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INTRODUCCFON 

El presente trabajo ha sido co,nfeccionado con 
el objetivo fundamental de poseer una idea más 
concreta sobre los diversos suelos encontrados en 
Cuba, pudiendo apreciarse sus principales propie
dades biogeoquímicas, y al mismo tiempo lol com
plicado que se muestran éstos en cuanto a su dis
tribución geográfica en el tiempo y espacio. Has
ta la elaboración de este mapa genético a esca
la 1 :250,000 nuestro ·país poseía un Mapa Na
cional de Suelos, publicado a escala. 1 :800,000, rea
lizado pc<r Bennett y Allison en el año 1928, ha
biendo utilizado dichos científicos una clasifica
ción por familias y series de suelas, encaminada 
preferentemente hacia una utilización agrícola ca
ñera. Deseamos dejar sentado que aú.n existen mu
chas dudas en cuanto a la génesis de algunos 
suelos, debido fundamentalmente a la falta de 
ciertos datos analíticos, y por lo tanto algunos 
procesos formadores no están bien delimitados, 
viéndose afectada la clasificación en varias oca
siones. En este momento se están profundizando 
los estudios sobre determinados Grandes Grupos y 
Sub-grupos con el fin de tener un conocimiento 
científico más completo de sus características, lo 
cual traerá como consecuencia que n.u.estra clasi,.. 
ficación actual deba ser modificada en el futuro. 

Informe sobre el mapa 

genético de suelos 

de Cuba 

en escala 1 :250,000 

SITU ACION GEOGRAFICA DE CUBA 

�uba está situada en el mar de las Antillas, entre la

América del Norte y la América del Sur, hacia la Zona 

Tórrida del planeta muy cerca del Trópico de Cáncer. 

Geográficamente está comprendida entre los meridia

nos que pasan por la punta de Maisí y por el cabo de 

San Antonio y los paralelos que pasan por sus extremos 

septentrional y meridional. Así, se dice que Cuba está si

tuada entre los 74 grados 8 minutos y 3 segundos (punta 

Quemados, Maisí) y los 84 grados, 57 minutos y 7 se

gundos (cabo de San Antonio) de Longitud Occidental 

de Greenwich y entre los 19 grados, 49 minutos y 38 se

gundos (punta del Inglés, cerca de Cabo Cruz) y los 23 

grados, 17 minutos y 9 segundos (Cayo Cruz del Padre, 

al norte de Matanzas) de Latitud Norte, 

La Isla de Cuba. 

La isla de Cuba es la mayor y la más importante de 

nuestro archipiélago y también del Gran Archipiélago de 

las Antillas, que a su vez es una de las grandes reuniones 

insulares del mundo. 

Mide l,200 kilómetros de largo, desde el cabo San 

Antonio hasta la punta Maisí. Su anchura máxima es 

de 145 kilómetros, de Punta de Prácticos a Puerto de 



Mota. Su parte más estrecha es de 32 kilómetros, desde 
el fondo de la Bahía del Maricl a Majana. 

La superficie de Cuba ha sido estimada en 110 922 
Km2, según cálculos recientes del Instituto de Geografía 
de la Academia de Ciencias de Cuba. 

INFORME GENERAL DE LOS SUELOS DE CUBA 

Este informe comprende dos partes principales: 

l. - Propósito del mapa genético 1 :250,000. -Sistemáti
ca de los suelos.- Métodos utilizados en el levanta
miento de los suelos. 

II. - Conceptos generales sobre la génesis de los Grandes
Grupos y Sub-Grandes Grupos de suelos. 

l.:....._PROPOSITO DEL MAPA. SISTEMATICA Y 
LEVANTA.MIENTO. 

Desde el mes de febrero de 1965 hasta diciembre de 
1968, el Departamento de Geografía del Instituto de Sue
los de la Academia de Ciencias de Cuba recibió la cola
boración de los edafólogos de la Academia de Ciencias de 
la República Popular China para la confección del mapa 
genético de los suelos de Cuba a escala 1 :250,000 de 
acuerdo con el convenio firmado entre ambas Academias. 

Este trabajo ha tenido una duración de 31h años, en 
los cuales el reconocimiento de campo ocupó 760 días. En 
la confección total del trabajo (incluye el levantamiento 
de suelos y cartografía) tomó parte el siguiente personal: 
2 especialistas chinos, 3 ingenieros cubanos, 3 cartógra
fos y 14 técnicos de nivel medio. 

La confección del mapa se ha terminado, pero aún 
quedan por realizar muchos trabajos de análisis químicos 
y físicos de caracterización y fertilidad. Esta tarea re
quiere mucho tiempo para su realización; por esta razón, 
no podemos contar con una base científica concreta, y así 
brindar una clasificación exacta de los suelos del mapa; 
sin embargo, a fin de ofrecer alguna información a las 
partes interesadas en la utilización de este trabajo, dare
mos una explicación, la . cual incluye los siguientes pun
tos: propósito de la confección del mapa, precisión. del tra
bajo, los métodos empleados en su realización, la sistemá
tica de los suelos y la interpretación de la nomenclatura 
del mapa. 

A.) Pro1lósitos de la confección del ma
pa y limita,cióu de su utilización. 

En Cuba, como país agrícola, era necesaria la confec
ción de un Mapa Básico de sus suelos, por lo cual se es
timó por parte de la Academia de Ciencias de Cuba que 
resultaría muy ventajosa la confección de un mapa gené
ti�o a escala mediana ( 1 :250,000). 
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Las razones que se tomaron en cuenta fueron: 

1. - Este trabajo podía realizarse en un período de tiem
po relativamente corto, en comparación con un ma
pa más detallado. 

2. - A través del mapa básico 1 :250,000 pueden tomarse 
ideas concretas sobre los principales. suelos de Cuba. 
Por ejemplo, qué tipos de suelos existen, cuál es su 
distribución, cuáles son sus características generales, 
etc. 

3. - Proporcionar datos informativos que ayudarán a la
producción agrícola tanto a nivel nacional como pro
vincial o regional. 

4. - Que el país contara con un mapa de suelos que sir
viera de base para los trabajos posteriores más de
tallados. Por ejemplo, a escala 1 :50,000. 

Es necesario resaltar que este mapa sirve solamente pa
ra proporcionar elementos generales que contribuyan a la 
planificación agrícola del país. A través de él se pueden 
ofrecer los siguientes aspectos fundamentales: 

l. - Datos necesarios para la estadística y evaluación de
los recursos del suelo a escala nacional o provincial. 

En base a este mapa y a los resultados analíticos, quí
micos y físicos, puede realizarse la estadística cuantitativa 
y ct1alitativa de los diferentes tipos de sucios del país, a 
través de la cual pueden ofrecerse las cifras que reflejan el 
área que ocupan los tipos de suelos, así como los tipos de 
suelos que pueden utilizarse en cada cultivo. 

2. - Para proyectar la producción agrícola tanto a nivel

11acio,,;al como provincial. 

A través de este tipo de mapa puede confeccionarse un 
mapa del uso o de la l'ertilidad del suelo a la escala co
rrespondiente, tenieúdo además como base los resultados 
químicos y físicos del suelo. El mapa de fertilidad guarda 
una estrecha relación con la producción agrícola, y me
diante él pueden realizarse proyectos concretos para ,la 
agricultura. Por ejemplo: tipos de suelos que pueden em
plearse para el arroz, cantidad de fertilizantes que deben 
añadirse, etc. 

Un ejemplo de este tipo de mapa puede observarse en 
el de Nutrientes Aprovechables de Isla de Pinos en escala 
1:100,000. 

3. - Para hacer los trabajos de divi.sión regional de los
suelos. 

En hase a este mapa es posible la confección del mapa 
d� división re'.!ional ele los suelos, que conjuntamente con 
los mapas de geolog;a, vegetación, geomorfología y meteo
rología, permite hacer un "Mapa de División Regional so
bre la Naturaleza de Cuba". A través de este último, 
puede c,plicarse la distribución de los factores geográfi
cos naturales y también su influencia en la producción 
agrícola. 



Por todos estos motivos se puede afirmnr que el mapa 
genético l :250,000 tiene mucho que ver con la compleja 
utilización agrícola del país. 

Como se ha mencionado anteriormente, este mapa 
tiene como propósito servir a la producción agrícola na
cional, para lo cual se necesitan los datos analíticos de 
los suelos, empleándose, además, otros datos, como son 
los proyectos de producción, la vegetación, los aspectos 
geográficos, los meteorológicos, etc. Por otra parte, se 
necesita elaborar un resumen en base a las experiencias 
de la proclución agrícola del país; por tanto, se necesita 
algún tiempo para la total terminación de este trabajo. 

La limitación de la utilización de los mapas de sue
los se encuentra relacionada con las diferentes escalas, lo 
que significa que la utilidad de los mapas de suelos cam
bia a medida que varían las escalas. 

Por ejemplo: El mapa de suelos a escala grande 
( l :  10,000-1 :50,000) puede servir para proporcionar datos 
concretos a los proyectos ele producción agrícola a nivel 
ele Granja o Municipio. 

El mapa de suelos a escala mediana (1:100,000-
1 :300,000) proporciona los elatos necesarios para calcular 
la productividad y los recursos del suelo, lo cual sirve de 
índice para los proyectos de producción a nivel nacional 
o provincial.

En cuanto a los mapas confeccionados a escala peque
ña (mayor de 1 :300,000) sólo proporcionan los datos ne
cesarios para calcular la productividad en fo1ma general 
de los suelos, aunque pueden usarse para la planificación 
de la producción nacional. 

Il) Métodos en�ple1ulos en la confec

ción del llfapa. Genético de Suelos. 

La confección del mapa incluye dos aspectos: el reco
nocimiento de los suelos y la cartografía. 

El reconocimiento de los suelos es un trabajo básico 
para la confección del mapa, e incluye dos etapas: 

l . - Reconocimiento 'en el campo, es dec1r, el mapeo.
Este trabajo se realiza haciendo observaciones en 
diferentes puntos, para investigar cómo cambian 
los suelos y qué características morfológicas presen
tan los distintos perfiles. En base a las fotografías 
aéreas, la vegetación, las rocas, las condiciones de 
uso del suelo y las observaciones de los perfiles, se 
buscan las diferencias entre los distintos tipos de 
suelos. 

Existen dos clases do perfiles que se hacen en el reco
nocimiento: 

a) Perfil principal, el cual representa un tipo de suelo.
En la práctica, para observar este perfil hay que lle
gar hasta el material de origen (! metro o más) y
además hay que tomar muestras en micromonolitos.

b) Perfil de observación (auxiliar), el cual sirve para
rectificar los suelos y las líneas de separación entre

ellos. La profundidad de esta excavación puede ser
menor que en el anterior, no siendo necesaria la to
ma de micromonolitos.

En base a la observación de estos dos tipos de perfi
les puede hacerse una separación de los diferentes tipos 
de suelos en el mapa cartográfico 1 :50,000, para después 
llevarlo a la escala l :250,000 en la confección final. 

2. - Trabajo de gabinete. Aquí se trabaja con los mi
cromonolitos, y por medio de las fotos aéreas en 
escala 1 :60,000 se rectifican las separaciones de sue
los hechas en el campo. Al final se reflejan los 
distintos tipos de suelos con sus líneas de separación 
en el mapa base 1 :50,000. 

La cartografía comprende dos etapas. 

l. - Reducción de la escala del mapa base.

Se hace w1 traspaso de las separaciones y líneas de 
suelos desde el mapa base 1 :50,000 a una reduc
ción 1: 100,000; más tarde, por medio del pantógra
fo, se traslada del mapa 1 :100,000 a la escala 
1 :250,000. Por último, se ajusta en las hojas car

tográficas 1 :250,000 del Instituto Cubano de Geo
desia y Cartografía. 

2 - La segunda etapa consiste en el dibujo del mapa, su 
rev1s10n primaria y la revisión oficial en base a 
una copia sacada anteriormente. 

Aclaramos que durante el proceso de la confección del 
Mapa Nacional 1 :250,000, para facilitar su uso por los 
organismos de producción y planificación, se fueron en
tregando mapas provinciales a medida que éstos se iban 
teiminando. 

En base a estos mapas provinciales hemos confeccio
nado el Mapa Nacional 1 :250,000; por esta razón, existen 
dos tipos de mapas en circulación: los provinciales, con 
su leyenda individual, y el nacional con su leyenda ge
neral. Los mapas provinciales publicados hasta el mo
mento deben eliminarse y utilizarse el mapa nacional, 
ya que los primeros fueron corregidos y actualizados en 
este último. 

C) La precisión del lUa.pa Genético de

Suelos 1: 250,000.

La base cartográfica empleada en el campo fueron las 
hojas cartográficas 1 :50,000, que en total son 285 para 
toda la República. En base a esta escala se puede ga
rantizar la precisión de. la escala 1 :250,000. 

En cuanto al trabD.jo de campo se refiere, hemos to
mado un perfil principal de control cada 10-12 km2, 
excluyendo un gran número de puntos de observación 
(auxiliares). Estos puntos principales se toman en base 
a la diferencia de topografía, utilización agrícola, etc. En 
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zona� llanas y onduladas siempre se toma 1 punto cada 
5-10 km2 (esto no incluye la Sierra Maestra, Zona del
Escambray y la Sierra del Cristal, donde no se pudo se
guir esta norma por lo inaccesible del paisaje).

Como es fácil notar, se ha hecho hincapié en el le
vantamiento en el llano, debido entre otras razones a 

que en Cuba, en las zonas llanas u onduladas, los suelos 
presentan gran complejidad y, por otra parte, la plani
ficación de la producción agrícola hace más importante 
el desarrollo de los estudios de suelos en el llano que en 
las montañas. 

La norma tomada para el levantamiento, de estudiar 
un perfil de control cada 10-12 km2, supone en el mapa 
1 :¿SQ,000 que se ha hecho una excavación cada 1.1-1.9 
cm2. Si se compara esta norma seguida en el levanta
miento con las establecidas para este tipo de trabajo a tal 
escala, veremos que es necesario hacer un perfil cada 20 
km2. Por tanto, podemos afirmar teóricamente que la 
precisión del mapa que hemos confeccionado es mayor 
que la establecida en las normas internacionales de mapeo 
para esta escala. La precisión se acerca bastante a la 
escala 1 :200,000 y en algunos lugares a l: 100,000. 

Por otro lado, tenemos que en algunas partes del país, 

como en Isla de Pinos, y en algunos trabajos especiales 
hechos en Pinar del Río (Plan Especial Macurijes, Sie
rra del Rosario y zona de Guane) se hizo en realidad un 
mapeo 1:100,000 (se tomó I punto cada 5 km2 o menos). 

En cuanto a las separaciones de los suelos, el mapa 
permite reflejar aquellas áreas mayores de 3 km2 (siendo 
este el límite de la unidad mínima de separación en el 

mapa); es decir, que corresponde en el papel a O.S cm2 
a la escala l :250,000. 

Las líneas de separación entre los suelos tienen un 
error permisible de l km, lo que representa una longi
tud de 0.15 cm en el mapa. 

En aquellos casos en que los suelos ocupen un área 
menor de 3 km2, su separación individual no tiene lugar 
Y se pone en forma de complejo, o se incluye en el suelo 
cercano, en la zona que presente características semejan
tes. 

D) Sistemática tle los suelos ut.ilizados
en el mapa 1: 250,000.

Con el fin de reflejar con amplitud la clasificación y 
la posición de los órdenes existentes entre los distintos 

tipos de suelos y para establecer un sistema de clasifica
ción lo más perfecto posible, hay que adoptar el método 
de dividir la sistemática en diferentes categorías de cla
sificación. Las categorías principales que hemos utili

zado en nuestro trabajo son: Orden, Sub-Orden, Grande 
Grupo, Sub-Grande Grupo, Género y Especie. 

Sin embargo, debido a la escala del mapa 1 :250,000, 
sólo hemos utilizado 4 categorías, desde el Grande Grupo 
hasta la Especie. 
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Como se puede apreciar, en este mapa no seguimos 
el criterio anteriormente establecido en Cuba para la 
clasificación de suelos, el cual tenía su origen en la Es
cuela Americana de Clasificación, que establecía las uni
dades de familias y series de suelos. Nosotros adoptamos 
un criterio genético, porque de esta forma es posible re
flejar los procesos predominantes en la génesis de los 
suelos y al mismo tiempo las leyes que rigen su formación 
y desarrollo, así como su fertilidad. En base a estas pro
piedades, se puede indicar la dirección a seguir sobre el 
uso y mejoramiento de los suelos, sirviendo de esta forma 
de gran ayuda a la producción agrícola del país. 

A continuación, explicamos la definición de cada cate
goría. 

Grande Grupo de suelos. 

El Grande Grupo comprende aquellos suelos que po
seen los mismos procesos genéticos, las mismas etapas de 
desarrollo bajo la influencia de las condiciones naturales 
y las necesidades de producción de la sociedad, tales como 
el clima, la biología y los sistemas de cultivos. Se cla
sifica basándose en el proceso principal genético, en sus 
etapas de desarrollo y en las semejanzas y diferencias 
entre las características genéticas correspondientes. 

Por ejemplo, en nuestra clasificación, el Grande Grupo 
Latosólico comprende aquellos suelos que tienen el mismo 
proceso genético de formación, denominado latosolización. 

Sub-Grupo de suelos. 

El Grande Grupo se divide en Sub-Grupos de suelos, 
los cuales representan aquellos tipos de suelos transicionales 
dentro del Grande Grnpo, además de los que representan ' 
transiciones entre los Grandes Grupos. El Sub-Grupo 
se diagnostica en base a otros procesos adicionales o se
cundarios, aparte del proceso principal de formación. Su 
dirección va encaminada hacia el mejoramiento.y aumen
to de las posibilidades de utilización, para lo cual ofrece 
más detalles que los Grandes Grupos de suelos. 

. Por ejemplo, dentro del Grande Grupo Latosólico 
existe el Sub-Grupo Latosól ico Hidratado. Este suelo pre
senta el proceso principal de latosolización, pero además 
tiene una influencia secundaria de hidratación debido al 
mal drenaje en zona de suelos latosólicos. 

Género de suelos. 

El Género es una unidad dentro del Sub-Grupo; las 
diferenciaciones entre los géneros se basan en los factores 
locales tales como material originario, la topografía, el pro
ceso coluvial y el aluvial. Las condiciones de Cuba hacen 
que los cambios dentro del género dependan de un factor 
local muy importante, que es el material de origen, ya que 
este factor en Cuba siempre tiene que ver con los cambios 
de topografía y con los resultados de los procesos de trans
formación. Por esta razón, utilizamos las diferencias en
tre los materiales originarios como base para la clasifica
ción de los géneros de cada Sub-Grupo. 



En nuestro trabajo utilizamos 13 tipos de materiales 
de origen en total, agrupados como base de clasificación 
para los distintos géneros. 

Especies de suelos. 

Esta es la unidad básica del sistema de clasificación 

de suelos, y para su diagnóstico hay que tener en cuenta 
el grado de desarroJJo cuantitativo del suelo y los cambios 
y diferencias que tienen lugar en el perfil correspondiente. 

En Cuba, el cambio de especies se refleja generalmen
te por la profundidad del perfil y por las características 
del horizonte de cultivo, el cual se encuentra estrechamente 
relacionado con el contenido de materia orgánica. 

En base a las definiciones explicadas anteriormente 
hemos confeccionado una tabla para las claves de cada 
unidad taxonómica de nuestra clasificación comprendiendo 
desde el Grande Grupo hasta la Especie, la que se ofrece 
a continuación: 

CLASIFICACION GENETICA DE LOS 

SUELOS CUBANOS 

CLAVES DE LOS GRANDES GRUPOS 
(Reflejan ley Horizontal y Latitudinal). 

l. -Latoso!

II. -Latosólico

III. - Amarillo Tropical

IV. - Pardo Tropical

V. - Negro Tropical

VI. -Calizos

Vll. - Calizo Humificado

VIII. - Gley Tropical

IX. - Mocarreros

X. -Arenoso�

XI. -Aluviales

SS. -Salinos

Cgc. -Ciénagas Costeras 

Cg. -Ciénagas 

Tu. -Turbas 

CLAVES DE LOS SUB-GRUPOS DE SUELOS 

A. - Típico

B. - Temporal y Superficialmente Gleyzado

C. - Gleyzado (111-medianamente, [-fuertemente)

D. - Rojo

E. - Pardo

F. - Hun1ificado

H. - Ferruginoso

J. - Menos evolucionado

K. - Hidratado

L. - Pseudo-hidrornórfico

M. - Plástico

N. - Formado inferiormente

O. - Gravilloso cuarcítico

P. - Erosionado

CLAVES DE LOS GENEROS ('*) 

l .  - Material calcáreo (mármol, esquistos calcáreos, ca
lizas, margas, etc). 

2. - Roca metamórfica y minerales similares en compo
sición química (esquistos, pizarras, pedernal, ópalo, 
etc.). 

3. - Roca ígnea ácida y rocas metamórficas de composi
ción química similar, (granito, granodiorita, esquis
tos cuarcíticos, arenisca silícea, etc.). 

4. -Roca ígnea intermedia, (tobas, diorita, etc.).

5. - Roca ígnea básica o ultrabásica (serpentinita, diaba
sa, basal to, peridotita, etc.).

6. - Material aluvial.

7. -Depósitos marinos

8. -Material original transportado.

9. - Capa latosólica meteorizada

10. - Material calcáreo transportado.

11. -Depósitos silíceos finos.

12. -Capa ferruginosa transportada.

13. - Capa antigua caolinizada.

CLAVES PARA LAS ESPECIES 

a. profundo (mayor de 20 cm).

b. poco profundo ( de 10-20 cm).

c. muy poco profundo (de 5-10 cm).

d. poco profundo y gravilloso

e. profundo y gravilloso.

SEÑALES DE LOS SUELOS MONTAÑOSOS 
(Ref!ej an ley vertical). 

Q - Pardo Tropical montañoso 

R - Pardo amarillento montañoso 

S ·- IJ.ojo amarillento montañoso. 

T - Amarillento montañoso. 

W - Rojo montañoso 

Z - Esqueléticos 

(*) Estos géneros se han agrupado según los tipos de sue
los q uc resultan a I meteorizarse las respectivas rocas 
madres. 
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CLAVES ESPECIALES 

Es - Escabroso

P.H. - Piedra hueca 

R.C. - Roca caliza.

R.I. - Roca ígnea.

Mgt - Mogotes. 

E) Interpretación.

l. -.Ordenación de la leyenda:

Para ordenar la leyenda, en primer lugar hay que con
siderar el grado de desarrollo del suelo. Por otra parte, 
hay que separar los suelos en dos grupos; tmo de suelos 

llanos y ondulados, que reflejan la ley de distribución 
horizontal, y otro de suelos alomados y montañosos, que 
reflejan la ley de distribución vertical. 

Dentro del grupo de suelos llanos y ondulados se en

cuentran aquellos suelos afectados por el desarrollo zonal 
e intrazonal y se agrupan siguiendo un orden que se basa 
en el grado de desarrollo, es decir, desde los más desarro

llados a los suelos de menor desarrollo. Por ejemplo: Lato
sol-Latosólico-Amarillo tropical-Pardo tropical-Negro tro
pical, etc. 

En cuanto a los suelos alomados y montañosos, se si
gue la ley de distribución vertical, desde la costa hasta la 

cima de las montañas más altas en Cuba. Por ejemplo, 
Rojo montañoso-pardo montañoso-rojo amarillento monta
ñoso, etc. 

Para facilitar el manejo de este mapa, los suelos llanos 
y ondulados se colocan en primer lugar, y después los 
suelos alomados y montañosos. 

La ordenación de los Sub-Grupos se hace de la misma 

forma, o sea, siguiendo el grado de desarrollo del suelo;, 
por tanto, siempre se pone el Sub-Grupo típico en primer 

lugar y a continuación los demás menos desarrollados. Por 
ejemplo: Latosólico típico-Latosólico plástico-Latosólico 
menos evolucionado-Latosólico hidratado. 

2. - Selección de los símbolos utilizados en la. nomencla

tura de los suelos. 

Para simplificar el número de suelos, se han selecciona

do diferentes símbolos, para de esta forma reflejar los 
diferentes tipos de suelos. Los Grandes Grupos se indican 
en base a la numeración romana. Por ejemplo.: Latoso! 

(I), Latosólico (II), Amarillo tropical (III), etc. 

Para los Sub-Grupos utilizamos las letras mayúsculas 
del abecedario. Ejemplo: Típico (A), Ferruginoso (H), 

Hidratado (K), etc. 

Los números arábigos representan los Géneros y las 

letras minúsculas las Especies. 

Además, se han empleado algunas claves especiales pa
ra reflejar afloramientos rocosos, topografía escabrosa y 

otras características. 
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3. - Signif icaci6n de la nomenclatura de los suelos.

En el mapa, los suelos han sido reflejados por la orde
nación de las 4 claves correspondientes a las unidades de 
clasificación. Ejemplo: HAia. 

Il. - Suelo Latosólico (refleja el Grande Grupo). 

IIA. - Suelo Latosólico típico (refleja hasta el Sub
Grupo). 

IIAI. - Suelo Latosólico típico sobre caliza (refleja 

hasta el Género). 

IIAla. - Suelo Latosólico típico sobre caliza, profundo 
(refleja hasta la Especie). 

4. - Representación de los complejos de suelos en el
ma.pa. 

No es extraño encontrar tipos de suelos combinados, 

los cuales no pueden separarse en base a su topografía y 

material de erigen. En este caso se utiliza una nomencla
tura en el mapa que refleja los dos tipos de suelos; por 
ejemplo: 

IIAla 

IIJ4b 

Esta simbología, semejante a w1 quebrado, representa 

que en este lugar hay dos tipos de suelos asociados, di

fíciles de separar entre sí; en ella, el suelo del numerador 
se encuantra en un 60% o más dentro del área, mientras 
que el del denominador está en un 40% o menos. 

Si el suelo en el área de estudio comprende una su- , 
perficie del 10-20%, se puede eliminar. 

S. - Simbología de los Géneros.

Se adoptaron 13 claves para los géneros establecidos;
de estos, los 5 primeros se refieren al material de origen 

rocoso, por lo que sólo se explicarán aquellos que tratan 
de los materiales transportados y cortezas de meteorización 
antigua. 

Material Aluvi.al. 

Se caracteriza por representar capas naturales horizon

tales, generalmente diferenciadas en su textura, con pre
sencia de gravas redondeadas que se forman por las dife

rentes etapas de transporte relativamente reciente (Período 
Cuaternario actual). 

Este tipo de material sólo se aplica a los suelos alu

viales. 

Material transportado por el mar o depósitos marinos. 

Este material es muy profundo, de textura generalmen
te arenosa, con mezcla de cuarzo, residuos de conchas y 

caracoles. 

Este material sólo se aplica en el género de los suelos 
latosólicos. 

________



Material originario transportado. 

Es un material antiguo o actual; su textura varía ge
neralmente de arcillosa a limo arcillosa con mezcla de 
gravas de· cuarzo, fragmentos de rocas, etc. El trans
porte de este material puede ser colu-.,ial, marino o 
aluvial y el dep0sito generalmente es muy profundo, sin 
diferenciación de c;;pas. 

En lugares donde abundan las rocas ígneas ácidas (ge
neralmente granodiorita) este material transportado gene
ralmente es de textura arenosa. 

Capa latosólica meteorizada. 

Es una capa muy profunda con presencia de perdi
gones, producida por el proceso de latosolización, pu
diéndose apreciar perfectamente en las partes montañosas 
como una corteza de meteorización sin tener relación con 
el suelo latosólico del llano. Por ejemplo: Por la carrete
ra que sube a Tope de Collantes, alrededor de 500 m.s. 
n.m., puede apreciarse un suelo Pardo. rojizo sobre es
ta corteza de meteorización, con una profundidad de al
rededor de 10 metros formado a e;xpensas de una roca me
tamórfica parecida al gneis. 

Material calcáreo transportado. 

Es un material muy profundo formado por el trans
porte de ríos o del mar que efervesce con el CIH debido 
a la presencia de mate1\a1 calcáreo, el cual se encuentra 
mezclado con gravas, arcilla, nódulos de caliza, etc. Por 
ejemplo: En la zona del Río Cauto, en Oriente, se en
cuentra un material que es característico del sedimento 
aluvial de este río. 

Depósitos silícicos finos. 

Se caracteriza por ser un depósito fino, profundo ge
neralmente, rico en sílice, sin capas horizontales, de co
lor b!ancuzco-amarillento-grisáceo. Se encuentra típica
mente en las costas de Pinar del Río e Isla de Pinos. 

Capa ferruginosa transportada. 

Esta capa presenta varias características semejantes a 
la capa !atosolizada, pero en este caso no es formada in

situ, sino transportada, encontrándose además solamente 
en zonas llanas. Se encuentra representativa al Sur de 
Camagüey y en algunas partes de Pinar del Río. 

Capa antigua caolinizada. 

Este material es el producto de la meteorizac1on de 
esquistos y areniscas cuarcíticas y presenta características 
que responden al proceso de caolinización antigua. Es 
muy profundo, a veces mezclado con cuarzo y pedazos de 
Mocarrero; se encuentra típicamente en Isla de Pinos y 
Pinar del Río. 

Generalmente este material está formado in sitn, pero· 
en algunos lugares cercanos a la costa puede ser trans
portado. 

6. - Complejos de Gé1rleros

Existen ·dos posibilidades ele encontrar estos complejos: 

a) Cuando existen dos tipos de rocas asociadas e influen
ciando ambas en el perfil del suelo. Ej: IVA(4+5). 

b) Si se encuentra material transportado con la roca in 
situ. Ej.: IVA(8+5), IIK(8+1). 

En este caso se pone en primer lugar el material trans
portado, ya que los primeros horizontes se encuentran 
afectados, lo que influye grandemente en la práctica agrí
cola. 

7. - Claves especiales.

PH (Pieclra hueca) Representa los afloramientos de 
roca caliza relativamente jóvenes, cercanos a las 
costas. Por ejemplo: Zona de caliza del Sur de 
Isla de Pinos. 

RC (Roca caliza) Representa los afloramientos de 
roca caliza dura, más esparcidas que la PH, de 
origen Miocénico generalmente y que se presentan 
normalmente en la zona de suelos latosólicos cer
cana a las costas. Ejemplo: Sur de Matanzas y 
La Habana. 

RI (Roca ígnea) Representa los afloramientos de ro-
cas ígneas en las montañas y lomas. Aparece prin
cipalmente en Oriente y Camagüey. 

Es (Escabroso) Significa las áreas montañosas de 
mucha pendiente, es decir, que reflejan un acciden
te geográfico. 

Mgt (Mogote) Tipo de meteorización cónica de las 
calizas antiguas de Pinar del Río. 

8. - Significado de las Especies.

a) Profundo - Cuando el solum (Horizonte A y B) 
es mayor de 20 cm, aunque este criterio no es tan 
estricto, ya que se debe considerar además la topo
grafía, tipo de roca, presencia y profundidad del Ho
rizonte BC y el grado de erosión.

b) Poco profundo - Cuando el solum es de 10-20 cm. 

e) Muy poco profundo - Cuando el solum es menor 
de 10 cm.

d) Poco profw1do y gravilloso - Presencia de gra
vas en el perfil y en superficie; además, el solum es 
menor de 20 cm. 

e) Profundo y gravilloso El solum es mayor de 20 
cm, pero el suelo presenta gravas .;n el perfil.
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9. - Problemas relacionados con la confección del mapa.

a) Existen zonas donde no se pudo tomar los puntos
suficientes, principalmente en las áreas montañosas.

b) La cartografía se hizo en tres pasos, como se explicó
anteriormente, por lo que generalmente se van arras
trando errores que se reflejan al final. Por estas ra
zones, deben emplearse métodos de foto-reducción a
partir de las hojas cartográficas 1 :50,000 emplead2.s 
como base en el levantamiento del mapa de suelos
para el 1 :250,000. De esta forma se podrán eliminar
los errores en el pase del 1 :50,000 al 1: 100,000, en la
pantografía del 1 :100,000 al 1 :250,000 y en el ajuste
final.

c) En la sistemática existen algunos ténpinos que actual
mente no cuentan con una buena base para su clasi
ficación, por lo que serán modificados en el futuro.
Por ejemplo: algunos suelos montañosos, algunos Par
dos tropicales temporal y superficialmente gleizados
y, sobre todo, algunos suelos bajo cultivos.

10. - Aclaraciones.

Las hojas cartográficas 1 :50,000 fueron utilizadas como
el mapa base para el levantamiento de campo. Estas 
hojas representaron la base más importante para la rec
tificación del mapa 1:250,000, por lo que deben guard,3rse 
en el archivo y no pueden utilizarse como mapas 1 :50,000, 
ya que las normas del levantamiento fueron a una escala 
1:250,000. 

SEGUNDA PARTE 

II - CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA GENESIS 
Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS 
SUELOS. 

Con el fin de facilitar Ja utilización de este mapa, así 
como para brindar una idea de los principales suelos, se 
ofrecerán algunos detalles de los Grandes Grupos y Sub
Grupos encontrados en Cuba. Debido a que todavía fal
tan muchos resultados analíticos, no se puede brindar w1 
informe completo y detallado, dejando para un futuro 
cercano la explicación detallada y precisa de estos suelos. 

No obstante, según los datos analíticos que se poseen, 
algunos swninistrados por especialistas de la Academia 
de Ciencias China en el año 1964 y otros realizados por 
el Instituto de Suelos, de la Academia de Ciencias de 
Cuba, se ofrecen las siguientes consideraciones. 

l. - LATOSOL.

Estos suelos se distribuyen principalmente en la par
te NE de la provincia de Oriente (Pinares de Mayarí y
Moa) y en la zona de la Mulata, en Pinar del Río. 
Como podrá apreciarse en la leyenda del mapa, presen
tan dos Sub-Grupos.

IA - Latoso! Típico 
IJ - Latoso! menos evolucionado 
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Debe aclararse desde el comienzo, que todas las ca
racterísticas y propiedades descritas en cada Grande-Gm
po de suelos se basarán, fundamentalmente, en el Sub-. 
Grupo denominado Típico, pues aparte de ser generalmen

te el más extendido, es el más importante en cada Gran
de Grupo; los demás Sub-Grupos serán explicados en 
forma más general. 

Factores de formación. 

1) Clima. Posee todas las características de un clima
tropical, pues las precipitaciones y temperaturas obe
decen a ello. Es posible que en el inicio de la for
mación de estos tipos de suelos, el desarrollo ocurrie
ra en condiciones tropicales más fuertes que las ac
tuales. 

2) Topografía. Independientemente de la altura sobre
el nivel del mar en que ellos se encuentren, la topo
grafía siempre 'es llana o ligeramente ondulada. Exis
ten casos, como los situados en la meseta de los Pi
nares de Mayarí (600 m sobre el nivel del mar), en 
que debido a fenómenos geológicos antiguos sufrie
ron w1 levantamiento y dejaron de ocupar su zona
llana y cercana a la costa para ocupar la posición
topográfica actual.

3) Material de origen. La génesis de los latosoles se
encuentra en estrecha relación en Cuba con las rocas
ultrabásicas o, más exactamente, con la serpentini
ta. Todos estos suelos en Cuba (a excepción de áreas
pequeñas desarrolladas sobre basalto) se encuentran
formados a partir de este tipo de material original.
Esto se comprende bien, debido a la cantidad de
hierro (alrededor de 8%) y magnesio (aproximada
mente 34%) que contienen estas rocas.

4) Vegetación. La más típica es la de pinares, con al
gunos bosques de latifolias en galería a Jo largo de
los ríos. En algunos lugares existe una vegetación
de bosques lluviosos a plusvisilvas.

5) Edad. Son los suelos más antiguos de Cuba, así co
mo los más desarrollados en nuestra área tropical.
Por lo tanto, desde el punto de vista absoluto y re
lativo son muy antiguos.

Procesos de f onnación. 

Es el conocido como latosolización, pero en un grado 
muy avanzado. Según algunos dato9 analíticos de la masa 
total del suelo, para comprobar esto se tiene: 

Fe,O, más del 70% 

Al,O, alrededor del 15% 

SiO, alrededor del 3% 

Las bases como el Ca++
, 

Mg + +
, 

K + y Na+
no llegan a 5 me/100 g. 



La relación SiO. en la fracción coloidal es menor de 0.5. 

R,Oa 

Como se puede observar, el estado tan avanzado y 
profundo de este proceso es el más fuerte de todos los 
suelos de Cuba, así como su alto contenido en hierro. 

Todos estos fenómenos están relacionados con el ma
terial de origen (serpentinita), que contiene alrededor de 
8% de hierro y 34% de magnesio. Al mismo tiempo, 
existe una estrecha relación con el clima y la topografía 
antigua. 

Algunas característi.cas del perfil. 

1) Son suelos muy profundos

2) Color rojo púrpura

3) Presencia de perdigones

4) Friable en todo el perfil

5) La transición entre sus horizontes no es notable

6) Sufren mucha erosión cuando se elimina su vege
tación natural.

Algunos datos físicos. 

1) Posee alrededor de 65 % de arcilla en toda su pro
fundidad

2) La estructma es cúbica pequeña

3) No se nota mucha eluviación en sus horizontes, pues
hay unifonnidad en todo el perfil.

Algunos datos químicos. 

!) El contenido en materia orgánica no excede del 4%. 

2) El nitrógeno total oscila entre 0.2-0.4%.

3) El P,O, total oscila alrededor de 0.5%.

4) Sólo se encuentran trazas de K,O.

S) La Capacidad de Cambio de Bases es muy baja.

6) Los minerales arcillosos más importantes son: gib
sita, goethita y hematitas.

Uso actual del suelo. 

Generalmente sirve para pinos y pastos. En el futuro 
es mejor el incremento de estos cultivos. 

lJ - Latosol menos evolucionado. 

Este Sub-Grupo se asocia siempre con el IA descri
to anteriormente. Posee las siguientes· características dife
renciales. 

1.-Son menos profundos. 

2.-Menos perdi�ones. 

3.-Color más claro. 

4.-Generalmente se puede observar la roca meteorizada. 

5.-En los horizontes inferiores, en algunos casos, se 
puede notar como una pequeña hidratación. 

6.-Conservan mejor la humedad. 

I1 - LATOSOLICOS 

Se encuentran distribuidos ampliamente en toda Cuba, 
reflejando los suelos zonales y horizontales más representa
tirns. No obstante existen dos zonas muy representativas. 

a) La llanura roja Habana-Matanzas.
b) El área de Ciego de Avila en Camagüey.

Al mismo tiempo, ellos son el reflejo de cómo se 
desarrollan en condiciones climáticas antiguas y actuales. 
Se encuentran los siguientes sub-grupos: 

HA: Latosólico típico. 
IIM: plástico. 
IlJ: menos evolucionado. 

IlK: hidratado. 

Factores f omiadore!, 

1) Clima:

Al igual que todos los suelos cubanos, estos se. han des
arrollado bajo condiciones tropicales, pues las precipi
taciones anuales exceden a los 1,200 nm1 y la tempera
tura como promedio es de 2S•C al año. Debido a que 
el clima (por lo menos el actual) no varía tanto en los 
suelos horizontales, no se hará más mención de este fac
tor formador. 

2) Topografía:

Esta siempre es llana o ligeramente ondulada, sien
do un factor básico para su formación. 

3) Material de Origen:

Calizas, materiales de origen transportados antiguos
y otros más escasos. Existe la opinión muy generalizada 
de que estos suelos no derivan in situ sobre las calizas; 
no obstante, al no poseer estudios 'detallados al respecto, 
se ha preferido expresarlo así momentáneamente. 

4) Vegetación:

De bosques con rasgos semi-caducifolios a bosques hú
medos. Al parecer presenta localidades con plusvisilvas, 
siendo muy difícil su ubicación por estar todos dedicados 

. a la agricultura intensiva. 

5) Edad:

Son antiguos desde los dos puntos de vista.

Procesos de formación. 

También es el conocido por latosolización, pero en 
un grado menos avanzado y no tan fuerte como en l0s 
Latoso les. 
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Así, por ejemplo, existen lo's siguientes datos para for
mar una idea al respecto: 

1) Hierro: 20%

2) Al,O, : 40%

3) SiO, : 40%

La relaci6n SiO/ Al
2
0

3 
se encuentra entre 1.8-2. 

(Todos estos datos se refieren a la fracción coloidal). 

Algunas características del perfil. 

1) Son suelos profundos.

2) Color rojo.

3) Poseen perdigones.

4) Friable.

5) La transición entre sus horizontes es poco notable.

6) No sufren erosión.

Algunos datos físicos. 

!') El contenido de arcilla oscila entre 60-80%. 

2) La estructura es similar a la granular mediana.

3) Se nota un poco de íixiviación de arcilla dentro del
perfil.

Algunos datos químicos. 

1) El contenido en materia orgánica es alrededor del 3%.

2) El nitrógeno total es aproximadamente 0.15%.

3) El fósforo total oscila entre 0.15-0.35%.

4) El Potasio total oscila entre 0.30-0.50%.

5) El pH se encuentra entre 5.5 y 6.5.

6) La Capacidad de Cambio de Cationes es de 15-20
me/lOOg.

7) La Capacidad de Cambio de Bases es de 10-12 me/
100 g, 

+++ 
8) El Al en la acidez total oscila entre 0.8-1 me/ 

lOOg.

9) Los minerales arcillosos más importantes son:

a) caolini ta

b) un poco de gibsita.

Uso actual del suelo. 

Estos suelos están ocupados principalmente por caíia 
de azúcar, viandas, frutales y en fin, por la mayoría de 
los cultivos tropicales, los que se pueden desarrollar bien. 
Todo esto es posible debido al óptimo conjunto de ca
racterísticas que ellos presentan. 
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IIM' - Latosólico plástico. 

Se encuentran casi siempre ocupando áreas topográ
ficas un poco más bajas y cercanas a la costa. En la 
parte inferior poseen al parecer un material transpo1iado 
antiguo que les da un carácter notablemente plástico, 
que se pone de manifiesto en la forma de adherirse a 
las barrenas de suelos. E.n algunas ocasiones se encuen
tra una pequeña hidratación muy suave en sus horizon
tes inferiores. 

Sus características más sobresalientes son: 

1) Perfil profundo.

2) El color es más claro (amigue sigue siendo rojo),
que los Jatosólicos típicos

3) Retienen más la humedad.

4) Una de sus características, a veces, comiste en la 
presencia de mica en cantidades notables cuando
se busca con detenimiento en sus horizontes más
inferiores.

5) Es uno de los principales suelos, por el área que
abarca y por su utilización agrícola, por lo que 
merece un estudio más profundo.

IIJ - Latosólico menos evoillcionado. 

Corno su nombre lo indica, dentro de los latosólicos 
son los que presentan menos desanollo. Ocupan dos áreas 
topográficas muy diferentes: 

l) alomada

2) llana y cercana a la costa (asociándose en este ca
so con afloramientos de calizas en la superficie y
con los suelos .Jla'.1,ados calizos rojos).

Sus principales características son las siguientes:

1) Son menos profundos, pues normalmente la roca
madre aparece a los 50 cm.

2) Se encuentran asociados con materiales transporta
dos, pues en la parte alomada generalmente presen
tan materiales de origen coluvial, mientras que en
las zonas llanas se encuentra afectado el perfil por
aluviones antiguos o por depósitos marinos.

3) Sufren de erosión en las zonas alomadas.

4) Su contenido de materia orgánica es bajo.

5) Casi no presentan perdigones.

6) El pH oscila alrededor de 6.3 a 6.5.

NOTA: Se han asociado estos suelos con los latosóli
cos debido a su similitud. A pesar de esto, su 
clasificación correcta dependerá de los análisis de 
laboratorio. 



IIK - Latosólicos hidratados. 

Ocupan zonas topográficas más bajas que todos los 
demás pertenecientes a este Grande-Grupo. Es por ello 
que el manto freático, más bien alto, influye en las ca
racterísticas del perfil, prPscntándose éste de color ro
jizo amarillento. Esta hidratación actual mantiene estas 
características, siendo muy posible que ya estos suelos 
ofrezcan wrn transición hacia otro tipo. 

Sus principales características son: 

1) Profundos.

2) Poseen también materiales originales transportados.

3) Se encuentran perdigones duros y pequeños, así co
mo algunos en formación.

4) Están asociados con los HA y HM.

5) Su uso en la agricultura se ve más afectado por las
condiciones de drenaje.

III - AMARILLOS TROPICALES. 

Estos suelos son exdusivamente ele Pinar del Río e 
Isla de Pinos, habiéndose encontrado solamente un área 
peq ue.t'ia en las estribaciones ele la parte norte de la 
Sierra Maestra, en Oriente. 

Los Sub-Grupos encontrados son: 

HIA-Am.arillos Tropicales típicos. 

IIIP-Amarillos Tropicales erosjonados. 

JIIL-Amarillos Tropicales pseudo-hídromórf icos. 

Factores de formación 

1) Topografía - Siempre se encuentran en áreas on
duladas y ligeramente alomadas en algunos casos.
Normalmente nunca exceden a los 75 rn de altura 
sobre el nivel del mar. 

2) Material de Origen - Se desarrollan exclusivamen
te sobre materiales tales como: pizarras, esquistos,
areniscas cuarcíticas, capa caolinizada antigua de
rivada de los esquistos y otros similares. 

3) Vegetación - Es de pinares, con bosques latifolios
en algwrns zonas más baj;s y bosques latifolios
de galería en las cuencas de los ríos .. 

4) Edad - Son absolutamente antiguos, pudiendo tam
bién considerarse así desde el punto de vista rela
tivo. 

NOTA: Quizás el clima antiguo en estos suelos haya te
nido marcada influencia, pero debido a la falta de 
datos precisos no se ha tomado en consideración. 

Proceso de formación 

Existen en estos tipos de suelos dos procesos básicos 
para su formación, los cuales actúan en combinación: 

a) latosolización
b) erosión contemporánea.

Estos dos procesos se podrán explicar mejor con los 
datos siguientes: 

Fracción Coloidal 

Fe,O,: 

Al
2
0

3
: 

Si0
2 

: 

10-15%

40%

40%

La relación Si O/ Al
2
0

3 
se encuentra entre 1.8-2 

Los materiales arcillosos que predominan son: caoli
nita, vermiculita, gibsita y en el horizonte inferior, cer
ca del material original, existe la illita. La vermiculita 
nos demuestra en estos suelos la relación existente entre 
el material original y el proceso antiguo. 

El proceso de erosión contemporáneo, está demostra
do por los siguientes datos: 

1) En los primeros 30 cm del suelo el contenido en arci
lla no llega al 5 '7o; sin embargo, las partículas entre
0.5-1 mm se encuentran en más de 80%.

2) En los 30 cm inferiores se encuentran 40% de par
tículas entre 0.5-1 mm y 10-15 % de arcilla.

3) Contenido de materia orgánica.
Horizonte A: menos de 1 %.
Horizonte AB: y B entre 1-1.5%. 

4) Contenido en Nitrógeno total (%).
Horizonte A: 0.02
Horizonte AB: y B: 0.08-0.1 

5) Contenido en Fósforo total (%)
Horizonte A: Trazas.
Horizonte B: 0.02-0.04 

6) Contenido en Potasio total (%)
Horizonte A: 0.16
Horizonte B: 0.31 

Características generales. 

1) La profundidad en ellos casi nunca excede de los
,60 cm.

2) El color predominante es el amarillento con un to
no rojizo, y en el Horizonte B se encuentran man
chas reticulares.

3) Poseen abundantes perdigones, los que se mezclan
con gravas de cuarzo que quedan expuestos en la
superficie cuando ha exfatido mucha erosión.

4) Son muy erosiona bles (en cualquier topografía).

5) Poseen 60% de patiículas de 0.5-1 mm como prome
dio en el perfil.

6) Según los datos químicos su fertilidad es muy baja.
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Uso actual del suelo. 

En la actualidad se encuentran siembras de cítri
cos, pastos y pinos. 

NOTA: En Isla de Pinos se ha realizado un trabajo a 
escala 1/100,000 que comprende varios tipos de ma
pas y estudios bien detallados. 

IIIP - Amarillos Tro¡úca.les erosionados.

Dentro de este grupo de suelos, el proceso que le da 
nombre al Sub-Grupo ha alcanzado grandes dimensiones. 

Siempre se encuentran distribuidos en áreas topográ
ficas más altas y, cuando no es así, se ven erosionados 
por los sistemas de cultivo, pudiéndose encontrar hasta 
un 50% de gravas de cuarzo en la superficie en forma 
no consolidada. Si no se previene la erosión, estos sue
los pueden con.vertirse en una forma similar a los Moca
rreros, constituyendo un ejemplo típico de cómo influye 
el hombre en la génesis de dichos suelos. 

Actualmente en los amarillos tropicales erosionados 
se han sembrado cítricos y pastos fundamentalmente. 

IIIL - Amarillos Tropicales pseudo-hidromór{ icos. 

Estos ocupan zonas topográficas más bien llanas y, 
debido a la capa caolinizada antigua que los sustenta, 
así como a la influencia del manto freático un poco 
alto se provoca una pseudo-hidromorfía en sus horizon
tes inferiores. 

Como es lógico, siempre son un poco más profundos 
y el drenaje interno es regular. 

La mayoría de los cultivos en ellos están constituidos 
por pastos y algunos cítricos. 

NOTA: La mayoría de estos suelos se han formado a par
tir de una capa caolinizada antigua posiblemente de
rivada de los esquistos o pizarras, que generalmente pa
rece ser una formación in situ; sin embargo, en los lu
gares más llanos y próximos a las costas este fenóme
no puede resultar de un transporte �ntiguo. 

IV - PARDOS TROPICALES 

Estos suelos conjuntamente con los Latosólicos, son los 

más representativos y extensivos dentro de los horizon
tales en Cuba. 

Aunque se localizan en toda Cuba, sus áreas más 
representativas están en Oriente y Las Villas. Debido 
a su extensión geográfica no son muy importantes para 
el desarrollo agrícola. Presentan los siguientes sub-grupos: 
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IVA: Pardo Tropical típico. 
IVL: 
IVF: 
IVH: 

IVB: 

pseudo-hidromórfico. 
humificado. 
ferruginoso. 
superficial y temporalmente 
gleizado. 

Factores formadores. 

1) Topografía.

Ocupan áreas onduladas y ligeramente alomadas, exis
tiendo sus excepciones ( como en casi todos los suelos) 
cuando ocupan zonas muy alomadas o casi llanas. 

2) Materiales de origen.

Se encuentran desarrollados siempre sobre cualquier 
tipo de roca ígnea, y en los casos en que están susten
tados por materiales calcáreos duros no son formados 
in sil.u, sino combinados con materiales transportados. 

También pueden estar sustentados sobre arenisca cal
cárea. 

3) Vegetación.

Está formada por un tipo de vegetación .arbustiva
mesofítica a xerofítica, con árboles sin formar estratos 
continuos. Debemos aclarar que las precipitaciones son 
mayores de 1,100 nm1 anuales y la temperatura es al
rededor de los 24 o¡::;, 

4) Edad.

A pesar de que los materiales ongmarios de estos
suelos son generalmente de la era terciaria (y en algunos 
casos del período cretácico) son los suelos zonales menos

desarrollados en Cuba. Este fenómeno, tan frecuente en 
ellos, quizás sea poco común en otros países tropicales. 

Procesos de formación. 

Existe un proceso genético, el cual refleja los siguien
tes aspectos muy importantes: 

1) Representa un proceso menos desarrollado que los 
Latosólicos y como ejemplo de ello se tienen: 

2) 

a) Fe
2
0

3 
- 11%

b) Al
2
0

3 
- 30%

c) Si0
2 

- 55% 

d) la relación Si0/Al
2
0

3 
3.2-3.4 (to-

dos· estos datos son en la fracción
coloidal).

e) Los minerales arcillosos predominan
tes son la montmorillonita y un poco
de caolinita. 

Presenta a veces lixiviación. 

Horizonte A: 20-25% de arcilla. 
Horizonte B1 : 30% de arcilla 
Horizonte Bz: 48% de arcilla 

3) La Capacidad de Cambio de Cationes oscila alre
dedor de los 40 me/ 1 OOg.
La Capacidad de Cambio de Bas.es oscila alrede
dor de los 25-30 me/lOOg.



4) No existe acumulación de hierro para formar per
digones, con excepción del sub-grupo denominado
ferruginoso.

Características del Perfil. 

1) Son generalmente poco profundos, pues casi nunca
exceden a los 60 cm.

2) El color predominante siempre es pardo.

3) Sufren de erosión.

4) Ausencia de perdigones (a excepción de ID'!! Pardos
Tropicales Ferruginosos). 

Algunos datos q11í micos. 

1) El contenido en materia orgamca es generalmente 
mayor del 3% (en el Horizonte A). 

2) El Nitrógeno total es de 0.2 - 0.3%. 

3) El Fósforo total es de 0.1 - 0.2%. 

4) El Potasio total es de 0.7 - 1.05%. 

Algunos datos físicos 

l )  L a  estructura e s  cúbica pequeña o mediana. 

2) La textura es generalmente loam arcillosa o arcillo
limosa. 

Uso actual del Suelo 

Existen numerosos cultivos en estos suelos, variando 
de acuerdo a la topografía, roca y sub-grupo. Los más 
frecuentes son: pastos, viandas, café y forestal. 

IVH - Pardos Tropicales-ferruginosos. 

Se encuentran _en área� topográficas ligeramente on
duladas, siendo 111 uy representativos en Victoria de las 
Tunas (Oriente) y en el límite de Camagiiey con dicha 
provincia. 

Poseen en los horizontes inferiores perdigones peque
ños y duros, aunque no se sabe si son in-situ o de carác
ter transportado. 

Se desarrollan siempre sobre rocas ígneas ácidas, tales 
como granod,orita, sienitas, etc.; por lo tanto, en estos 
ca�os la textura es de carácter limo-arenosa a loam 
areno-arcillosa en el perfil del suelo. La estructura es 
muy mala, y cuando el suelo sufre la sequía (desde no
viembre hasta abril) se compacta mucho. Generalmen
te se utilizan para pastos. 

IVL - Pardos Tropicales psc11do-hidromórficos. 

Están relacionados con un proceso de seudo-hidromor
fía antigua, notándose este fenómeno en los horizontes in
feriores; sin embargo, la topografía actual es de llana a 

ligeramente ondulada. Son generalmente más profundos, 
y la zona más representativa se encuentra al sur de Vi
dot en Camagiiey. Se utilizan para pastos y viandas. 

IVF - Pardos Tropicales-humificados. 

Ocupan una topografía llana un poco baja, provocan
do una .humificación en el Horizonte A, dándole al suelo 
un color pardo oscuro. Debido a esto, el contenido en 
materia orgánica oscila entre 4-5 % . Presenta a veces 
una pequeña gleización (muy tenue) en los horizontes 
inferiores. Estos suelos están relacionados siempre con 
los IVL y con los Gleys Tropicales-Típicos. 

En ellos los cultivos de más extensión son: yuca, 
maíz, pastos, etc. 

IVB - Pardos Tropicales-s11perf iciul y temporalmente 

gleizados. 

Son exclusivamente de Pinar del Río, y su génesis 
no está muy clara debido a los pocos datos analíticos 
que se poseen. Siempre ocupan una topografía de ondu
lada a ondulada suave. Son suelos de dos miembros, 
donde los horizontes superiores están formados por alu
viones antiguos arenosos o por coluviones de las áreas 
de pizarras ya meteorizadas, descansando siempre sobre 
la capa caolinizada antigua. 

Son generalmente poco profundos, con mala estruc
tura, friables cuando hay lluvia, pero en tiempo de se
quía. se endurecen mucho, lo cual parece increíble con 
ese tipo de textura. Posiblemente cuando se acumulen los 
datos de laboratorio necesarios se forme un Grande
Grupo m,e,·o. Se utilizan para pastos y boniato. 

V - NEGRO TROPICAL 

Se encuentran muy representativos en la Básica del 
Cauto (Oriente) y en algunas zonas al sur de Camagiiey. 
Son conocidos en otras latitudes del mundo como Regurs, 
Black Cotton Soils, etc. El único sub-grupo dentro de 
este Grande-Grupo es el Negro Tropical-Típico. 

Factores de Formación. 

1) Topografía. Esta siempre es llana y cerca de aluvia
les o de la costa. Existe un área muy pequeña en 
las estribaciones de la parte norte de la Sierra 
Maestra (Oriente), aunque al parecer esta zona 
sufrió un levantamiento, por lo que actualmente 
es alomada y alta (más de 120 m de altura). 

2) Material de origen. En la mayoría de los casos se
han formado a partir de materiales transporta
dos calcáreos y no calcáreos. Existen zonas muy 
importantes en Guaicanamar (Camagiiey), don
de están sustentados por rocas similares al basalto. 

3) Vegetación. Parece que tiene relación con bosques
semicaducifolios a húmedos, aunque no es de du
dar que existiera un tipo de vegetación especial 
muy rica en lignina, 

13 



4) Edad. Son suelos desde ambos puntos de vista bas
tante jóvenes. 

Procesos de formación. 

Es una combinación entre una humificación antigua 
y profunda con una gleización suave. Sin embargo, el 
color oscuro no denota un contenido alto en materia or
gánica como debía esperarse, pues ésta oscila entre 4-6%. 

En la fracción coloidal ofrecemos los siguientes da
tos para una mejor idea: 

1) SiO� 60% (todo el perfil) 

2) Alp, 16% (todo el perfil) 

3) Fe
2
0" 17% (todo el perfil) 

4) Si0
2
/Al

2
0

3 
- 5.5-6

5) Los minerales arcillosos principales son
la montmorillonita y un poco de cao
linita.

Características generales del perfil. 

1) Son negros hasta una profundidad de 60 cm como
mínimo.

2)' Muy profundos. 

3) En los horizontes inferiores, a veces, se presentan 
manchas de hierro y manganeso.

4) Drenaje deficiente. 

5) Forman grietas en la superficie del suelo, durante 
la época seca.

Algunos datos químicos. 

1) La materia orgánica varía entre 4-6%.

2) El Nitrógeno total es de 0.25% (todo el perfil).

3) El Potasio total es de 0.3-0.67, (Horizonte A).

4) El Fósforo total es de 0.1-0.4 'Y< (Horizonte A). 

5) La Capacidad de Cambio de Bases es de 45 me/ 
lOOg.

6) Los desarrollados a partir de materiales transpor
tados calcáreos poseen de 0.1-0.15% de C0

3
Ca. 

Algunos datos físicos. 

Generalmente presenta: 

1) 40-70% de arcilla.
20-40% de limo
18% de arena

2) La estructura es cúbica grande o formando
bloques prismáticos.

Uso del Suelo. 

En Cuba se utilizan para arroz, caña, plátanos y pas
tos. Sus factores Jimitantes son sus propiedades físicas 
adversas. 
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VI - CALIZOS.

Se encuentran en toda Cuba, debido a su carácter 
intrazonal; ellos pueden fo1marse donde se encuentre 
caliza o marga. 

Encontramos los sub-grupos: 

IVD: Calizos-rojos. 

IVE: Calizos-pardos. 

Factores para su formación. 

J) Topografía: Se pueden encontrar en cualquier posi
ción topográfica. 

2) Material de origen: Cualquier tipo de material cal
cáreo más o menos sólido.

3) Vegetación: Generalmente se encuentran bosques se
mi-caducifolios, y cuando estos suelos están· cercanos
a la costa se present2. una manigua costera.

Procesos de Formación. 

El proceso principal es la Calcificación la cual está re
gida directamente por el material calcáreo que forma estos 
suelos y no al factor climático, por lo cual estos suelos 
están en su primera fase de formación, pudiendo pasar 
en un futuro hacia suelos Latosólicos menos evoluciona
dos o en otros casos a Pardos Tropicales Típicos, si ocu
rriera una descalcificación. 

Características del perfil. 

1) Nonnalmente son _poco profundos.

2) La textura más generalizada es loam-arcillosa.

3) La estructura es similar a la cúbica pequeña.

4) Todo el perfil posee un pH mayor de 7.

S) Se ven en el interior del perfil pequeños nódulos
calcáreos en los suelos más profundos y desarrolla
dos sobre margas.

6) El contenido de C0
3
Ca es de 15-25%.

IVD - Calizos rojos. 

1) Ocupan dos posiciones topográficas:
a) Ligeramente ondulada (pero un poco estable).
b) Cerca de la costa y asociados con afloramientos

de caliza.

2) Poca materia orgánica, friable, buen drenaje, acep
table estructura.

3) Dependiendo de la topografía y la profundidad del
suelo se puede sembrar: henequén, yuca, plátano,
fruta bomba, piña, etc.

NOTA: Este sub-grupo será estudiado con más detalle 
. en el futuro pues existen algunos problemas en él. 



VIE - Calizos pardos.

!) Su posición topográfica siempre se encuentra en zo
nas onduladas, ligeramente alomadas y alomadas. 

2) Po�ee mayor contenido en materia orgánica que el
·sub-grupo anterior (alrededor ele 3%) siendo por esto
más fértil. 

3) En algunos lugares de <;:uba se asocian con los cali
zos humificados. 

4) La Capacidad de Cambio de Bases alcanza cerca 
de 20 me/lOOg cuando el suelo es más profundo.

5) Su uso agrícola varía según las condiciones topográ
ficas, encontrándose cultivos como pastos, yuca, ca
ña de azúcar, árboles maderables, cte. 

VII CALIZOS HU,MIFICADOS. 

Se encuentran muy representativos 
Esperanza (Las Villas), en algunas 
vincia de La Habana y aisladamente 
son extensos pero sí muy productivos 
de el punto de vista genético. 

en la zona de La 
áreas de la pro

en toda Cuba. No 
e interesantes des-

En este Grande-Grupo se encuentra solamente el sub
grupo denominado típico. Estos suelos son llamados tam
bién húmicos-carbonáticos, Renclzinas tropicales, etc. 

Factores de formación.. 

1) Topografía - Estos suelos siempre ocupan zonas on
duladas suaves, no encontrándose nunca ni en los
llanos ni en las lomas. 

2) Material de origen - Aunque existen muy pequeñas 
zonas desarrolladas sobre caliza dura, en realidad 
más del 70% de estos suelos se han originado a 
partir de C'alizas suaves, similares a las calizas 
margosas. Es posible que este tipo de roca tenga 
muy estrecha relación C'on la génesis en estos 
suelos. 

3) Vege!aci,ín - Es la de bosques húmedos y semi-ca
ducifolios en menór medida. También es factible 
que las especies florales sean de una constitución 
especial para que hayan formado tal grado de 
humificación. 

4) Edad - Como son suelos intrazonales, no están
muy desarrollados y por lo tanto son muy jóvenes. 

Proceso de Fonnación. 

Existen dos procesos definidos que siempre van acom
pañados: la calcificación y la humificación. El primero 
se debe a la influencia directa de la caliza sobre el sue
lo, manteniendo el perfil con un pH mayor de 7; al mis
mo tiempo, se crean las condiciones para la formación 
de los humatos cálcicos, que conducen a una humifica
ción estable que se puede considerar como antigua. Debe 
aclararse que esta humificación no es tan intensa corno 

en los Negros Tropicales; además, el tipo de humus 
debe tener otra constitución química. Estas condiciones 
de humificación y calcificación se mantienen más estables 
en Cuba, debido a que en estos suelos el principal . cul-
tivo es la caña de azúcar. 

. . 

Existen varias teorías sobre estos procesos; no obstante, 
la profundización y estudio de éstos se realizará posterior
mente en la medida que se obtengan más datos y elemen
tos de juicio. 

Características del perfil. 

1) Su color en los primeros 30 cm es pardo oscuro,
luego se transforma en pardo y debajo se encuentra
la caliza margosa.

2) La profundidad en ellos oscila alrededor de los 75 cm.

'l) E, muv característica la presencia de pequeños nódu
lm calcáreos de forma redondeada en los horizontes 
inferiores. 

4) 

5) 

Sufren muy poca erosión. 

Se asocian con los calizos pardos y otros. 

Alg11nos elatos físicos. 

1) La estructura predominante es más bien del tipo gra
nul(l.r mediano. 

2) Son sucios de arcillosos a loam arcillosos. 

3) El drrnajc es aceptable.

4) Conservan bien la humedad. 

Algunos datos q11ímicos. 

1) El contenido en materia orgamca en los primeros 25
cm es casi siempre de alrededor del 5%.

2) La Capacidad de Cambio de Bases oscila alrededor
de 40-60 me/lOOg.

3) El Nitrógeno total es 0.25% (Horizonte A).

4) El Fósforo total es 0.40% (Horizonte A). 

5) El Potasio total es 0.51% (Horizonte A).

Datos ele la fracción cploiclal. 

1) El tipo de mineral arcilloso predominante es la mont
morillonita.

2) El contenido en SiO� oscila entre 50-55%.

3) El contenido en Fe
:!
Oa oscila entre 9-12%. 

4) El contenido en Al
2
0" oscila entre 20-22%.

5) La relación Si0dAl
0
0" oscila entre 3.5-4.2. 

Uso actual del suelo. 

Generalmente se encuentran siembras de caña de azú
car, viandas y otros cultivos. 
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Como se podrá observar, son suelos que por sus ca
racterísticas físico-químicas, así como por su topografía, 
tienen uno de los más altos grados de productividad 
en Cuba, siendo de lamentar su poca extensión geográ
fica. 

VIII - GLEYS TROPICALES.

Los suelos que abarcan este Grande-Grupo son intra
zonales, pues están influenciados casi todo el año o parte 
de éste por una capa freática alta; solamente cuando ce
sare la acción del agua es que ellos podrían evolucionar 
hacia otros tipos de suelos de carácter zonal. 

Se distribuyen en todas las regiones de Cuba, y son 
los suelos intrazonales más extensos. 

Este Grande-Grupo se divide en la siguiente forma: 

VIIIA: Gley Tropical-típico (también se puede decir sua-
vemente gleizado). 

VIIICm: Gley Tropical-medianamente gleizado. 

VIIICf: Gley Tropical-fuertemente gleizado. 

VIII (A+ F): Gley Tropical-típico y hurnificado. 

VIII (Crn+F): Gley Tropical-medianamente gleizado y 
humifica"do. 

Factores de formación. 

1) Topografía - Existen dos tipos que son los más im-
portantes:

a) en las llanuras costeras.
b) en las cuencas de aluviales antiguos y recientes. 

De aquí se desprende que ellos ocupan zonas llanas 
o con ligeras ondulaciones, siendo éste u;1 factor básico
para su formación.

2) Material original - Son muchos los tipos de depósitos 
que pueden dar origen a estos suelos, siendo los 
más importantes: 

a) material aluvial antiguo o reciente

b) depósitos marinos

e) depósitos lacustres

d) margas

e) cortezas antiguas, latosolizadas que han sufrido
alteraciones, al parecer posteriores al Cuater
nario.

f) otros tipos de materiales transportados.

Los más importantes son los dos primeros tipos de 
depósitos. 

Vegetación - Aunque en la actualidad casi todos estos 
terrenos se encuentran cubiertos de pastos artificiales o 
de cultivos agrícolas como arroz, caña u otros, sin embar
go, su vegetación original parece pertenecer a la de los 
bosques húmedos tropicales, encontrando la siguiente flo
ra como ejemplos más importantes: palma real, júcaro, 
guano cana, guamá, algarrobo, etc. 

Clima - Debido a que estos suelos son intrazonales, el 
clima solamente influye sobre los cultivos que se establez
can, pero no sobre la evolución del suelo. 

Influencia del proceso de Gleización 
en los Suelos Gleys Tropicales. 
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1 Ciénaga 

2 Gley tropical fuertemente g!eizado 
3 Gley tropical medianamente gleizado 

.¡ Gley tropical suavemente gleizado 

,5 Suelo zonal (ejemplo, latosólico) 



Edad relativa 1J absoluta. 

Desde ambos puntos de vista son ¡avenes y poco des
arrollados, y la mayoría de ellos se han formado a par

. tir del Cuaternario. 

Proceso de formación. 

El proceso que más influye sobre la formación de 
esos suelos es la gleización, mediante la cual se reduceh 
los elementos minerales (hierro, manganeso, etc.) Gene
ralmente estos suelos ocupan topografía baja y son muy 
arcillosos, conteniendo más de 40% de arcilla, fundamen
talmente del tipó montmorillonita; además, tienen una 
cantidad aceptable de materia orgánica. 

Base para la división de la gleización. 

Para los Gleys Tropicales-típicos o suavemente glei
zados se toman en consideración los siguientes aspectos: 

1) Se encuentran generalmente por encima de los 30 m
sobre el nivel del mar.

1 

2) El gley se encuentra a los 60-70 cm de profundi
dad y en muchas oc11siones no se define el gley, sino
muy tenuemente o el perfil posee una estructura y
plasticidad definidas en casi toda su profundidad de
bido a la acción del agua interna.

3) La estructura casi �iempre es de cúbica grande a blo
ques pequeños.

4) La estructura generalmente es loam arcillosa, aunque
esto varía en los primeros horizontes, dependiendo
del material original.

5) Los principales materiales de origen son depósitos
aluviales en combinación con otros.

6) Se encuentran asociados con los IVL, IIIL y otros;
estos suelos pueden evolucionar en un futuro fácil
mente hacia la zonalidad.

Para los Gleys Tropicales-medianamente gleiz11dos se
tomó en cuenta: 

1) La topografía que el los ocupan se encuentra entre
110-30 m sobre el ni\·el del mar.

2) La estructura es más bien cúbica grande o forman
do terrones.

3) El perfil generalmente es bastante arcilloso.

4) Los materiales de origen más frecuentes soH depósi
tos marinos, aluviones antiguos u otros.

5) El gley aparece definido a los 40-60 cm de profun
didad.

Para los gleys tropicales-fuertemente gleizados se to
mó en consideración: 

1) La topografía que ellos ocupan se encuentra por de
bajo de los 10 m sobre el nivel del mar.

2) La estructura es en forma de bloques o terrones gran-
des.

3) Son muy arcillosos .

4) Los materiales de origen más frecuentes wn depó
sitos marinos o transp011es aluviales.

5) El gley se define a partir de los 15-20 cm de pro
fundidad.

6) Poseen a veces salinidad y están asociados con las
ciénagas y turbas.

Algunas características del perfil. 

1) Son suelos profundos.

2) Son generalmente arcillosos y plásticos.

3) Presentan mal drenaje.

4) Se encuentran perdigones de hierro y manganeso,
siendo mayor esta cantidad en los horizontes inferio
res, principalmente en los medianos y fuertemente
gleizados, aunque nunca formando Mocarreros.

5) Cuando hay sequía pueden fom1ar grietas de diver
sos tamaños en el terreno, pero no tan grandes como
las de los Negros Tropicales.

Algunos datos físicos. 

l )  Estructura mala. 

2) Muy arcillosos generalmente, y principalmente a par
tir del Horizonte A.

3) Retienen mucho la humedad.

Algunos datos químicos. 

1) El contenido en materia orgánica varía mucho, pe
ro normalmente nunca es inferior al 2%.

2) El contenido en Nitrógeno, Fósforo y Potasio tam
bién oscila mucho, pero normalmente no son muy
pobres en nutrientes.

3) El pH varía principalmente según el material de ori
gen (ver leyenda del mapa y descripción de los Gé
neros de los suelos) .

4) La capacidad de cambio de bases siempre es alta, pues
casi siempre es mayor de 20 me/lOOg.

Algunos datos coloidales. 

1) El Fe20
3 

es 15%.

2) El Al20
3 

es 29%.

3) El Si0
2 

es 53%.

4) La relación Si02/Al
2
0

3 
es igual a 3.5

o mayor.

5) Los minerales arcillosos principales son
la montmorillonita y un poco de cao
linita.
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Vlll (A+F) Gleys Tropicales-típicos y humificaclos. 

La diferencia básica en estos suelos esiriba en un 
proceso secundario, o sea, una humificación acondiciona
da por la gleización suave, provocando un color oscuro 

en los primeros 30 cm de pro[ undidad y, por lo tanto 
el contenido en materia orgánica en estos casos siempre 
es mayor (generalmente de 4-6 % ) . 

Esta humificación no parece muy estable, pudiéndose 
degradar más fácilmente por los sistemas de cultivos. 
En cuanto a las demás características, son similares a 
los Gleys Tropicales típicos. 

VIIICm+ F Gleys Tropicales medianamente gleizados Y 

hwn if icados. 

Sucede lo mismo que con el sub-grupo anteriormen
te descrito, con la diferencia de que en estos suelos la 
humificación es más estable y tienen unff relación muy 

estrecha con los suelos Negros Tropicales. 

Uso de los suelos. 

Es variable, fundamentalmente de acuerdo con el gra
do de gleización; así en los típicos se encuentra caña 
de azúcar, viandas, fibras, frutales, pastos; en los me
dianamente gleizados hay caña de azúcar, arroz, pastos 
y algunas viandas y en los fuertemente gleizados hay 
pastos y arroz fundamentalmente. 

IX - MOCARREROS

Su estudio detallado podría ser motivo de una volum�
nosa publicación aparte en Cuba, donde, al igual que 
en otras latitudes tropicales el esclarecimiento de su gé
nesis y utilización agrícola constituye un problema fun
damental. Los Mocarreros encontrados en nuestro país 
son de diversos tipos y con diferentes génesis y edades, 
e�tando localizados en todas las prnvincias. 

Hasta el momento se han adoptado dos sub-grupos: 

1) Típicos.

2) Formados inferiormente.

Factores de formación. 

1) Topografíff - Este aspecto es fundamental en su gé
nesis, encontrándose en la actualidad en áreas lla
nas y onduladas, aunque existen algunos hallados 
a más de 100 m de altura en Rancho Veloz, (Las 
Villas), y otros formados in situ en los Latosoles 
de Pinares de Mayarí, a una altura de 600 m. 

2) Material de Origen - Generalmente se forman con 
dos tipos ele materiales originarios, pues mientras
que en la parte inferior del perfil se puede encon
trar una capa gEncralmente arcillosa más o me
nos antigua, en los horizontes superiores se en
cuentra material más bien de carácter arenoso. 
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Existen tambi�n los formados a partir ele las 
rocas meteorizadas in situ, donde va acumulándose 
el hierro, aflorando los Mocarreros por procesos 
posteriores, como erosión. 

3) Vegetación - Presentan una vegetación variada, pu
diendo encontrarnos bosques semi-caducifolios, pal
mares, júcaros, pinares (casi todos desaparecidos), 
etcétera. 

Proceso de formación. 

Este es muy complicado; no obstante se rnencionai:i a 
continuación los formados por procesos hidromórficos pre
ferentemente. 

Los suelos con presencia de Mocarreros se presentan 
como una costra dura en forma de bloques o en cantida
des concrecionarías superiores al 60% en la masa del 
suelo, estando estas concreciones constituidas por hierro 
y manganeso. 

Normalmente estos Mocarreros se encuentran cementa
dos por materiales arenosos y pueden presentar en la par
te inferior del perfil procesos de caolinización. Entre los 
aspectos básicos para su formación se mencionan los si
guientes: 

a) Que exista en los horizontes inferiores una capa 
dura e impermeable sirviendo ele retención al agua 
que filtra a través del perfil. 

b) Que el suelo posea un pH ácido, para que el Fe 
se disuelva y se mueva dentro del perfil; entonces, 
por fenómenos alternos de humedad y sequedad se 
pueden ir concentrando los perdigones.

c) Que el micro-relieve de la zona ·sea favorable para
su formación.

Mocarreros típicos. 

Se da este nombre a los suelos en que dichos cuer
pos se encuentran en forma de bloques aflorando en la 
superficie del suelo o muy próximos a ella. Generalmente 
son más antiguos y m·ás ricos en Fe y Mn. 

En ellos la agricultura es muy pobre, pues solamen
te se pueden utilizar para pastos o repoblación fores
tal, y aún estos cultivos se ven poco desarrollados. 

Mocarreros formados inferionnent.e. 

Se caracterizan por no poseer los bloques en la super
fici!' o cerca de ésta, sino aproximadamente a 30-40 cm; 
en lo., horizontes superiores se encuentra un material 
más bien arenoso y luego una capa ele perdigones de hie
rro y manganeio de 30-50 cm ele espesor, hallándose 
debajo una arcilla impenneable. 

T_ambién existe el caso en que todo el perfil posee 
abundantes perdigones, aunque nunca en cantidad sufi
ciente como en los Mocarreros típicos. 



NOTAS: 1) Estos suelos son llamados lateritas por mu
chos científicos, pero el único caso en que se ha 
considerado así en este trabajo, es en los latoso
les de Pinares de Mayarí, donde la presencia de 
Mocarreros tiene relación con un proceso in situ
muy antiguo, formándose en condiciones especia
les a partir del tipo de roca. 

2) También existen los Mocarreros formados a
partir de las capas caolinizadas antiguas prove
nientes de las pizarras o esquistos, relacionados
casi siempre con los suelos Amarillos Tropicales.

CaracterÍ sticas generales. 

1) Son suelos de 2 miembros: en los horizontes superfi
ciales el suelo es un material más o menos arenoso
y constituye la parte más joven del perfil, mientras
que los horizontes inferiores son los más antiguos,
predominando el carácter arcilloso.

2) Son muy poco fértiles, pues su contenido en mate
ria orgánica, Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc., es muy
bajo.

3) El pH generalmente oscila cerca de 5.5.

4) La capacidad de cambio de bases y la capacidad de
cambio de cationes es muy baja.

5) Tiene mal drenaje.

Uso de los suelos. 

Los Mocarreros Típicos solamente se pueden utilizar 
para pastos y forestales; en el caso de los Mocarreros for
mados inferiormente, el uso depende de varios facto
res como el material de origen, topografía, etc.; en ellos 
se encuentran siembras de arroz, viandas, fibras, pastos 
y otros. 

X - ARENOSOS 

Est.os son exclusivos de Pinar del Río e Isla de Pi
nos y sus características son muy diferentes al resto de 
Cuba. 

En este Grande Grupo se encuentran los sub-grupos 
siguientes: 

XA: Arenosos típicos. 
XH: Arenosos ferruginosos. 
XL: Arenosos pseudo-hidromórficos. 
XO: Arenosos gravillosos cuarcíticos. 

Factores de formación. 

1) Topografía - Siempre es llana y cerca de la costa,
formando en algunos casos pequeños bolsones.

2) Material de origen - Síempre se encuentran forma
dos por un material silíceo fino, muy profundo, al
parecer depositado por el mar en el Cuaternario. 

3) Vegetación - La original es la de Pinares (casi ya
desaparecida) y en algunas zonas más bajas estu
vo constituida por bosques de latifolias. 

4) EdC1d - Son muy jóvene5, pues no poseen casi nin
gún desarrollo.

Procesos de formación. 

No poseen ninguno, pues son suelos casi sin desarro
llo. Su perfil está constituido por un materiál silíceo fino 
con más de 80 cm de profundidad, en el cual la frac
ción arenosa ocupa más del 85% de las partículas mi
nerales. 

Características generales. 

1) El· pH oscila alrededor de 5.

2) Casi sin fertilidad; pues la materia orgánica no pa
sa del 1 %, casi sin Nitrógeno, Fósforo y Potasio.

3) La capacidad de cambio de bases es menor de 5
, me/lOOg.

4) Son muy profundos.

5) Poseen más del 85% de arena.

6) Son muy afectados por la erosión eólica.

En síntesis, se puede decir que se comportan como
suelos para cultivos hidropónicos. 

Uso act11al de e.stos suelos. 

En la actualidad los cultivos que mejor resultados 
esl:ín dando han sido mango, tabaco, pastos y forestales. 

XH - Arenosos ferruginosos.

Ocupan posiciones topográficas un poco más altas 
quP. los anteriores y se observa en ellos cierto desarrollo, 
pues no son tan arenosos. Se caracterizan por poseer en 
el interior del perfil concreciones de hierro de carácter 
transportado y en algunos casos, cuando se encuentran 
cerca de la capa caolinizada sustentadora, parecen pro
venir de éstas. 

XL - Arenosos pse11do-hidromórf icos.

Siempre ocupan zonas cerca de las lagunas o de los 
ríos, caracterizándose porque. en sus horizontes inferiores 
existe ya un proceso de pseudo-hidromorfia más suave. 
Además, poseen mayor cantidad de materia orgánica dán
dole al perfil un color gris oscuro en los primeros 15-20 
cm del suelo. 

XO - Arenosos gravillosos cuarcíticos.

Ocupan posiciones onduladas y lejanas a la costa. 
En ellos la génesis está confusa, debiendo ser aclarada 
en un futw-o. La presencia de gravas de cuarzo en todo 
el perfil (que se desconoce �i son transportadas o for
madas in situ por Ja erosión), conjuntamente con el ma
terial arenoso, hace que sean suelos casi sin desarrollo. 

Actualmente se cultiva el tabaco en este tipo de sue
los, con muy buenos resultados. 
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XI - "ALUVIALES 

Son sucios muy poco extensivos en Cuba, sirviendo 
de ejemplo los encontrados en la cuenca del río Jatiboni
co y en algunas zonas de la cuenca del río Cauto. 

Deben su génesis al material acarreado constante
mente por el río, el cual no da tiempo a que repose y 
pueda formarse determinado tipo de suelo. 

Son suelos muy productivos y, si no tuvieran el pe
ligro constante de los desbordamientos, podrían conside
rarse como casi ideales. Debe aclararse que no es lo mis
mo clasificar material de origen aluvial que suelos aluvia
les, ya que son muy diferentes. 

S.S. - SUELOS SALINOS

No se ha podido todavía hacer una clasificación deta
llada en lo que respecta a este Gran Grupo de suelos. 
Aunque en comparación con otros tipos de su�los ocupan 
áreas ¡iequeñas, merecen un estudio futuro más concreto. 

Exbten dos zonas bien definidas: Una se encuentra 
en el Valle de Guantánamo (provincia de Oriente), de
biendo su génesis estos suelos al material arcilloso de 
que están compuestos, de carácter salino y de origen 
primario. Al mismo tiempo, este fenómeno es ayudado 
por el clima existente en la región, uno de los más se
cos de Cuba, arrojando una precipitación anual de 700 
mm. 

La otra zona bien definida se encuentra en la Bá
sica del Cauto (provincia de Oriente), donde existen 
características similares a la zona anterior, con la dife
rencia de que el régimen hídrico anual es de 1000 mm 
aproximadamente. 

Todos estos perfiles son de carácter arcilloso pesado, 
correspondiendo a depósitos del Cuaternario. General
mente presentan un doble problema, pues sn contenido 
en sodio es elevado, al mismo tiempo que existe bas
tante calcio en el perfil. 

Siempre se encuentran asociados con los Suelos Ne
iJ'OS Tropicales y Gley fuertemente gleizados, ocupando 
posiciones topográficas llanas y costeras. 

La vegetación original en ellos casi siempre es de ca
rácter halófilo, aunque en la actualidad se encuentran 
cubiertos de pastos naturales y por algunas ciperáceaes. 

SUELOS ORGANICOS. (ciénagas, ciénagas costeras y 
turbas). 

En este caso, al igual que en los suelos salinos, no 
se ha podido hacer todavía una clasificación detallada. 

Estos suelos se encuentran ampliamente distribuidos, 
bordeando generalmente las costas, variando sus carac
terísticas J'ísico-químicas de acuerdo con el tipo de ve
!;?'ación, contenido en sales solubles y otros factores. 
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Estos suelos son siempre salinos, encontrándose bajo 
la influencia del agua marina durante casi todo el año. 

Las turberas son también bastantes extensas, existien
do diversos tipos; la composición químico-físico-biológica 
varía de acuerdo al tipo de vegetación y al material origi
nal fundamentalmente. Son muy extensas las Ciénagas de 
Zapata, de Lanier, de Morón y otras. Todas ellas .cons
tituyen una reserva de riquezas, tanto forestal como de ma
terial energético, 

SUELOS MONTAÑOSOS (reflejan ley vertical). 

Hasta el presente trab:ijo se había concedido poca 
atención a los suelos desarrollados en las escasas mon
tañas de Cuba. Era costumbre expresar con la simbología 
Es: escabroso, a todos los suelos que ocuparan posi
rioncs topográficas elevadas. 

Aunque, corno se expresara al principio de este in
forme, durante el levantamiento del mapa nacional no 
se tomaron los puntos necesarios para hacer una sepa
ración exacta en los suelos montañosos, se ha realizado 
un trabajo más detallado que en el pasado, y con algu
nos criterios sobre su génesis. 

Distribución de los suelos montañosos en Cuba. 

Se encuentran ampliamente distribuidos en la pro
vincia de Oriente, en la zona de la Sierra Maestra, 
Gran Piedra, Baracoa, etc. Esto es lógico, pues es la pro
vincia de Cuba donde se encuentran las mayores eleva
ciones y en mayor extensión. Le siguen en orden de im
portancia los encontrados en el grupo montañoso deno
minado Alturas de Trinidad, en el sur de Las Villas. Por 
último, se encuentra un grupo de éstos, situado en la por
ción occidental de la Sierra de los Organos y Sierra del 
Rosario, en la Provinci:i de Pinar del Río. 

Al igual que todos los suelos montañosos del mundo, 
los de Cuba obedecen a la ley zonal de distribución ver
tical, estando regidos principalmente por la topografía, 
influyendo también las variaciones hidrotermales, geoló
gicas y de vegetación diferentes. 

Es de notar que la mayoría de nuestros suelos co
mienzan a manifestar dichas características a partir de 
los 500 m de altura sobre el nivel del mar, predominan
do casi siempre tres grupos: 

Los rojos montañosos, los rojos amarillentos monta
ño.,os y los amarillentos montañosos. 

Existen algunas excepciones, como los rojos monta
ñosos encontrados en Pinar del Río, donde en alturas de 
solamente 75 m presentan características iguales a las 
encontradas en la provincia ele Oriente en alturas supe
riores a 500 111. Este fenómeno al parecer tiene una es
trecha relación con los procrsos geomorfológicos anti
guos de Pinar del Río. 

Para una mejor comprensión, se presenta el siguien
te gráfico sobre la distribución de los sucios montañosos 
en Cuba. 



Representación Esquemática de la Distribución Vertical 
de los Suelos en la Zona del Pico T urquino 

Provincia de Oriente. 
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