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SUMMARY 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES IN RELATION TO SOIL PORO
SITY: THE INFLUENCE OF THE NATURAL WETTING-DRYING CYCLE. 

rrr. POROSITY AND CLAY FRACTION 

In the present paper results from day mineralogical analyses of eight represen
tative agronomically useful soil pro files are presented and discussed. Soil cIay content 
and mineralogical composition are studied in relation to various soil pore-size rangcs. 

INTRODUCCIÓN 

Drozd y Kowalinski (3) atribuyen a la arrilla y a los compuestos 
de hierro, en conjunción con la materia orgánica, la formación de 
agregados de gran tamaño. S011 numerosos los trabajos en los que se 
presentan correlaciones entre contenido de arcilla y estabilidad estruc
tural, siendo más significativas cuando el porcentaje de materia orgá
nica es reducido. Kemper y Koch (10) sostienen, sin embargo, que el 
efecto cementante conduce preferentemente a la formación de agrega
dos < 0,05 mm. 

Por otra parte, es bien conocido que las ard11as de tipo montmo
rillonita, con una alta capacidad de cambio, tienen la posibilidad de 
absorber múltiples sustancias de naturaleza orgánica, de gran activi
dad. Para Fies (5), la acción de la arcilla está en relación directa con 
la superficie específica. Hasta tal punto parece ser así que Renger (19} 
estima la distribución del tamaño de los poros a partir del contenido 
de arcilla. 

Pero, independientemente de la acción de la arcilla y de los comple
jos arcillo-húmicos como agentes formadores de agregados (Green
land, 9; Sytek, 22; Theng, 23), o sea, como contribuyentes principales 
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..al mantenimiento de la porosidad estructural, la arcilla, por su reduci 
tamaño de partícula, es principal responsable de la existencia de por 
< 0,2 ¡Lm. 

Masan y cols. (15), como resultado del análisis de más de ~ 
perfiles, encuentran que, cuando los suelos se agrupan por clases tE 
turales, a medida que crece el contenido de limo + arcilla se origi 
un descenso en el volumen de poros gruesos, acompañado de un aum€ 
to de la porosidad total, manteniéndose esta tendencia incluso cuan 
los suelos se reúnen a nivel de Grandes grupos. 

Más estrecha es aún la relación entre porosidad total y porcentc: 
de arcilla (McIntyre, 12; Strautz, 21; Parvathappa y Durairaj, l' 
siendo la correlación más significativa precisamente con los por 
< 0,2¡Lm. 

En las páginas que siguen se discuten los resultados obtenidos p 
nuestra parte en el estudio de las relaciones entre contenido y tipo 
.arcilla y diversos rangos de poros. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Suelos 

Se han elegido ocho perfiles modelos, representativos de diven: 
"tipos de suelos de interés agronómico, que difieren entre sí por :: 
.características físicas y químicas y su dedicación habitual. 

El criterio de selección de los perfiles y su descripción detallada 
:han incluido en nn trabajo anterior (13). Los perflles se han elegi 
después de un análisis estadístico de propiedades físicas que determi 
,su carácter de prototipos. 

Métodos 

COl'nposición gral'udotnét'rica, 

Para la determinación cuantitativa de la fracción arcilla se han 
guido las normas generales del Método Internacional de Análisis N 
-cánico, usando para la dispersión una solución de metafosfato y c; 
bonato sódico de densidad 1,006, con agitador de volteo. Se ha ut 
zado, para las fracciones limo y arcilla, Un hidrómetro de cadena sir 
lar al descrito por De Leenheer y cols. (11). 

-Garacter-ización de la fracción arcilla 

Se ha llevado a cabo en muestras correspondientes a las profun 
·dades más representativas de cada perfil, en la fracción < 2 ¡Lm. 

La muestra, eliminados los carbonatos, se dispersa en agua y 
<leja sedimentar el tiempo requerido por la ley de Stokes, sifonando 
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<exceso de líquido y f1oculando con C1,Mg. Los geles de hierro se eli
minan por el método de De Endredy (4). 

Se han realizado dos tipos de diagramas: de polvo y de agregados 
orientados, en aparato Philips PW 1010 con difractó metro y filtro de 
,níquel. 

Se ha empleado la sol vatación en etilenglicol. 

Porosidad diferencial 

Para la determinación de los poros < 0,2 fJ.m, a los que se refiere 
-concretamente este trabajo, se ha utilizado la técnica de difusión de 
'vapor, completándose, para el rango hasta 0,002 ¡;.m, con la de adsor
-ción de N (Sills y coIs., 20), 

La determinación de la porosidad total y la diferencial de poros 
> 0,2 fJ.m se ha descrito en otro lugar (2). 

RESULTADOS 

Contenido de arcilla 

La tabla J resume los datos correspondientes al contenido de ardlla, 
:1"esultante del análisis grallu1ométrico de las distintas profundidades de 
<cada perfil. Como puede observarse, el porcentaje de la fracción aumen-
'ta, en general, en el sentido perfil 1 a perfil 8, COn la excepción del per-
'fil 6, en el que existe también una elevada proporción de limo (frac-
,ción < 20 [Lm), 

T A BL A 1 

Contenido en arcilla (fracción < 2.um, %) 

Pe r f i 1 

Prof. cm. 1 2 3 4 5 6 7 8 

'0- 10 14,0 27,4 35,5 38,5 54,0 40,5 37,5 50,3 

10- 20 17,0 23,0 35,5 38,3 54,0 41,0 40,5 50,5 

'20 - 30 17,2 24,0 37,0 40,5 57,5 41,0 50,0 55,1 

:30- 40 17,0 23,0 36,0 50,3 56,3 40,5 62,5 62,5 

40- 50 17,11 23,0 35,5 52,3 54,0 40,5 62,0 66,1 

50 - 60 14,0 30,0 32,5 52,4 60,0 37,5 60,5 65,3 

'60- 70 11,0 28,1 32,0 50,0 !l0,0 40,7 46,3 60,1 

'70 - 80 14,2 31,5 28,5 43,6 60,0 40,0 42,5 57,5 

'80- 90 11,2 31,0 22,0 48,5 60,3 35,5 44,3 

'90 -100 11,1 29,8 17,ó 43,5 59,3 
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Mientras que en los perfiles 1 a 3 110 existe apenas variación ha', 
los 60 cm., en los perfiles 4, 7 Y 8 se aprecia una clara acumulaci 
hacia los 40-50 cm., típica de estos suelos. 

Tipo de arcilla 

Caracterización 

Los datos suministrados por el análisis mecamco se limitan a in 
cal' el porcentaje de la fracción < 2 ¡Lm. La calidad de la fracción pue 
en muchos casos ser decisiva en la interpretación de las caracterÍsti( 
físicas del suelo. 

Para obtener información sobre la mineralogía de la arcilla se n 
lizaron, como se ha dicho anteriormente, dos tipos de diagramas: 
polvo y de agregados orientados (solvatados y sin salva tal' ca" etilE 
glícol), además de otros tratamientos en los casos necesarios, tal cor 
se verá al comentar los resultados. 

La tabla II sirve de ejemplo de los análisis realizados. Expone 1 
datos correspondientes a las muestras del perfil 1. Estos mismos ar 
lisis se han llevado a cabo también en los demás perfiles, cuando ; 
se ha juzgado conveniente. Para los resultados obtenidos con agreg 
dos orientados, con y sin solvatación en etilenglicol, en los perfiles 
a 7, véanse las tablas III y IV. El perfil 8, de caracteres muy pró: 
mas al 7, no se encuentra, por dicha razón, incluido; pero el resuml 
del análisis cuantitativo puede observarse en la tabla VII. La figura 
presenta asimismo una síntesis de los diagramas de agregados orie 
tados solvatados más representativos de cada perfil. 

e O1nposición cuantitativa 

Las difracciones correspondientes a los diagramas de polvo y 
agregados orientados, ya mencionados, así como los resultados de 1 
distintas pruebas analíticas diferenciales, dan como composición cua 
tita ti va mineralógica aproximada, para los diversos perfiles y horizo 
tes, la que aparece en las tablas V, VI y VII. 

Los datos y pasos de las distintas etapas analíticas, así como las d 
ducciones que conducen a aceptar como válida la composición anteric 
aunque omitidos aqu1 por razón de espacio, están detallados en otro 1 
gar (1). El cálculo de la proporción relativa de cada tipo de mineral pr 
sente se ha efectuado de acuerdo con lo propuesto en el trabajo de Mart 
Pozas (14), debiendo tenerse presente que los porcentajes que se muest,., 
en las tablas poseen un carácter semicuantitativo. 

En conjunto. la caracterización mineralógica de la fracción arcil 
coindde con los resultados de González García y Pérez Rodrígue 
tanto para tierras negras y rendsinas (6), como en suelos rojos mee 
terráneos (7) y en los de vega aluvial y salinos (8). 

Es de notar que. mientras las tierras negras y rendsinas son pr 
dominantemente montmorilloníticas. los suelos de vega y los salin( 
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Fig. l.-Diagramas de rayos X (agregados orientados solvatados en 
etiJenglicol) más representativos de cada uno de los perfiles. 

-son ilíticos, con poca cantidad de montmorillonita, sobre todo estos úl
"timos, en los que aparece también clorita y/o vermiculita_ Esta com
posición explica la naturaleza de diversos fenómenos físicos, como la 
muy distinta conductividad hidráulica o el intenso agrietamiento a la 
,desecación de algunos suelos, aspectos que serán especialmente tra-
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tados al estudiar el problema de la expansión-contracción, en re 
ción con el ciclo natural de humectación-desecación. 

TABLA 11 

Caracterización mineralógica de la fracción arcilla. Datos de difracción de rayos; 

Perfil 1 

Tipo de 
Profundidad (cm) 

diagrama 
d (Al 

0-10 20-30 40-50 60-70 80-

l/lo l/lo l/lo l/lo l/lo 

14,71 40 40 35 40 100 
12,44 8 10 7 7 

A. O. 10,15 100 100 100 100 30 
8,18 10 15 10 8 
7,18 90 90 70 80 13 

17,65 25 20 20 20 lOe 
14,71 14 15 15 15 

A.O.+E,G. 12,44 8 10 7 10 
10,15 100 80 100 100 4C 
8,18 10 13 11 14 
7,18 95 100 75 100 U 

14,71 12 12 10 10 
12,44 15 20 15 15 

A.O.K+ 3OO'C 10,15 100 100 100 100 
8,18 14 25 20 20 
7118 90 90 75 80 

13,95 16 20 25 25 
A.O.K+ 550'C 12,26 45 45 4O 40 

10,15 100 100 100 100 

17,65 16 16 15 15 

A.O.H+ +E.G. 
H,71 7 8 9 10 
10,15 100 100 100 100 
7,18 90 80 75 80 

A. o.: agregados orientados 
E. G.: solvatación en etilenglicol 

K+: saturación en potasio 
H+: tratamiento con HCl 6 N 

Porosidad y fracción arcilla 

Las distintas fracciones de tamaño de poros < 0,2 ¡Lm, de las 
versas profundidades de cada uno de los perfiles, están incluidas 
las tablas VIII, IX Y X. Son con estas fracciones, como se verá a co 
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TABLA I I I 

Caracteri::ación mineralógica de la fracción arcilla. Datos de difracción- de rayos X 
en los perfiles 2, 3 y 4-

Perfiles 

PraL 2 3 4 
(cm.) 

d (A) AO' AO + EG' AO' AO + EG' AO' AO + EG" 
--- --- --- ------ ------

14,71 80 75 100 100 100 100 
0- 10 10.15 100 100 60 60 40 45 

7,18 20 20 17 16 12 10 

14,71 75 75 100 100 100 100 
20- 30 10,15 100 100 20 22 20 25 

7,18 20 20 6 6 7 S 

14,71 SO 75 100 100 100 100 
40- 50 10,15 100 100 35 32 18 22' 

7,18 20 20 10 8 6 T 

14,71 90 87 100 100 100 100 
60- 70 10,15 100 100 24 24 26 30 

7,18 20 20 10 10 8 9 

14,71 100 100 100 100 100 100 
90·100" 10-15 40 50 23 26 26 27 

7,18 15 15 8 8 15 15 

• 80·90 en perfil 4 . 
1 AO = Agregado orientado. 
2 AO + EG = Agregado orientado solvatado en etilenglicol. 

nuación, con las que el contenido y calidad de la arcilla están espe
cialmente relacionados. Las fracciones de poros > 0,2 'lLm, a las que 
se asocian también una serie de propiedades físicas de gran interés, 
fueron ya descritas en un trabajo anterior (2). 

En la tabla XI se resumen las correlaciones encontradas entre el 
porcentaje de arcilla (x) y el porcentaje de volumen de poros (y). 
de diferentes fracciones de porosidad textural, así como los coeficientes.. 
de correlación (r) correspondientes a cada una de ellas. 

De la observación de la tabla XI se deduce en primer lugar que 
la relación entre el contenido de arcilla y el volumen de microporos 
es más estrecha conforme disminuye el tamaño de éstos. Como con
secuencia, la fracción arcilla controla el contenido total de humedad 
pero no es factor determinante del volumen de agua útil (poros de 
9-0,2 ,¡J.m), siendo apenas significativa la correlación con el volumen de 
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poros de retención de agua difícilmente utilizable (fig. 2 b) Y llegan, 
.a ser negativa con el de agua fácilmente utilizable (fig. 2 a). 
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Fig. 2.-Regresiones lineales entre contenido de arcilla y volumen 
de poros de retención de agua útil: a) fácilmente utilizable (poros 

de 9-0,6 pm); b) difícilmente utilizable (poros de 0,6-0,2 ,um). 

Por 10 que respecta a las fracciones de poros de retención de agl 
110 utilizable « 0.2 ¡Lm) sí existe, en cambio, una relación clara ce 
·el contenido de arcilla (r = 0,935). Dentro de este entorno de poro, 
-dad textura! la correlación aumenta, como ya se ha dicho, con 
descenso del diámetro equivalente del poro, siendo ligeramente PO! 
tiva para las fracciones de diámetro entre 0,2 y 0,02 [Lm (fig 3 al 
muy positiva para las < 0,02 [Lm (fig. 3 b). 

Dado que no existen antecedentes para los suelos de nuestra r 
gión acerca de la relación entre porosidad y fracción arcilla. se 1 
-tenido en cuenta en el presente estudio no sólo las distintas incidenci, 
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<le la fracción, anteriormente citadas, sino también la posible influencia 
de su composición mineralógica. 
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Fig. B.-Regresiones lineales entre contenido de arcilla y volumen 
de poros de retención de ngu<l no útil: a) poros de 0,2-0.02 !~m; 

b) poros < 0,02 I!m. 

A este respecto, en la tabla XII se resumen las regresiones lineales 
encontradas entre contenido de montmorillonita (x) y porcentaje de 
volumen de poros (y), para los perfiles y fracciones de porosidad que 
se indican. 
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De los datos incluidos en la tabla XII se infiere que apenas exi, 
correlación entre contenido de montmori11onita y volumen de pOI 
de retención de agua no útil, tanto para el porcentaje total « 0,2 ¡J.l 
como para la fracción entre 0,008 y 0,003 (Lm, cuando se cOllsider 
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Fig. 4.-Regresiones lineales entre contenido de mOlltmorillonita y 
volumen de poros < 0,2 fLm: (1) en todos los perfiles; b) en los per

files 4, 5 Y o. 

todos los perfiles analizados (figs. 4 a 5 a, respectivamente). Pero si 
excluyen aquéllos cuya mineralogía de la fracción arcilla es predo 
nantemente ilítica o caolinítica, la correlación mejora l10tablemer 
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tanto para los poros < 0,2 ¡Lm (fig. 4 b) como para los de diámetro de 
0,008-0,003 ¡Lm (fig 5 b). 
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Fig. 5.-Regresiones lineales entre contenido de l11ontmorillonita y 
volumen de poros de 0,008-0,003 ,um: a) en todos los perfiles; 

b) en los perfiles 4, 5 y 6. 

De las observaciones anteriores puede concluirse que la presen~ 
da dominante de minerales del grupo de la montmorillonita en la 
fr"acción arcilla es decisiva en la formación de microporos < 0,2 tLm, y 
sobre todo entre 0,008 y 0,003 ¡Lm, en aquellos suelos (perfiles 4, 
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s1telo rojo 1nediterráneo; 5, tien'a negra andalut:a y 6, rendsilla) q\ 
presentan un elevado porcentaje de dicha fracción textural. 

T A BL A IV 

Caracterización mineralógica de la fracción arcilla. Datos de difracción de rayos 
en los perfiles 5, 6 Y "1 

Perfiles 

Prof. 
5 6 7 

(cm.) 

d (A) AO AO + EG AO AO +EG AO AO,+ EC 
--- ------ --- --------

14,71 100 100 65 60 

O· 10 10,15 10 10 100 100 

7,18 6 6 30 80 

14,71 100 100 100 100 60 40 

10- 20* 10,15 7 7 10 10 100 100 

7,18 3 3 6 6 40 40 

14,71 100 100 100 100 60 40 

30- 40 10,15 7 7 10 10 100 100 

7,18 3 3 6 7 40 40 

14,71 100 100 100 100 60 55 

1lO- 60 10,15 7 6 10 10 100 100 

7,18 3 3 7 7 25 65 

14,71 100 100 100 100 60 55 

70- 80 10,15 6 6 10 10 100 100 

7,18 3 3 6 6 30 35 

* 20-80 en perfil 7. 
AO y AO + EG, como en tabla IlI. 

La causa de esta contribución es, por un lado, el menor tarna· 
de partícula de la mOlltmorillonita en relación al de los minerales i 
ticos y caoliníticos de los suelos de nuestra región (Pérez Rodriguez, 1 
y, por otro, la elevada superficie específica que desarrollan. 

Asimjsmo~ las correlaciones encontradas están de acuerdo con 
tamaño de poro dominante (aproximadamente 30 A) en la porosid 
diferencial determinada por adsorción de N 2 en suelos montmorillOl 
ticos del mismo tipo que los aquí analizados (Moreno y cols., 16). 
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T A B L A V 

Composición milleralógica semicuantitativa de la fracci6n arcilla (0 < 2,um) 
en los perfiles 1, 2 Y S (suelos de vega aluvial) 

Perfil Prof. (cm) M e el v 

0- 10 5 60 30 ++ + 
20- 30 4 65 28 ++ + 

1 40- 50 4 64 28 ++ + 
60- 70 4 64 28 ++ + 
80- 90 37 50 13 

D- IO 10 80 10 
20- 30 9 82 9 

2 40 - 50 10 80 10 

60 - 70 12 76 12 
90-100 20 67 13 

D- IO 20 70 10 
20- 30 36 56 8 

3 40- 50 32 59 9 
60- 70 34 52 14 
90 - 100 30 61 9 

M: Montmorillonita V: Vermiculita 
1 : !lita +: Indicios 
C: Caolinita ++: Fuertes indicios 

CI: Clorita 

CONCLUSIONES 

Como resumen de 10 expuesto anteriormente, puede deducirse que 
el contenido de arcilla -especialmente cuando de naturaleza mont
morillonítica- está positivamente correlacionado con la porosidad total 
y con determinados rangos de poros de diámetro hacia 0,6 p..m y menores. 

Si bien el aumento de porosidad total puede corresponderse con 
una mayor capacidad de retención de humedad, el volumen de agua 
fácilmente utilizable no suele ser elevado. De acuerdo con ello, la 
mayor reserva de humedad de los suelos arcillosos. con resnecto a 
los de textura más arenosa, se traducé en una mayor disponibilidad de 
agua sólo en los casos en que la naturaleza de la demanda permita 
una redistribución del perfil hídrico en la que ha de jugar un papel 
importante la posible ascensión capilar. 



TABLA VI 

Composici61t mineralógica semiwantitativa de la frac
ción, arcilla (0 < 2 pm) en los perfiles 4 (suelo rojo 
mediterráneo), 5 (tierra. negra andaluza) y 6 

(re1Uistlla) 

Perfil ProL (cm) M e 

0- 10 20 70 10 

20 - 30 33 56 11 

4 40- 50 37 53 10 

60 - 70 43 45 12 

80 - 90 40 42 18 

10- 20 68 24 8 

30- 40 66 26 8 

5 50 - 60 69 23 8 

70 - 80 66 25 9 

90 -100 72 18 10 

0- 10 52 34 14 

10- 20 55 33 12 

6 30- 40 51 34 15 

50- 60 50 35 15 

70- 80 52 36 12 

M: Montmorillonita 
1 : !lita 
e: Caolinita 

TAn L A VII 

Composición mineralógica semicllantitativa de la fracción arci. 
lla (0 <2¡.trn) en los perfiles 7 y 8 (suelos salinos) 

Perfil ProL (cm) M e el y/o v 

0-10 7 80 12 + 
20- 30 5 77 16 + 

7 30-40 5 77 16 + 
50-60 7 78 13 + 
70 - 80 7 77 13 + 
0-10 5 80 14 + 

20-30 6 76 16 + 
8 40 - 50 Ó 80 12 + 

60-70 6 78 15 + 
70-60 5 80 14 + 

M: Montrnorillonita el: Clorita 
1 : !lita V: Vermiculita 

r. r.,,,t;,,;t'l .... Tnrlj('.iM 



TABLA VII I 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfiles 1, 2 Y 8 

(vol. %) 

Diámetro equivalente (¡Am) 

ProL cm. 0,2-0,08 0,080,02 0,02-0,008 0,008-0,003 < 0,003 

----
O-lO 1,4 5,0 0,9 0,9 2,1 

.20-¡¡O 2,0 4,9 1,6 0,6 2,5 
40-50 1,2 4,0 0,9 0,6 2,0 
·60-70 1,3 3,3 1,3 0,4 2,0 
.80·96 0,3 2,8 0,9 0,3 1,6 

0-10 3,4 1,3 1,7 1,1 4,0 
.20-30 3,5 1,5 2,0 1,9 3,8 
40-50 2,3 2,1 1,6 1,3 3,4 
60-70 2,9 2,1 2,7 1,8 4,1 
SO·96 3,3 2,6 2,2 1,6 4,7 

0-10 3,7 9,7 2,3 2,5 5,8 
20-30 4,0 ·9,3 3,1 2,7 6,0 
40-50 1,7 10,9 3,1 2,7 6,4 
60-70 3,6 8,7 3,0 2,3 5,8 
96-100 1,7 2,1 0,9 0,7 2,0 

T A B L A IX 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfiles 4, 5 y 6 

(vol. %) 

Diámetro equivalente (,um) 

Proí. cm. 0,2-1),08 0,08·0,02 0,02-0,008 0,008-0,003 < 0,003 

010 ,8,2 3,7 3,2 2,2 8,8 
20.30 8,5 4,8 3,7 2,4 9,3 
40-50 .8,7 4,6 3,8 2,7 12,7 
60-10 4,6 8,5 3,6 8,2 13,7 
SO-96 4,8 3,5 3,8 2,7 11,6 

0-10 4,3 10,4 3,1 4,8 9,2 
20-30 2,7 10,0 3,8 5,4 9,7 
40·50 2,0 10,4 3,7 5,6 10,1 
,60-70 0,7 11,5 4,3 5,5 10,1 
.80-90 0,8 11,5 4,8 5,4 10,4 

<)-10 8,3 10,4 2,0 2,7 5,3 
:10-20 8,8 11,2 2,4 2,7 6,0 
30-40 7,7 11,8 2,6 1,9 4,7 
50-60 5,6 13,3 2,8 1,8 4,6 
60-70 4,8 12,3 2,2 1,8 4,8 
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TABLA X 

Porosidad diferencial 

Distribución relativa de fracciones según tamaño 
Perfiles 7 y 8 

(vol. %) 

Diámetro equivalente (pm) 

PraL cm. 0,2-0,08 0,08-0,02 0,02-0.008 0,00~0,003 < 0,003 
---

O-lO 7,4 7,8 3.8 3,5 8,5 
20-30 9,8 6,1 2,6 4,6 10,9 
40-5{) 4,5 7,5 5,6 5,9 12,0 
60-70 5,5 8,6 6,9 4,4 9,6 
80-90 5,6 9,0 5,7 4,2 7,6 

0-10 2,1 8,5 6,7 4,8 10,4 
20-30 2,2 7,9 8,5 5,6 11,3 
40-50 3,1 6,5 8,0 7,1 12,0 
60-70 3,6 7,5 11,1. 5,3 11,0 
70-80 2,2 8,4 13,7 4,8 10,9 

TABLA XI 

Regresiones liJlwfes entre contenido di! arcilla y porosidad textural 

Coeficiente di 
Fracciones de poros (~ Ilm) Ecuación de regresión 

correlación (r 

9 -0.6 Y = - 0,103 x + 14,326 -0,432 

0,6 -0,2 y= 0,047 x + 0,811 0,395 

<0,2 y= 0,582x+ 0,928 0,935 

0,2 -0,02 y~ 0,153 x + 4,572 0,496 

0,02 -0,08 y= 0,032x+ 2,380 0,221 

0,08 -0,02 y~ 0,120 x + 2,192 0,522 

<0,02 y~ 0,449 x - 4,011 0,925 

0,02 - 0,008 y= 0,125 x - 1,309 0,699 

0,008 - 0,003 y= 0,110x- 1,375 0,925 

<0,003 y= 0,213 x- 1,325 0,910 
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T,\BLA XII 

Regresión lineal elltre contenido de montmorilloltita y porosidad textural 

(Fracciones de retención de agua no utilizable) 

Coeficiente de' 
Fracción de poros (~p.m) Perfiles E.:uación de regresión 

correlación (r). 

<0,2 1 -- 8 y = 0,289 x + 21,343 0,379 

4,5 Y 6 Y = 0,285 x + 21,274 0,891 

0,008 - 0,003 1 -- 8 y = 0,051 x + 2,436 0,356 

4,5 Y 6 y =0,125x+ O,IU 0923 

RESUMEN 

En el presente trabajo se presentan y discuten los resultados del análisis mineraló
gico de las arcillas de ocho perfiles patrones representativos de diversos suelos de' 
interés agronómico. La composición mineralógica se estudia en relación con diversas. 
fracciones de porosidad. 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cnarto. Sevilla. 
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