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HORIZONTE DIAGNÓSTICO 
 
La definición de los horizontes genéticos es meramente cualitativa, lo que en algunos casos puede dificultar su empleo. Esto, unido al hecho de no 
haberse llegado a una normalización de la nomenclatura de horizontes genéticos a nivel internacional, dificulta la transferencia de información 
mediante ellos. Para evitar estos inconvenientes, se introdujo el concepto de horizontes de diagnóstico, cuyo uso se ha generalizado en todo el 
mundo. Un horizonte de diagnóstico es un horizonte definido morfométricamente o al menos con la mayor precisión posible, con datos de campo y 
de laboratorio, para su utilización taxonómica. 

Horizontes genéticos Horizontes de diagnóstico 
Usados para describir un perfil Usados además para clasificar un suelo 
Definidos principalmente en términos de génesis de suelos Definidos solo en términos de propiedades medibles  
Subjetivo Definido rigurosamente 
Sujetos a los sentidos. Requiere análisis de laboratorio 

 
Las correspondencias con los horizontes genéticos no son biunívocas, ya que los horizontes diagnósticos han sido definidos de forma cuantitativa 
y con muchas mayores exigencias. La importancia relativa con que se pueden presentar los horizontes diagnósticos varía de un ámbito geográfico 
a otro. Por otra parte, ni los epipedones ni los endopedones tienen que coincidir, en su espesor, con alguno de los horizontes genéticos del suelo. 
Ellos pueden ser iguales o puede ser que el horizonte diagnóstico sea parte de uno o de varios horizontes genéticos. 
 
1. Epipedones  
 
Horizontes de diagnóstico formados en la parte superior o superficial del suelo. Se caracterizan por presentar un color relativamente oscuro, debido 
a la incorporación de materia orgánica (MO) por aporte de hojarasca y raíces, o bien por ser horizontes eluviales superiores. Epipedón no es sinónimo 
de horizonte A, puede incluir parte o la totalidad del horizonte B, si está oscurecido por MO desde la superficie. Para que se trate de un epipedón se 
requiere la acción de los procesos de formación de suelo (PFS), por lo que depósitos recientes y finamente estratificados, no constituyen un epipedón.  
 
 “epipedones”  – deben mostrar evidencia de pedogénesis  

  – no son equivalentes a horizontes O o A, pueden incluir horizontes B iluviales. 
 
 
 

Epipedón 
 
                                                 Endopedón 
 
 
 
Figura 1. Concepto de epipedón y endopedón. 

  
 
 

A1 

A2 

Bt 

R 



Cuadro 3. Características de los epipedones 

 
 

 
Figura 2. Comparación y claves de algunos epipedones. 

Propiedades ándicas: 
 
1. Alox + ½Feox  ≥ 2%; y 

2. Densidad aparente ≤ 0,9 Mg m-3 y 

3. Retención de P de ≥ 85% 
 

Saturación de base (SB), 
en %: proporción de los 
cationes Ca, Mg, Na y K 
respecto de total de 
cationes del suelo. 

El índice melánico (suelo + NaOH 0,5 M): 

absorbancia a 450 nm  

absorbancia a 520 nm. 

cantidad de radiación que absorbe (o no 

transmite) un material  



2. Endopedones 
 
Los PFS pueden dar lugar a la formación de horizontes en el interior del suelo. Se les denomina genéricamente horizontes de diagnóstico 
subsuperficiales o endopedones. Los endopedones se forman debajo de un A o de una capa de hojarasca. Son el resultado de procesos de 
meteorización del material originario o de la translocación de sustancias movilizadas en la parte superior del suelo y acumuladas en el endopedón. 
En forma general, aunque no necesariamente, coinciden con el horizonte B de éste. Se han definido varios endopedones que abarcan los distintos 
ámbitos geográficos. Para las definiciones que se dan a continuación, de manera resumida, los endopedones se han agrupado teniendo en cuenta 
el PFS que ha dominado en su desarrollo, aclarando que no es el único que ha actuado en el suelo que posee determinado endopedón. Definiciones 
simplificadas de ellos serían: 

Ágrico: Es un horizonte que se forma por efecto del cultivo continuado durante largo tiempo; presenta altas cantidades de limo, arcilla y humus, pH 
cercano a la neutralidad y son comunes los pedotúbulos. Acumulación de materia orgánica (MO), arcilla, o limo bajo la capa arable. 

Argílico: Es un horizonte iluvial de arcillas silicatadas. Acumulación de arcillas silicatadas evidenciadas como películas. 

Cálcico: Es un horizonte de acumulación de carbonatos de calcio (CaCO3) y de otros carbonatos secundarios; tiene > 15 cm de espesor y no está 
cementado. Acumulación de calcita (CaCO3) o dolomita (CaCO3+MgCO3). 

Espódico: Es un horizonte iluvial de > 2,5 cm de espesor, con > 85% de materiales espódicos (materiales amorfos activos iluviales compuestos de 
MO y Al, con o sin Fe). Acumulación de MO y sesquióxidos. 

Yésico: Es un horizonte de acumulación de yeso secundario de > 15 cm de espesor, no cementado ni endurecido. 

Nátrico: Es un horizonte argílico que tiene, además de las características de este horizonte, elevados contenidos de sodio (PSI > 15%) en los 
primeros 40 cm del horizonte y estructura columnar o prismática dominante. Horizonte argílico, rico en sodio con estructura columnar o prismática. 

Sómbrico: Es un horizonte iluvial de humus que no está complejado con Al, ni disperso; tiene SB < 50%; tiene mayor contenido de MO que el 
horizonte suprayacente (de arriba) y menor valor y/o croma (Munsell) que este. Acumulación de MO, y baja SB. 

Cámbico: Es un horizonte de alteración de > 15 cm de espesor, que presenta cambios de color, textura y/o estructura, pero que no cumple los 
requerimientos de los epipedones definidos anteriormente, ni de los endopedones argílico, cálcico, yésico, nátrico, óxico, espódico, plácico, 
petrocálcico, petroyésico, duripán o fragipán. Horizonte débilmente desarrollado. 

Óxico: Es un horizonte con textura franco arenosa o más fina, con una CIC7 < 16 cmol(+)kg-1 de arcilla y CICE < 12 cmol(+)kg-1 de arcilla,  > 30 cm 
de espesor y < 10% de minerales meteorizables en la fracción de 0,2 a 0,05 mm de diámetro. Horizonte muy meteorizado + acumulación de óxidos 
de Fe y Al + arcillas no expandibles. 

Sulfúrico: Es un horizonte de > 15 cm de espesor, compuesto de materiales orgánicos o minerales de suelo, que presenta un pH en agua (1:1) < 
3,5 y que tiene evidencias de que el bajo pH es causado por ácido sulfúrico. Se forma como consecuencia del drenaje y oxidación de materiales de 
suelo orgánicos ricos en sulfuros. Horizonte muy ácido con moteados de azufre. 



Fragipán: Es un endopedón que puede formarse por alteración y/o por iluviación de arcilla. Es un horizonte de espesor > 15 cm, duro a muy duro 
en seco, estructura poliédrica muy gruesa y casi sin raíces; generalmente es un limitante para el paso de agua y de raíces. Pan débilmente 
cementado, capa frágil o quebradiza. 

Duripán: Es un endopedón que se forma por la translocación de sílice soluble y la posterior cementación del material del suelo por ella. Pan duro 
debido a cementación por sílice. 

Glósico: Es un horizonte mezclado de espesor > 5 cm. En él se diferencia una parte eluvial de materiales álbicos y otra iluvial de remanentes de 
horizontes argílico, kándico o nátrico. Degradación de horizontes argílicos, kaádicos o nátricos en la forma de lenguas. 

Kándico: de > 15 cm de espesor, con clase textural areno francosa muy fina o más fina, con CIC7 de arcilla< 16 cmol(+)kg-1 y CICE de arcilla < 12 
cmol(+)kg-1 en > 50% del espesor. Este horizonte se puede generar por iluviación de arcilla; por destrucción de la arcilla o por erosión selectiva de las 
partículas más finas en el epipedón o por sedimentación de materiales gruesos en la superficie del suelo. Acumulación de arcillas de baja actividad 
(caolinita, óxidos: CIC < 16 cmol+kg-1). [CIC de arcilla ≈ CIC del suelo/Contenido de arcilla] 

Orstein: Es un horizonte espódico, con espesor > 25 mm, que tiene > 50% de su volumen cementado. 

Petrocálcico: se forma mediante la acumulación iluvial de CaCO3 secundarios y la posterior cementación del horizonte por dichos carbonatos. En 
general, es un horizonte cementado por CaCO3, principalmente, que presenta reacción positiva al HCl y que tiene > 10 cm de espesor, si no está 
directamente sobre la roca, si lo está, debe tener un espesor > 1 cm. 

Petroyésico: Es un horizonte similar al petrocálcico, del cual se diferencia porque el cementante principal (yeso). 

Plácico: Es un horizonte que se presenta cementado por Fe (con o sin Mn) y MO. Tiene colores de rojo oscuro hasta negro; su espesor es >1 mm, 
sin límite máximo, si no está asociado a materiales espódicos, caso en el cual, el espesor máximo es de 25 mm. Pan cementado muy fino y muy 
duro, negro a rojo, que se mantienen unido por Fe, Mn, y/o MO. 

Álbico: Es un horizonte eluvial de >1 cm de espesor que contiene > 85% (por volumen) de materiales álbicos (claros). Horizonte eluvial de colores 

claros que ha perdido MO y arcilla. 

Sálico: Horizonte de acumulación, generalmente residual, de sales más solubles que el yeso. Tiene un espesor > 15 cm y una conductividad 
eléctrica de > 30 dS m-1. Acumulación de sales. 
  



 

Figura 3. Conceptos de horizontes de diagnóstico (Weil & Brady, 2017) 
 



Cuadro 4. Algunas equivalencias aproximadas entre horizontes diagnósticos y genéticos. 
Argílico (Latín argilla = arcilla blanca) Bt Kándico  Bt Sulfúrico B 
Agrico (Latín ager = campo) A o B Oxico Bo Nátrico(Latín natrium = sodio) Btn 
Albico (Latín albus = blanco) E Petrocálcico  Bkm Duripan (Latín duras = duro) Bqm 
Cálcico (Latín calcis = dolomita) Bk Petroyésico Bym Fragipan (Latín fragilis = frágil) Bx 
Cámbico (Latín cambiare = cambiar) Bw Plácico Bsm Sómbrico (Francés sombre = oscuro) B 
Yésico By Sálico Bz Espódico Bh, Bhs, Bs 

 
Cuadro 5. Importancia de los factores de formación de suelos en los horizontes diagnósticos. 

  Clima Organismos Relieve Material parental Tiempo Humano 
Epipedones  

Antrópico      X 
Folístico   X x    
Hístico   x x X   
Melánico     X   
Móllico x X  x   
Ócrico      X  
Plágeno       X 
Úmbrico  X  x x   

Endopedones 
Ágrico       X 
Álbico   x X   
Argílico  x  x X x  
Cálcico  x   X x  
Cámbico      X  
Duripán  x   X x  
Fragipán  x x  X   
Glósico  x x  X   
Yésico  x  x X   
Kándico  x   X x  
Nátrico x  x X   
Ortstein  x  x X   
Óxico x x   x  
Petrocálcico x   x x  
Petroyésico  x   X x  
Plácico x  x x   
Sálico  x  X x   
Sómbrico X x     
Espódico X x x    

x= menos importante   X= muy importante 



Cuadro 6. Horizontes de diagnóstico y climas más frecuentes (Porta et al., 2003).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro 7. Correlación de Órdenes (Soil Taxonomy) y Grupos de Referencia (WRB) 
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