origen a una aper

tura de la red~más intensa en los horizontes superficiales,

con incremento del espaciado hasta 12-14 A , en las muestras

saturadas en Mg.

La saturación en K no origina, en la mayor parte de los

casos, un colapsamiento a 10 .1\, siendo necesario calentar

y/o realizar un tratamiento previo con oxalato o citrato

para eliminar el aluminio interfoliar . S~ trata por tanto
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Los feldespatos, especialmente los calco-sódicos, son los
materiales que más fácilmente evolucionan hacia este mine

ral (1 O, 31 ).

3.- Interpretación de los resultados.

Las asociaciones mineralógicas antes descritas y su distri
bución geográfica ( fig. 2, 3, 4 Y 5 ) pueden justificar
se a partir de la consideración de la interacción entre
los factores climáticos (precipitación, temperatura, drena
je, ... ) y las características de composición y organiza

ción de los perfiles de alteración.

Al nivel del perfil se comprueba que la naturaleza de la

arcilla y por tanto de su proceso de formación (neoforma

ción o transformación es diferente según la zona que

se considere, pudiendo estaolecerse dos modelos bien defini
dos ( fig.6) . Uno , en el contacto con la roca inalterada

que constituye el denominado "frente de alteración" y otro
en los horizontes superficiales en los que la abundancia

y naturaleza de la materia orgánica juega un papel decisivo ..
En el frente de alteración y con una organización muy poco
modificada respecto a la de la roca inicial (6 , 25, 37 )

se inicia el ataque de los minerales más lábiles (plagiocla
sas y en menor medida feldespato potásico y biotita) forman

do un plasma constituido fundamentalmente por gibbsita y/o

filosilicatos 1: 1. Bisdom (2) también identifica materiales
alofánicos . El mecanismo de alteración es fundamentalmente

una hidrólisis debilm.ente ácida como se deduce del pH de

la solución del suelo extraida de estas zonas y del de las

aguas de fuentes y arroyos que oscila entre 5,8 y 7,1 (17,18).

El bajo nivel de aluminio en solución, por debajo de los

límites de detección de los métodos colorimétricos utili~a-
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dos (formaci6n de laca con alumin6n) es una prueba más de

la escasez)en estos niveles del perfil, de productos orgá
nicos complejantes que deben inmovilizarse en los horizontes
superficiales, disminuyendo en consecuencia el ataque a
los minerales 2:1 que apenas se degradan . Las condiciones
de drenaje en la masa al terada son los factores decisivos
I'ara regular las proporciones relativas entre gibbsita y
filosilicatos 1: 1, dependiendo de factores tan __"diver"soscomo

topografía, clima, tect6nica, frecuencia de filones y zonas
con circulaci6n de agua preferente, profundidad de la alte

raci6n, etc.

En los horizontes superficiales el sistema de al teraci6n
resul ta diferente por la influencia del factor bi6tico.
El pH es más ácido (soluciones extraidas por desplazamiento
dan valores entre 4, O Y 6,4 ) Y hay una mayor actividad
de los complejantes orgánicos así como una porosidad más
acusada. En estas condiciones el mecanismo de al teraci6n
es una "acidolisis a una acido-complexolisis moderada que
resul ta más agresiva para los minerales 2 :,1 y provoca su
degradaci6n . No obstante, la abundancia de aluminio sumi
nistrado por el material de partida hace precipitar rápida
mente los complejos favoreciendo la existencia de islotes
.alumínicos en la intercapa de las micas degradadas (vermicu-
litas hidroxialumínicas ). No se trata por tanto de un am
biente podsolizante en el que el Aluminio· sería eluviado
en profundidad y dejaría libre la intercapa de los minera
les 2:1 (smectitas de transformaci6n) sino de un incremento
de complejos y formas alumínicas de bajo grado de orden
en los horizontes superficiales con pequeña redistribuci6n
vertical. Esto comunica a los horizontes superficiales una
serie de propiedades físico-químicas que, en cierto modo,
recuerdan a las de los horizontes subsuperficiales de acumu-
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lación de los complejos organometálicos (spódicos) y a las

denominadas propiedades ándicas.

Un aspecto importante pero todavía no bien aclarado

es el de la estabilidad y posibilidad de formación en estos

medios de gibbsi ta y/o filosilicatos 1: 1. La primera , al

menos cuando se presenta con una gran superficie específica,

debe ser atacada por los compejantes organlcos y qUlzas

esto explicaría su menor abundancia relativa en las arcillas

de los horizontes ricos en materia orgánica, si- bien debe

señalarse que Dejou et al. (.10) han comprobado que la

cantidad total de gibbsita (incluyendo todas las fracciones)

es aproximadamente constante en perfiles sobre granito del

Macizo Central Francés. En cuanto a los filosilicatos 1:1

existe una cierta contradicción entre los resultados obteni

dos por La Iglesia (26) que utilizan productos orgánicos

para favorecer tanto la síntesis como la cristalinidad de

la caolinita y los datos de Guitián y Coladas (21) que indi

can un efecto inhibidor . De todas formas, debe señalarse

que en los análisis realizados tanto el contenido relativo

de filosilicatos 1: 1 como el grado de orden son bajos, lo

que parece indicar una cierta labilidad en estos sistemas

de la caolinita y afines y apuntaría como más probable hacia

el efecto inhibidor.

En el resto del perfil, (frente de edafogénesis) la forma

ción de arcilla es de un tipo u otro dependiendo de la mayor

o menor influencia del factor biótico (Fig. 6).

A escala geográfica la influencia del clima se deja sentir

tanto por los efectos directos,inducidos por la precipita

ción y temperatura) como por los indirectos que actuan sobre

la abmdancia y calidad de la materia orgánica. En Galicia
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si bien las diferencias de precipitación son importantes

(700 mm. a más de 2.000)en todas las zonas, hay suficiente

precipi tación para que predominen los sistemas 1avados o

sustractivos Esto justifica el que la gibbsi ta aparezca

prácticamente en todas las zonas y que las smecti tas de

neoformación sean tan raras. Las bajas temperaturas influyen

disminuyendo la intensidad de la alteración y degradación,

observándose un incremento de los efectos mecánicos y por

tanto, una mayor proporción de minerales heredados (micas),

en los suelos de zonas frías y de montaña (Piornedo, Manza

neda ).

En cuanto al efecto indirecto) relacionado con la materia

orgánica, se observa una menor al teración y degradación en

la Galicia más seca disminuyendo tanto los porcentajes de

gibbsita como de vermiculitas y afines .

Dep~t.ento de Edafología
Facultad de Farmacia
Universidad de Santiago
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M •· ta. . á . {dO.inante.orlZ. ricos en .a crla org nlca~ .
Horiz. pobres en .ateria orgánic3Jt presente"

Ausente O

Fig. 2.- Oistribuci6n de .icas e
y es.ecti tas I

Fig.3.- Oist.ribuci6n de .icasdegradadas

405



{

a do.inante
lf""Horiz. ricos en .ateria orgánica Glpresente
~Horizo pobres en .ateria orgánica aAusente

Fig.4.- Oistribuci6n de
fi losi licatos 1: 1
dioctaédricos.

F i g. 5 • - Ois tr i b u ci"6 n de
gibbsi ta •
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Figura Nº 6.
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