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UNA APORTACION AL CONOCIMIENTO EDAFICO
 
DE LAS AREAS DUNARES
 

M. GUARA' YR. CuRRAs' 

RESUMEN 

Se aportan los resultados obtenidos de las determinaciones analíticas (composición granu1omércica, pH, 
materia orgánica, carbonatos totales, conductividad y color) de 21 muestras edáficas superficiales de du
nas localizadas en el Este y Sur de la Península Ibérica, junto a ouas cuatrO muestras anteriormente 
estudiadas. 

Un análisis factorial de correspondencia nos ha permitido establecer que los gradientes de conductivi
dad -desde las porciones de la playa «(srrand») sin vegetación hasca las dunas interiores con matorral-, 
de materia orgánica y carbonatos focales (Pycnocomo-Retamelum monospermae, Rubio-jlmiperetum oophorae y 
Phillyreo-Rhamne/um anguJ/ifoliae frente a LoeHingio-Maresie/um nanae y Ammophilion) y de limos (Artemi
sio-Armerietum pungentiJ frente a los matorrafes seriales) son los más influyentes en el establecimiento de 
la vegetación ae estas dunas. 

IN1RODUCCION	 cionadas en la Tabla J, y comentar posibles rela
ciones con la vegetación presente (Tabla ]).

«El suelo es el resultado de una interacción pro
longada entre biosfera y litosfera, en otras pala
bras, es considerar la formación del suelo como un MATERIAL Y METODOS 
proceso de autoorganización de una interfase»
 
(MARGALEF, 1977). Esea imerfase queda enmarca

da en el ámbito del presente estudio en el conjun Determinaciones edáficas
 
to de las arenas que constituyen las dunas litora


las técnicas de análisis realizadas se encuentran exles, cuyas particularidades climáticas son suficien
pueseas en PRIMO & CARRASCO (1973), siendotes para entorpecer la evolución normal de los sue
complementadas con las descritas en CHAPMAN &los de esta situación> encontrándose con suelos 
PRArr (973), ]ACKSON (1982) y DUCHAUFOURazonales (DUCHAUFOUR, 1978) al esear el equili
(1978).brio suelo-vegetación en estrecha relación con las 

condiciones locales del medio (clímax estacional). Con las muestras superficiales, cuya recolección y 
prerratamiento fueron efectuados de acuerdo al Los suelos desarrollados sobre las dunas visitadas 
método de ]ACKSON (op. ci/.), se realizatOn las depertenecen según la clasificación FAO (1974) a la 
terminaciones analíticas siguienres: categoría de los Arenosoles (SANCHIS, 1983; SAN


CHIS e/ al., 1986), que se corresponde con los Re 1." Composición granulomérrica: Mediante el
 
gosoles (RIvAS MARTiNEZ, 1964, 1966) de la cla método del densímetro de Bouyoucos.
 
sificación francesa (DUCHAUFOUR, op. ci/.).
 

2: Clase textural: Mediante el diagrama de tex
Conociendo las características básicas de estos sue turas de USDA (951). 
los, pretendemos aportar algunos datos acerca de 

3.' pH-: Por determinación potenciomécrica enciertos parámecros edáficos de las muestras rela
una relación suelo/agua = 1/2,5. 

Departament de Biologia Vegetal. Unicac Docenc de 4.' Materia orgánica: Método de WalkJey & 

Bocanica. Facultat de Gencies Biologiques. Universicat Black (1934) y Walkley (1947) (PRIMO & CARRAS· 
de Valencia. 46100 Bujassoc (Valencia). ca, op. ci/.). 
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TABLA 1 

LOCALIZACION DE LAS MUESTRAS DE SUELOS ANALIZADAS 

Muestra Localidad UTM 

1 Punta Umbría (Huelva) . 29S PB 7419 
2 Punta Umbría (Hue1va) . 29S PB 7419 
3 Punta Umbría (Huelva) . 29S PB 7419 
4 Punta Umbría (Huelva) . 29S PB 7519 
5 Punta Umbría (Huelva) . 29S PB 7519 
6 Punta Umbría (Hue1va) . 295 PB 7519 
7 Guardamar del Segura (Alicante) . 30S YH 0619 
8 Guardarnar del Segura (Alicante) . 30S YH 0619 
9 Elche (Alicante) . . 30S YH 0622 

10 Dalias (Almería): Punta del Sabinar . 30S WF 2660 
11 Dalias (Almena): Punta del Sabinar . 30S WF 2660 
12 Lepe (Huelva): Playa de las Antillas . 29S PB 5619 
13 Lepe (Hue1va): Playa de las Anrillas . 29S PB 5619 
14 Lepe (Huelva): Playa de las Antillas ., . 29S PB 5619 
15 Lepe (Huelva): Playa de las Antillas . 29S PB 5619 
16 Lepe (Huelva): Playa de las Antillas . .. 29S PB 5619 
17 Almonte (Huelva): Punta del Malandar .. . 29S QA 3576 
18 Almome (Huelva): El Inglesillo .. 29S QA 3181 
19 Almonte (Hueiva): El lnglesillo . 295 QA 3181 
20 Almonte (Hue1va): Torre Carbonero _ .. 29S QA 2690 
21 Almome (Huelva): Matalascañas . 295 QA 1996 
22 Valencia: La Dehesa de La AJbufera .. 30S YJ 3159 
23 Valencia: La Dehesa de La Albufera .. 30S YJ 3159 
24 Valencia: La Dehesa de La AJbufera . 30S YJ 3062 
25 Valencia: La Dehesa de La Albufera . . 30S YJ 3062 

Todas lu muestn.l fueron m:oSidu en el mes de abril de 1986. salvo lu muescfU de La Debes.. de La Albufera. que lo fueron en ..brU de 1980 {S¡\l'lous, (om. per.) y ban 
sido es¡udiad:a.s por S,o,¡;ous <1 J. (986) y SAnOllS <1 J. (¡n~.). 

5.· Carbonatos totales: Mediante el calcímetro de 
Bernard (DUCHAUFOUR, ,p. cil.). 

6: Conductividad: Mediante un conductímetro 
de electrodos combinados (RJCHARDS, 1954). 

7" Color en seco y húmedo: Por comparación 
con la tabla de colores MUNSELL (1975). 

Tratamiento multivariante de los datos 

Se ha construido una matriz de 25 fIlas (muestras) 
por siete columnas, que se corresponden con los 
parámetros edáficos siguientes: porcentajes de are
nas, limos y arcillas; pH, porcentaje de carbona
tos totales, porcentaje de materia orgánica y con
ductividad. El color no ha sido considerado por la 
fuerte subjetividad de su constatación. 

Al espacio vectOrial así generado se le ha aplicado 
un análisis factorial de correspondencias (BENZE
CRJ el al., 1976) mediante el programa AFC para 
mictootdenadores (FOUCART, 1982). 

RESULTADOS 

Determinaciones edáficas 

Los resultados del análisis mecánico y textural que
dan teflejados en la Tabla Ill. Siendo los límires 
de los rangos de oscilación de los porcentajes de 
las fracciones: 

Fracción Mínimo (%) Muestra 

Arena ..... 86,84 25. 
Limo ...................... 0,00 1-4, 7, 12-14, 17, 

21-23. 
Arcilla ........... 0,00 22, 23. 

Fraccíón Máximo (%) Muesrra 

Arena ..... 100,00 22, 23
Limo ...................... 4,38 6. 
Arcilla .. ................. 9,28 25. 

Por consiguiente, para todas las muestras estudia
das la textura es arenosa. 
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TABLA 11
 

ELEMENTOS DE VEGETACION SOBRE LAS MUESTRAS A!IIALIZADAS
 

Muestra Ambiente y vegetación (1) 

1 Secand. Sin vegetación. 
2 Borde de carretera. Ter6firos. 
3 Bajo Pycnocomo-Relt1melum monOJpermae. PÉREZ CHISCANO, 1982. 
4 Strand. Sin vegetación.
 
S Cresta de duna.
 
6 Bajo Pymoromo-Retametum 1l11Jnosperrnae.
 
7 Dunas fijadas. úejlingio-MAnsielum nan4l. A1.cAREz el al., 1987.
 
8 Iclem.
 
9 Iclem.
 

10 Dunas expuestas. Ruhio-juniperetum oophorae. PEINADO el a/., 1985. 
11 Dunas protegidas. Rubio:flmipmtum oophprae. 
12 Sacand. Sin vegetación. 
13 Duna litoral, cara a barlovento. 
14 Iclem, a sotavento. 
15 Bajo PycnMrJlno-RtlQfMllIm monOJpertn4t. 
16 Bajo PinlJJ pinta L. 
17 Bajo Rhamno-}unijJmlum maarKarpat. RIvAS MARTJNEZ, 1964.
 
18 Bajo Rhamno-}unipmtllm mamKarpat.
 
19 En ArtmiJift-AnnerielJ1m pungentis. RIvAS GoOAY & RlV.-MART., 1958.
 
20 Iclem. \
 
21 Fragmento de AmmfJphilkm.
 
22* Duna 1. Frngmenro de AmflUJphilion.
 
23 Duna 2. Bajo Phy/lymJ-RhamnellJm anguiJlifoHae. COSTA & MANSANET, 1980.
 
24 Mamrral. Fragmento de Phillyno-Rhamnuum angUJlifoliae. 
2S Pinada. Idem. 

(1) O en JU dtftl:l'" elpmel dominantel. (*) Termin...logra utilizada por S.u;Qll!l ti al. (1986) PMa la delignLCión de W mue:mas analizadas en La Dehela de La Albufm. 
de Valencia. 

El rango de oscilación de pH para estas muestras 
es escaso, 1,29 unidades, comprendido entre 7,84 
y 9,13 (muemas 6 y 13, respecrivamente), pudien
do considerarse valores altos y muy altos la gran 
mayoría. 

Los porcentajes de materia orgánica hallados en las 
muestras se encuentran entre el 0,000% (muestras 
2,12 Y 13) y el 1,931% (muema6) (Tabla IV). 

El porcentaje de carbonatos totales se halla com
prendido entre 0,106% (muestra 21) y 40,158% 
(muema 8) (Tabla IV). . 

El valor mínimo de la conductividad es de 
0,262 mS (muestra 14) y el máximo es de 
13,291 mS (muestra 1) (Tabla IV). 

Tanto para los casos en que las muestras estuvie
ran en estado seco o húmedo, el valor de «HUE» 
ha sido el mismo, lOYR.. esto es, colores entre el 
amarillo y el rojo (Tabla V). 

En cuanto a los valores de «vALUE» y «CHRO

MA»1 sí se aprecian ligeras diferencias, fundamen
talmente por el oscurecimiento en estado húme
do. La gama de tonalidades en estado seco oscila 
entre 10 YR 5/3 -pardo- (muestras 24,25) Y 
10 YR 8/3 -pardo muy pálido- (muestras 19, 
20); mientras que en estado húmedo varía entre 
10 YR 2,5/1 -negro- (muestra 24) y 10 YR 6/3 
-pardo pálido- (muemas 20, 21). 

Análisis factorial de correspondencias 

Los tres ejes estudiados contribuyen a la inercia to
tal del sistema en 99,7%, siendo las correlaciones 
al eje (el cuadrado) y las contribuciones relativas a 
la inercia explicada por cada uno de los factores, 
las que se muestran en la Tabla VI. 

El plano formado por los ejes I-Il (87,7% de con
tribución a la inercia total) distribuye factores edá
ficos en cuatro grupos (Fig. 1): 

1.0 Grupo 1': situado en el cuadrante 1.0, consci
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TABLA V 

COLOR DE LAS MUESTRAS DE SUELO EN ESTADO SECO 

Muestra Hu. Value Chcoma Descripci6n 

I lOYR 7 3 Pardo muy pálido. 
2 lOYR 7 4 Pardo muy pálido. 
3 lOYR 6 4 Pardo amarillento brillante. 
4 lOYR 7 3 Pardo muy pálido. 
5 10YR 7 3 Pardo muy pálido. 
6 lOYR 6 4 Pardo amarillento brillance. 
7 lOYR 6 3 Pardo pálido. 
8 10YR 7 3 Pardo muy pálido. 
9 lOYR 6 3 Pardo pálido. 

lO 10YR 6 2 Gris parduzco brillante. 
11 10YR 6 3 Pardo pálido. 
12 10YR 7 3 Pardo muy pálido. 
13 lOYR 7 3 Pardo muy pálido. 
14 lOYR 7 3 Pardo muy pálido. 
15 10YR 6 3 Patdo pálido. 
16 lOYR 6 4 Pardo amarillento brillante. 
17 lOYR 6 4 Pardo amarillento briJIante. 
18 10YR 7 3 Pardo muy pálido. 
19 lOYR 7 3 Pardo muy pálido. 
20 lOYR 8 3 Pardo muy pálido. 
21 10YR 8 3 Pardo muy pálido. 
22 10YR 8 2 Blanco. 
23 10YR 5 3 Pardo. 
24 lOYR 5 4 Pardo amarillento. 
25 lOYR 5 1 Pardo 

TABLA V (continuación) 

COLOR DE LAS MUESTRAS DE SUELO EN ESTADO HUMEDO 

Muestra Hu. Value Chcoma Descripción 

I IOYR 5 4 Pardo amarillento. 
2 lOYR 5 6 Pardo amarillento. 
3 lOYR 3 3 Pardo oscuro. 
4 lOYR 5 4 Pardo amarillento. 
5 lOYR 4 4 Pardo amarillento oscuro. 
6 10YR 3 2 Pardo grisáceo muy oscuro. 
7 10YR 4 4 Pardo amarillento oscuro. 
8 10YR 4 4 Pardo amarillento oscuro. 
9 lOYR 5 4 Pardo amarillenco. 

10 lOYR 4 2 Pardo grisáceo oscuro. 
11 lOYR 3 2 Pardo grisáceo muy OSCUro. 
12 10YR 5 3 Pardo. 
13 IOYR 5 3 Pardo. 
14 IOYR 5 3 Pardo. 
15 IOYR 4 3 Pardo. 
16 10YR 3 2 Pardo grisáceo muy oscuro. 
17 10YR 5 3 Pardo. 
18 10YR 5 3 Pardo. 
91 lOYR 5 3 Pardo. 
20 lOYR 6 3 Pardo pálido. 
21 10YR 6 3 Pardo pálido. 
22 10YR 4 3 Pardo. 
23 10YR 4 2 Pardo grisáceo oscutO. 
24 
25 

10YR 
lOYR 

2,5 
3 

1 
2 

Negro. 
Pardo grisáceo muy oscuro. 
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TABLA VI
 

PORCENTAJE DE LA INERCIA TOTAL EXPUCADA POR CADA EJE, Y CORRELACION AL EJE
 
(AL CUADRADO) Y CONTRIBUCION RELATIVA A LA INERCIA EXPLICADA POR CADA EJE PARA CADA
 

UNO DE LOS FACTORES
 

Eje I (56,1%) 

Correlaci6n Contribución 

Arenas (5) 
Limos (1.) 
Arcillas (A) 
pH (pH) 
Carbonatos tOtales (Q 
Materia orgánica (}.io) 
Conductividad (Con) 

, 

. 

. 

. 

. 

. 
. 

.. 

. 

0,279 
0,307 
0,232 
0,248 
0,525 
0,240 
0,987 

5,7 
0,2 
0,3 
0,5 

28,3 
10,6 
54,4 

Eje 1I (31,6%) 

Correlación Concribuci6n 

Arenas (5) . " . 0,141 5,1 
Limos (1) . . .. 0,575 0,7 
Arcillas (A) . . 0,399 0,9 
pH (pH) . 0,134 0,5 
Carbonatos tOtales (C) . . 0,450 43,1 
Materia orgánica (Mo) . . . 0,626 49,1 
Conductividad (Con) . 0,005 0,5 

Eje III (12,0%) 

Correlación Contribución 

Arenas (5) . 0,5Bl 55,2 
Limos (1) , . 0,118 0,4 
Arcillas (A) . 0,369 2,3 
pH (pH) . 0,619 5,8 
Carbonatos totales (e) " . 0,025 6,4 
Materia orgánica (Mo) . 0,134 27,8 
Conductividad (Con) . " . 0,008 2,1

·,-..... 

6 • "Ro 
I~ '. 

tuido pOt las muestras 6, 15, 24 Y 25, altededot "" " de la matetja orgánica (MO) y los limos (L.). 0.0 

2.' Grupo I1': situado en el cuadtante 3.' bajo el
 
eje l, formado por las muestras 1, 4.y 12, rodean
 "'" ."do la conductividad (Con). " o'. 

lJ' S 
... 203.' Grupo IIl': situado en el cuadtante 4.' y cons

~-..,."T----,.,--+-+-c;',....,~.+~--.,,..,-- I (S~.I l;1tituido pOt las muesttas 7-9, 22 Y23, que envuel 0,0 

ven los carbonatOs totales (C). " 
4.' Grupo IV': en el que se han dispuesto las tes

tantes muestras englobando arenas (S), arcillas (A)
 
y pH (pH), situándose en la porción interna del
 
cuadrante l. ~
 ::';",,,, E)'''' 
El plano formado por los ejes l-IIl (68,1 %) con Fig. 1. Ordenación obtenida en el plano formado por los ejes 
tiene cuatro grupos de puntOS (Fig. 2): facwriaies 1 (56,1%) Y II (31,6%). 

\06 



Ecol'gl., N.' 5, 1991 

.21 .13 \ 1" 
20 •• H 

S 0° 2 

IV" 

11" 

_o.~ 

111 (12,0 tI 

1 (56.1 tI-O.' 

Fig. 2. Ordenaci6n obtenida en el plano formado por 105 ejes 
factoriales 1 (56,1%) Y III (12,0%). 

1.0 Grupo l": en el cuadrante 1.", circundando 
pH, arenas y arcillas, formado por las muestras 2, 
5,13,14, 17, 19, 20 Y 21. 

2.' Grupo 11": idéntico al grupo 11' del ptimer' 
plano (I-JI) y en situación semejante. 

3.' Grupo lll": situado en el cjladrante 4.', en el 
que se han fusionado los grupos l' y UI' del pri
mer plano. 

4." Grupo IV": muestras de transición (3, la, 
11, 16 Y 18) que se sitúan entre los grupos 
anteriores. 

El plano U-lll (43,6%) contiene los mismos agru
pamientos del plano ]-11 en disposición diferente 
(Fig. 3), apreciándose que algunas muestras esta
blecen transiciones entre los grupos. Estos grupos 
son: 

.'"" 19; "oO- ...V" la I " 

.:" ¡Í.~, , fIÓ --.11"'.
~! .. ' I • '- V' "b 

" 
;, 

Il (31.& 11)O.' ., 
.H Ill' " 

11'" _o.~ 
l. 2~ 1> 

IJI (12,(1 tl 
.•• 

Pig. 3. Ordenación obtenida en el plano formado por 105 ejes 
factoriales 11 (31,6%) Ym (12,0%). 

ICONA, MADRlD 

1.0 Grupo 1"': constituido por las muestras 2, 5, 
13, 14, 21 Y 22 que se encuentran ligadas a las 
arenas (S), arcillas (A) y pH (pH), en el cuadran
te 1.0 

2.' Grupo 11"': formado por los mismos elemen
toS que el grupo lIl' del plano 1-11. 

3.° Grupo Ill"': situado en el cuadrante 4.°, en 
el que las muestras 6, 11, 15, 24 Y 25 se aptoxi
man a la materia orgánica (MO) y a los limos (L.). 

4.° Grupo IV"': situándose hacia el centro de 
gravedad del sistema, que se corresponde con el 
grupo 11' del plano 1-11 y grupo 11" del plano I-lIl. 

5.' Grupo V''': constituido por dos subagrupa
mientos que representan estadios de transición en
tre los grupos 1''' y 11'" (muestras 17-19) -V'" 
a-; y entre los grupos 1''' y lIl'" (muestras 3, 10, 
16) -V'" b-. 

DISCUSION 

Las ordenaciones obtenidas nos inducen a pensar 
que estos tres ejes estudiados definen tres gradien
tes básicos. El eje 1 marcaría un gradiente de con
ductividad, máxima en su porción negativa y mí
nima en la positiva. El eje IJ establecería un gra
diente de carbonatos, marcando una separación, a 
la vez que enfrentamiento, entre las muestras ri
cas en ellos (porción negativa), y las muestras en 
las que se han detectado ciertos niveles de materia 
orgáníca (porción positiva). El eje III determinaría 
un gradiente de limos, situando las muestras con 
valores altos en la parte negativa, y los bajos en la 
positiva. El gradiente de conductividad señalado 
por el eje 1 puede trasladarse a un gradiente de dis
tancia al mar, como han señalado SANCHIS et al., 
(inéd.) en la Dehesa de La Albufera. Resaltemos 
que las muestras con los valores más altoS de con
ductividad números 1, 4 y 12 están recogidas en 
el «srrand»), batido por el oleaje y carente de ve
getación. La disminución de la conductividad, es 
decir, el alejamiento del área de batimiento per
mite la aparición de distintas especies (Cakile 1J1a

ritiTf14 Scop. suhsp. aegyptitUa (Willd.) Nyman, Ely
mus ¡arctu, (Viv.) Runemark ex Melderis...), debi
do al bajo poder de retención de sales por parte 
de las arenas, e igualmente un incremento de la co
bertura del suelo como se ha constatado en las du
nas del caho de Gata (GUARA, inéd.). 
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La separación que realiza el eje JI de las muestras 
que poseen los valores más altos de materia orgá
nica. y al mismo tiempo cierto contenido en limos, 
de las muestras que contienen los mayores porcen
tajes de carbonatos totales, nos permite establecer 
dos situaciones dinámicas diferemes en las dunas 
interiores: 

1: Dunas que soportan gran biomasa vegetal, en 
las que predomina generalmente una especie [Re
tama monosperma (l.) Boiss., o Pistacia lentiscus 1.J. 
como es el caso de Pycnocomo-Retametum 1Tlf}nosper
TMe y Phillyreo-Rhamnetum angustifoliae. Gracias a 
esta cobertura se genera un microambiente, en el 
seno del cual pocas o ninguna especies se desarro
llan y permite el desarrollo de un horizonte supe
rior de hojarasca, que puede alcanzar los 2 Ó 3 cm 
de espesor, cuya descomposición es muy rápida al 
haber mucha aireación. Posiblemente, el incre
mento del porcentaje de limos observado en estas 
muestras sea debido a los procesos de descompo
sición de la materia orgánica del horizonte de 
hojarasca. 

2.- Arenas nula o escasamente cubiertas por ve
getación, profundas y no muy compactadas en las 
que no se hace nOtar el hálito marino. La escasa 
vegetación que aparece está constituida por teró
filOS efímeros [Maresia nana (DC) Batt., Vulpia 
memhranacea (L.) Dumott., Pseudorlaya pumila (L.) 
Grande...), del Loe/lingio-Maresietum nana<. El por
centaje tan elevado de carbonatos totales cabría ex
plicarlo, para unos pocos casos, por la presencia de 
restos de conchas de moluscos -carbonatación se
cundaria- (SANCHIS, 1983); y en el resto, por la 
naturaleza química de los minerales que constitu
yen los granos de arena: para el área de Levante 
influiría la naturaleza calcárea de multitud de par
tículas (PÉREZ & ALONSO, 1957; SANJAUME, 
1974, 1986); para el área de Punta del Sabinar, 
la influencia sería debida a la reacción básica de 
las partículas de naturaleza basáltica procedentes 

del cabo de Gata (DELGADO, 1982); el volumen 
de aportes silícicos arrastrados por el Guadalqui
vir disminuyen sustancialmente el contenido de 
carbonatos en el área del Sudoeste andaluz (ICO
NA, 1977). 

El eje III dispone las muestras que no han presen
tado conductividades destacables, virtualmente, en 
una línea recta, tal como se aprecia en la Figura 2, 
en la que puede observarse al grupo de muestras 
que se distribuyen próximas al punto que repre
senta un alto contenido de carbonatos totales, se 
ha acercado al de las muestras ricas en materia or
gánica y limos; la aproximación de ambos grupos 
podtía deberse a la similitud del tamaño de las par
tículas de reacción básica (carbonatos totales) y 
restos de mateda orgánica parcialmente descom
puesta. Esta situación quedaría confirmada por el 
(efecto Gurman» que se observa en la Figura 3, 
en la que el grupo de muestras ricas en limos se 
ha situado en la porción negativa del eje 11I, en
frentándose las comunidades de arenas móviles 
(Artemiso-Armerietum pungentis y Rhamno-junipere
tum macrocarpae) a las de las dunas estabilizadas 
(Pycnocomo-RetaTmitum monospermae, Ruhio-junipere
tum oophorae y Phillyreo-Rhamnetum angustifoliae), a 
la vez que el eje 1I distancia las muestras ricas en 
carbonatos (Ammophilion) de las ricas en materia 
orgánica. 

CONCLUSIONES 

El alejamiento, tierra adentro, de la línea de dbe
ra establece un gradiente decreciente en la con
ductividad de las muestras edáficas analizadas, fa
voreciendo el establecimiento de vegetación, que 
aportará los restos orgánicos que influirán sobre la 
disgregación de las partículas minerales, incremen
tando el contenido de limos de las mismas. Este 
incremento del contenido en limos se verá direc
tamente relacionado con la naturaleza química de 
las partículas de arena de las que pueda originarse. 

SUMMARY 

Results of analytical determinations (granulometric composition, pH, organic matter, total carbonates, 
conductivity and colour) of 21 superficial edaphic samples from dunes located in the Est and 50urh of 
the Ibedan Peninsule, with 4 samples previously studied, are aported. 

Factorial Analysis of Correspondances has permited to establish that gradients of conductivity (from 
the strand withour vegetation to inland dunes with vegetation), of organic matter and carbonates (Pycno
como-Retametum monospermae, Rubio-Juniperetum oophorae and Phillyreo-Rhamnetum angustifoliae against Loe
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jlingio-Mami'lum naMe and Ammphilion) and of slime (Artemisio-Armerielum pungenlis against the setial 
vegetation) are the most importam in the establishment of the vegetation of these dunes. 
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