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IMPORTANCIA Y USO DE LA ECUACION UNIVERSAL DE 
PERDIDA DE SUELO (USLE) 

Edgar Amezqutta 
/ 

Centro Internactonal de Agncultura Troptcal (CIAT), Calt, Colombta 

La Ecuac10n Umversal de Perdida de Suelo (USLE) contempla los factores biOfisicos 
que estan mvolucrados con el proceso de eros10n h1dnca D1cha ecuacwn fue determmada 
mediante el estudio estadisUco de una Inmensa cantidad de datos h1stoncos, procedentes 
de expenmentos de control de eroswn en los Estados Umdos que fueron analizados por 
los mvestigadores Wischmeier y Sm1th y que segun sus autores equ1valdnan a tener una 
mformac10n correspondiente a 1 O 000 años Por ello lo llamaron Ecuacwn U m versal 

La ecuac10n presenta la siguiente forma 

A=R*K*L*S*C*P 

E mcluye los siguientes factores 

A= Perdida de suelo o perdida permisible (suelo que puede desprenderse sm que se 
afecte su productividad El suelo sena sostemble) 

R = Erosividad de las lluvias Agresividad de las lluvias para Impactar el suelo y causar 
desprendimiento y arrastre 

K = Erodab1hdad susceptibilidad del suelo para dejarse desagregar y arrastrar por efecto 
de la magmtud del factor R 

L = Longttud de la pendtente A medtda que aumenta la longitud de la pendtente 
aumenta el potencial erosivo de la escorrentm superficial 

S = Grado o porcentaje de pendiente A medida que aumenta la pendiente aumenta el 
potencml erosivo de la escorrentia superficial 

C = Es el factor cobertura vegetal Se refiere a la proteccwn que la cobertura vegetal 
bnnda al suelo Al IniCIO de los cultivos los suelos estan sm cobertura pero esta se 
mcrementa con el tiempo despues de la semmac10n Una buena cobertura (mulch) 
anula la eros1on 

P = Es el factor practicas de conservacwn Diferentes practicas de conservac10n brmdan 
d1terente proteccwn al suelo contra la eros10n El asistente tecmco debe decidir sobre 
cual o cuales practicas son mas convementes para cada caso de control de eros10n 

Aunque la ecuacwn ha Sido cnticada por no ser tan umversal como en un pnnc1p1o se 
pensaba su uso para planificacwn de tierras agncolas forestales y ganaderas es aun 
recomendable sobre todo cuando se tienen datos de mveshgacwn en eroswn y en 
sistemas de cultivo que permiten adecuar los factores de SitiO (bwfis1cos y 
socweconom1cos) a un uso mas provechoso de la ecuac1on 
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Uno de los problemas que se asocian a la no umversahdad de la ecuacion es el maneJo de 
los datos de lluvia para determmar el factor R muchas veces se maneJan de forma tal que 
no obedecen a los planteamientos de los autores que la promulgaron y hav trabas 
mdeseables en el uso de umdades Similares problemas pasan con el factor K A veces 
quienes aplican la ecuacwn no tienen en cuenta que este factor es cambiante con el 
tiempo y sobre como deben hacerse las evaluaciones especialmente las de campo para 
aplicar a la ecuacwn de su determmacwn o al nomograma 

SI la ecuacwn se trata con las consideraciOnes que deben tenerse para su aphcacion en el 
area tropical y es usada por personas especializadas y conocedoras de ella y del tema de la 
eros10n es una herramienta muy buena para la planificacwn del uso conservacwmsta de 
las tierras 
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EV ALUACION DE DIFERENTES DISTRIBUCIONES DE 
PROBABILIDAD PARA AJUSTAR LA CURVA DE INTENSIDAD

FRECUENCIA-DURACION A LA SABANA DE BOGOTA 

Carlos A Gonzalez M, Pedro Nel Pacheco D y Harold Tafur H 1 

Umvers1dad Nac10nal de Colomb1a, Santafe de Bogota, Colomb1a 

/ 

Se1s pubhcac10nes de probab1hdad fueron aJusladas a las precipitaciOnes anuales 
máximas de la Sabana de Bogotá, con duraciones de 6, 12 18 y 24 horas Las 
dJstnbucJOnes usadas fueron General de valores Extremos tipo II General de valores 
Extremos tipo 1 (Gumbel) We1bull (2 y 3 parámetros) Gamma y Pearson T1po 3 Se 
selecciOnaron 13 estaciones pluv10gráficas ubicadas entre altitudes de 2500 a 3000 
m s n m y con un registro de al menos 20 años La selecc10n de la dJstnbucJOn se realizo 
con base en el comportamiento a traves de los test Kolmogorov-Sm~mov y gráfico 
Ademas se obtuvo un modelo que relaciOna la precipitacJOn de 24 horas de durac10n y un 
penodo de retomo de 1 25 años con precipitaciOnes de menor durac10n y diferentes 
penodos de retomo 

1 
Profesores Asoctados de la Umverstdad Nactonal de Colombta, FacuiJades de lngemerla, Ctenctas 

(Bogotá) y Ctenc•as Agropecuanas (Palmtra) 



CUANTIFICACION Y DESARROLLO DE LA ERODABILIDAD 
DE LOS SUELOS ANDINOS EN EL SUROCCIDENTE 

COLOMBIANO 

O E Leihner, J A Castillo F y K Muller-Samann 
Umversidad de Hohenheim, Stuttgart, Alemania y CIAT, Cah, Colombia 

Desde 1986 la Umversidad de Hohenhe1m en colaborac10n con el CIAT esta llevando a 
cabo un proyecto de mvestigac10n sobre eros10n y conservac10n de los suelos andmos en 
el surocc1dente Colombiano enfocado prmc1palmente en los mcept1soles prevalentes en 
el Departamento del Cauca Para la generacwn y el procesamiento de los datos se utihzo 
el modelo para est1mac1on de la perd1da del suelo (USLE) desarrollado por W!schme1er y 
Sm1th ( 1978) La mvestigacwn de campo se llevo a cabo en la Estac10n Expenmental del 
CIA T en Santander de Qmhchao y en la finca de un pequeño agncultor en Mondomo 

En los mceptisoles andmos del surocc1dente de Colombia se encontro una alta resistencia 
mherente de estos suelos a la eroswn con valores de K hasta 1 O veces mas baJOS de los 
que se observan en suelos agncolas de otras partes del mundo 

La mfluencia de la erodab1hdad comparado con aquella de la eros1V1dad de las lluvias y 
del maneJO agronom1co es relativamente baJa s1endo el parametro de mayor 1mpacto el 
factor C (maneJO agronom!CO) 

Despues de un descanso prolongado baJO pasto los mceptisoles andmos son muy 
estables pero pierden esta cualidad a partu del tercer año baJO cultivo permanente 
De esta manera, la erodab1hdad es un factor dmam1co a largo plazo con pos1b1hdad de 
mfluenc1arla med1ante practicas culturales apropiadas tales como asoc1ac10n de cult1vos 
y rotacwnes de cult1vos con mezclas de pastos con legummosas 

Comparado con el metodo empmco la determmacwn del factor K por el nomograma 
subestima los valores reales encontrados hasta por un factor de 6 posiblemente a causa 
del alto grado de agregar10n causando un comportamiento como arenoso de los suelos 
arcillosos Ademas el contemdo de M O en los suelos mvestigados es mas alto de lo 
que perm1te considerar el nomograma 



PROCESOS FISICOS DINAMICOS DE EROSION, PREVENCION Y 
CONTROL DE EROSION DE SUELOS DE LADERA EN LA ZONA 

CAFETERA COLOMBIANA 

Jose Horacm Rtvera P 
Centro NaciOnal de Investtgacmnes de Cafe (Cemcafe) 

Chmchma, Caldas, Colombta 

Con med1c10nes usando un simulador de lluvias en laboratono y una mtens1dad de lluvia de 
100 mmlh se detennmaron dos md1ces de erodab1hdad K, o erodab1hdad entre surcos de 
la WEPP (La! 1994 Nearmg el al 1989) y K de la USLE (W1schme1er y Sm1th 1978) Se 
usaron cmco suelos de la zona cafetera con tres tamaños de agregados ( 1-2 mm O 5 - 1 mm 
y <O 5 mm) Tres suelos den vados de cemzas volcamcas Chmchma Montenegro y Fresno 
(Typ•c melanudans) y Parnaso y Guama! (Typ1c eutropepts) denvados de basaltos y 
aremscas oliVImcas Las muestras fueron tomadas de los pnmeros 10 cm de profundidad y 
preparadas manualmente en bandeJas antes de cada s1mulacwn y con un gradiente del 70% 

El fluJo de agua por percolacwn en los suelos de cemzas volcan1cas presenta un rango entre 
65 a 91% En contraste el fluJO por escorrent.a para el suelo Guama! esta entre 55 a 75% 
La escorrentla mayor se presenta en agregados <O 5 mm Las perdidas mayores de suelo 
ocurren por d1sperswn de agregados Los lodos suspendidos en superficie en aguas de 
escorrentla y percolacwn son muy baJOS para todos los suelos excepto para agregados <O 5 
mm Los valores mas altos de erodab1hdad estan en agregados <O 5 mm La magrutud de K, 
y K respectivamente es 13 76 a 53 94 kg s/m4 y O 093 a O 37 t ha h /MJ mm ha para la 
Umdad Guama! 1 39 a 25 39 y O 009 a O 172 para Montenegro 1 91 a 13 25 y O 013 a O 09 
para Chmchma 2 05 a 13 5 y O 014 a O 08 para Parnaso y 1 98 a 8 75 y O 013 a O 06 para 
Fresno La erodab1hdad de los suelos se mcrementa cuando decrece el contemdo de matena 
organ1ca 

Se genero el Programa de ManeJo Integrado de arvenses en el cultivo del cafe para d1smmu1r 
la eroswn mediante selectividad de coberturas nobles" (plantas de porte baJO y rastrero que 
protegen el suelo contra la eroswn en un 95 a 97% sm mterfenr con el cultivo) Se desarrollo 
un eqmpo sencillo econom1co de peso baJo y construcc10n facll por el agncultor que 
penn1te la selectividad de las coberturas nobles" con un mcentlvo mtnnseco en la reduccwn 
de costos de produccwn en un 85 a 92% en relacwn con el costo trad1c1onaJ a machete 

Se aphcan practicas bwlog•cas de control de procesos avanzados de eros1on utilizando 
matenales d1spombles en la finca taJes como escombros de construcciOnes p1edra, gravilla 
y especies vegetales de fac1l propagac10n vegetativa o por semilla De esta fonna se logra 
la recuperacwn de procesos avanzados de eroswn en corto tiempo (3 meses a tres años) con 
obras sencillas acordes con el med1o ambiente y a un costo baJo (85 al 98% menos que las 
obras de concreto) 



IMPACTO DE LAS BARRERAS VIVAS Y LAS COBERTURAS EN 
LA CONSERV ACION DE LOS SUELOS EN DIFERENTES 

SISTEMAS DE PRODUCCION 

Osear S Rodnguez P 
Umverstdad Central de Venezuela, Maracay, Venezuela 

Las coberturas de plantas v1vas ya sean cultivadas o no y sus res1duos protegen la 
superficie de los suelos de procesos eros1vos que los degradan El grado de protecc10n es 
varmble segun el mvel de cobertura y las condiCiones de SitiO s1endo que en algunos 
casos se requ1ere complementar con otras practicas de conservac10n como son las barreras 
v1vas zanJaS terrazas muros y otras 

Se presenta un resumen de la mformac1on obtemda en parcelas de eros10n baJo 
condiCIOnes de lluv1a natural y s1mulada sobre el 1mpacto de las barreras v1vas y las 
coberturas en la protecc10n de los suelos contra la eros10n h1dnca en diferentes s1stemas 
de producc10n usando como marco de referencm y SlstematlzacJOn de los datos a los 
factores de la Ecuac10n U m versal de Perd1das de Suelo EUPS 

En los s1stemas de producc10n y s1stemas naturales que son poco o no mtervemdos se 
presentan los valores de CP mas baJOS s1endo que en bosques y pasto denso son 
menores a O 001 osc1la entre O 001 y O 1 en s1stemas de no labranza y/o con m veles altos 
de res1duos mcluyendo frutales permanentes En aquellos s1stemas de producc10n 
altamente mtervemdos con cultivos de c1clo corto y escardas o con labores frecuentes los 
valores de CP son mayores a O 1 Los res1duos en superficie proporciOnan altos m veles 
de efic1encm cuando sobrepasan los 3 mglha o entre 30% y 50% de cobertura en 
superficie y las curvas de mulch obtemdas presentan un comportamiento exponencml 
negativo similar al reportado en la hteratura Las barreras v1vas evaluadas solas o en 
conJunto con cultivos y otras practicas y espaciadas a diferentes d1stanc1as refleJan 
vanados valores de CP menores a O 001 al asoc1arse con altos m veles de res1duos y/o 
cultivos permanentes hasta O 53 cuando se encuentra sola y en su pnmer año de 
establec1m1ento 

En la med1da en que los Sistemas de cultivo se asemeJan a los Sistemas naturales y su 
maneJO perm1te altos mveles de cobertura tanto del dosel o copa como de los res1duos en 
superficie ofrecen mayores grados de protecc10n al suelo contra la eros10n Tal es el caso 
de los cultivos permanentes y de los s1stemas de m1mma labranza Cuando se requ1ere 
utlhzar un s1stema de cultivo que 1mphca una mayor mtervenc10n y una menor cobertura 
debe complementarse con otras practicas de conservac10n Siendo las barreras v1vas una 
de las alternativas mas prometedoras 
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Se presenta un cuadro como gma para el espac1am1ento de barreras VIVas en campos de 
cultivo as1gnando un mtervalo vertical de acuerdo a las condiCiones de eros1v1dad 
erodab1hdad y s1stema de cultivo imperantes 



A V ANCES DE INVESTIGACION DE LA RELACION EROSION
PRODUCTnnDADENLOSLLANOSORIENTALESDE 

COLOMBIA 

Franco Obando Moncayo 
Umverstdad de Caldas, Mantzales, Colombta 

La mvestlgacJOn reportada por O bando ( 1997) demuestra que los ox1soles de los Llanos 
Onentales son altamente susceptl bies a la dechnac10n en productiVIdad por eros10n S m 
embargo sus conclusiOnes sug1eren que para obtener resultados confiables es necesano 
desarrollar mvestlgacJOnes a largo plazo a través de d1seños expenmentales y 
metodolog1as aprop1adas 

BaJO la antenor prem1sa se IOICIO el proyecto ' Perd1das de productiVidad mduc1das por 
eros1on en suelos de la OnnoqUia financ1ado por el Instituto Nac10nal para el Desarrollo 
de la Clencm y la Tecnolog1a, COLCIENCIAS la Orgaruzac10n de las Nac10nes Umdas 
para la Agncultura y la Ahmentac16n FAO y la Corporación Colombiana de 
Invest1gac10n Agropecuana, CORPOICA, dentro del marco de una propuesta 
multmacJOnal apoyada por F AO y la Uruvers~dad de East Anglla (Inglaterra) 

La mvest1gac10n en Colomb1a pers1gue entre otros obJetivos desarrollar las relac10nes 
cuantitativas entre erosJOn el rend1m1ento de los cult1vos y tiempo para los pnnc1pales 
suelos de los ecosistemas sabarucos de los Llanos Onentales v gr ox1soles de las 
Terrazas Altas del P1edemonte Llanero y la Altlilanura ligeramente ondulada e mvestlgar 
las vanables del suelo que causan camb1os en renduruento con la eros10n El proyecto a 
cmco años, se IniCIO en 1995 en el Centro de Invest1gacJOn La L1bertad de CORPOICA 
Vlilav¡cencJO Se mstalaron 27 parcelas de perd1da de suelo de 50 m2 de área en un 
d1seño de bloques completos al azar mstrumentos registradores de lluv1a y coberturas 
artificiales para producir ruveles contrastantes de erosJOn natural El d1seño expenmental 
mcluye ademas parcelas de remoc10n artificial de suelo y parcelas con s1stemas rotativos 
de cult1vos anuales y pastos con un maneJO de suelos convenciOnal 

Los resultados de perd1da de suelo en func10n de los ruveles de cobertura art1fic1al 
(mallas para sombno de 35%, 45% y 35%-45% superpuestas), colectados durante 1996 
no presentaron d1ferenc¡as s¡gruficatlvas, hecho que concuerda con los resultados 
encontrados en otros pwses (F AO 1996) Por efectos asocmdos a las coberturas 
artlfic1ales y al Impacto de las gotas de lluvm se forman costras superficiales de 
naturaleza organ1co-nuneral de diferente espesor dependiendo de la tasa de sombno Sm 
embargo no se observa un efecto d1ferenc1al en las tasas de perdida de suelo Con base 
en los resultados del año 1997 se realizaran los aJustes necesanos para produc1r los 
mveles de eros10n esperados 



HACIA UNA NUEVA CLASIFICACION DE LOS PROBLEMAS DE 
SALINIDAD EN LOS SUELOS DEL VALLE DEL RIO CA UCA 

Alvaro Garc1a O , Juhan Borrero S 
Umvers1dad Nac10nal de Colombia, Sede Palm1ra, Valle, Colombia 

El V al le del no Cauca presenta vanab1hdad de suelos deb1do a la d1ferente mtens1dad de 
los factores formadores que actuan en las d1versas áreas fiswgráficas que lo constituyen 
entre ellos eXIste un area considerable de suelos que presenta una alta saturac10n de Mg2

+ 

en el com¡.leJo de cambiO que ordmanamente se reportan como suelos con relaciOnes 
Ca2+ 1 mg + mvertldas y que la hteratura europea cons1dera como una categona espec1al 
de suelos salmos Se usaron los resultados anal1t1cos de mas de 25 000 muestras de 
suelos y de aproximadamente 2500 perfiles ub1cados en las diferentes poSICiones 
fiswgraficas, para evaluar la s1tuac1on del Mg2

+ en esos suelos Se Identificaron 5 t1pos 
de suelos magnes1cos predommantes en las d1ferentes urudades del pmsaJe y un area 
afectada de 116 860 ha 

En la clas1ficac1ón de suelos norteamencana (Sml Taxonomy) adoptada por el IGAC 
para los suelos de Colombia, el termmo suelo magnes1co no esta mclu1do ru tampoco 
hace referenc1a a honzontes d~agnost1cos de este tipo pero s1 lo esta el honzonte natnco 
cuya defirucwn de propiedades es demasiado general y t1ende a mmuruzar el problema 
del magnesiO Por defirucwn un honzonte natnco puede "contener mas Mg + Na 
mtercambJable que Ca + ac1dez mtercambJable a pH 8 2 lo que oculta el problema, no 
perm1te d1ferenc1ar entre uno y otro caso y es especialmente cntlco en el caso de suelos 
en los cuales el Mg no esta acompañado de mveles elevados o crecientes de Na 

La d1ficultad es mayor cuando se pretende clas1ficar los suelos y ex1sten mtergrados caso 
en el cual por no ex1st1r un honzonte d1agnost1co espec1fico y por usarse como entena 
segun el Sml Taxonomy' la saturac10n de Na o de magnesiO + sodw en una porcwn 
de perfil no queda claro el problema real El caso de los vert1soles con alta saturacwn de 
Mg corresponde exactamente con la afirmacwn antenor ya que un suelo magnes1co no 
sod1co podna clas1ficarse solo hasta mvel de grupo o se tendna que 1gnorar el efecto 
deletereo del Na, a todas luces v1s1ble y comprobable en el campo y la clas1ficac10n 
resultana erronea 



PROBLEMATICA DE LA DEGRADACION DEL SUELO EN ZONAS 
DE AGRICULTURA COMERCIAL 

RESUMEN 

Hugo E Castro F • 

UmversHiad Pedagog1ca y Tecnolog¡ca de Colombia 
Tunja, Boyaca 

La agncultura comercial en Colombia se desarrolla generalmente sobre areas planas y en 
chmas cáhdos desde humedos hasta secos Parttc1pan dentro de este t1po de agncultura 
cultivos que para la obtenc10n de óptimos rend1m1entos ex1gen una alta demanda de 
msumo tecmco como sem1llas meJoradas maqumana, nego plagmc1das, correctivos y 
fert1hzantes entre otros Ad1c1onalmente muchos de estos cult1vos como arroz, algodon 
aJOnJoh matz sorgo soya, caña de azucar extraen del suelo en forma contmuada 
grandes cant1dades de nutnentes que es necesano restituir para mantener el mvel de 
fert1hdad 

Las perdtdas fis1cas del suelo y de matena orgamca por eros1on la mecamzac10n 
excesiVa, el monocultivo de arroz baJO mundac1on la quema de res1duos de cosecha, los 
madecuados s1stemas de nego y drenaJe la alcal1mzac1on y la compactación en areas de 
cult1vo son los problemas que actualmente mfluyen mas en la d1srmnuc10n de la 
productividad de la t1erra en estas areas 

Los metodos para superar estas hm1tac10nes comc1den con la aphcac10n de tecnolog1as 
modernas y sostembles dentro del enfoque de producc1on en Sistemas de rotac1on El 
maneJO de s1stemas de producc10n selecciOnando t1pos de labranza acordes al desarrollo 
fis1co del suelo la s1embra e mcorporac10n de abonos verdes en el mtervalo de los dos 
semestres agncolas el adecuado maneJO del agua en cult1vos de secano y baJO 
mundac1on y el aprovechamiento de los res1duos de cosecha para retomar al suelo parte 
de nutrientes extratdos constituyen algunos de los factores que deducibles del maneJo 
podnan afectar favorablemente la productlVldad de la t1erra en beneficio de futuras 
generaciones 

Alrededor de estos conceptos se presenta en este articulo algunos resultados 
expenmentales obtemdos por el programa de suelos del !CA en el Centro Reg1onal de 
Investigaciones Agncolas Nata1ma, en el Espmal Departamento del Tohma, Colombia 

1 A Msc ManeJO de Suelos Jnvest1gador Programa Nac1onal de Suelos del !CA hasta Enero de 1994 
Actualmente profesor As1stente Facultad de Agronomía, Umvers1dad Pedagógica y Tecnológ1ca de 
Colomb1a TunJa 



EXPERIENCIA DE MUL TIPLICACION DE CONOCIMIENTOS 
SOBRE CONSERV ACION DE SUELOS Y AGUAS EN 

CHIMBORAZO Y BOLIV AR-ECUADOR 

V Jubo Bemgolea Ochoa 
Vecmos Mundiales, R.10bamba, Ecuador 

El objetivo basico de Vecmos Mundiales es apoyar a grupos humanos empeñados en 
meJorar o Identificar la cobertura de sus necesidades basicas con la voluntad smcera y 
decidida de mvertir sus propios esfuerzos y recursos desarrollando su vasto potencial 
humano en forma mtegral Se utJ.hzo la metodologia para procesos de extens10n 

1 Lograr un exito rapido y reconocible 
2 Empezar despacio y en pequeño 
3 Seleccionar tecnologias sencillas 
4 Expenmentar en pequeña escala y 
5 Capacitar a lideres locales 

Se partJ.o de la premisa de que al capacitar en forma teonca y practica a los promotores 
voluntarios de las comurudades o a los promotores culturales del Departamento de 
Educación Popular en metodologias de conservac10n de suelos y agua se multiplicará los 
conocimientos y los participantes aplicaran en sus propios terrenos 

Se realizó la capacitaciOn a ruvel de los promotores en temas sobre erosion Importancia 
de la conservac10n de suelos y agua, construcc10n caiibraciOn y maneJO del ruvel tipo 
A y utilizando el pasto meiin (Phalans tuberosa) y al final de la capacitaciOn se 

programo la replica de las mismas a ruvel de las comurudades de modo que haya una 
participaciOn directa de los campesmos 

Esto ha permitido generar a ruvel de los campesmos el mteres por conservar su suelo y 
paralelamente tender hacia la meJora de la fertilidad de los suelos con la que se 
mcremento la producc10n de sus cultivos Al tener un terreno fertii y conservado los 
agncultores aseguran para el futuro una producción constante y de buena calidad 

En la campaña 1996-97 siguiendo esta metodolog1a se logro que en la Provincia de 
Chimborazo por Intermedio de la ONG mdigena CEDEIN 24 agncultores de 8 
comurudades protegieran una area de 39 382 metros cuadrados y en la Provmcia de 
Bohvar por mtermedio de la ONG CEMPLAF 31 agncultores de 4 comurudades 
protegieran una area de 48 532 metros cuadrados 



EL APORTE CLAVE DEL PEQUEÑO AGRICULTOR EN LA 
PROMOCION DE CONSERV ACION DE AGUA Y SUELOS 

Edward O Ruddell 
World Sustamable Agncultural Assoctatlon (WSAA) 

Porque los campesmos se preocupan de conservar el agua y el suelo? 

• El numero de famthas se multlphca cada vez mas y por ende necestlan mas tterra 
• Los suelos eroswnado rellenen menos agua expomendo sus cultivos a mavores 

nesgos 
• La eroston de sus suelos produce cosechas pobres y ehmma u erra producu va 
• Las malas cosechas causan hambre para las tamthas antes de la stgutente cosecha 
• Como resultado el agncultor llene que buscar mgresos en la ctudad 
• Esta sttuacwn perJudtca la vtda famthar obhga a la esposa a responsabthzarse para 

lograr re~ultados estando en la mavona de los casos no preparada para asumtr esta 
responsabthdad por no estar capacttada para ello 

11 En que forma los ~ampesmos promueven la conservac10n de agua v suelos? 

• Desarrollando una conctencta cntlca a traves de gtras educativas 
• lntercambtando expenenctas con otros agncultores en practicas de conservacwn 
• Orgamzando el trabaJo en forma comunal con el hn de benefictar a las vmdas y a los 

mas pobres 
• Realizando pruebas en pequeña escala para tdenuhcar tecnologtas aproptadas que 

meJoran al mtsmo ll~mpo la conservacwn de agua y suelos la matena orgamca y los 
mgresos tamthares 

• Evaluando los resultados en torma mdtvtdual comunal v con otras comumdades 
vecmas 

• Documentando sus logros por escnto con lotos y vtdeos para futuras capacttacwnes 
• lnvllando a los medtos de comumcacton para dtfundtr los resultados en su tdwma y 

en Espanol 
• Formando hombres v muJeres para bnndar asesona a comumdades vecmas en 

tecmcas de conservacwn 
• Extgtendo a los organtsmos de educa~ton que presten servtcws de cahdad respecto a 

plamhcacwn !amthar para que las famthas campesmas puedan espactar sus htjos y 
meJorar su calidad de vtda 

• Fomentando el dtalogo y el mtercambw de expenenctas wn mvestlgadores 
• Promovtendo que el estado mcentlve con premtos espectales a profesores rurales 

partlctpantes e mteresados en la enseñanza y aphcacton de estas practicas 



IIJ Los resultados pos1tivos 

• La wnc1encm cntica de la base garantiza logros sostembles en conservac1on de agua 
v >uelos 

• Se ampha la capac1dad <-ampesma de identificar >o luciOnes tecm<-as aprop1adas a su 
med1o 

• L.1 partlc1pac10n de la gente garantiza la d¡vulgac1on de logros obtemdos 
• Valonza las d1stmtas culturas e 1d10mas en el proceso de desarrollo y en la 

d1semmac10n de 1dea> promov1endo la d1gmdad de los part1c1pantes e mcenuvando 
una educac1on practica 



PERMACULTURA EN LA PRACTICA 

Fab1an E Manteca & Ma1ke Potthast 
Fundac10n Golondnnas, Qmto, Ecuador 

La Permacultura representa una filosofia de vida conforme a la cual todos los seres VIVOS 
y todos los elementos de la naturaleza cooperan El ser humano solamente forma parte 
del Sistema La finalidad de la permacultura es un proceso de crecimiento 

La permacultura en la zona de la cuenca del R10 Mira, ayuda al campesmo a recuperar 
sus valores perdidos los cuales se expresan en un mal uso del suelo la destrucciOn de la 
vegetaciOn natural de bosque y la perdida de la diversidad de cultivos 

Hace 4 años un VIvero fue creado por la Fundación Golondnnas en el pueblo de 
Guallupe v1a !barra a San Lorenzo provmc¡a de Imbabura, Ecuador a unos 1 000 m de 
altura JUnto con un Centro Educativo y Productivo Agroforestal (CEPA) con la finalidad 
de reproducir especies arboreas suv1endo al meJoramiento de suelos como por eJemplo 
fiJadores de mtrogeno para combmarlos con cultivos normales como frutales hortalizas 
y legumbres que aseguren mgresos para el campesmo VISitando diferentes proyectos de 
permacultura en Ecuador se pudo observar que el pasto Vetiver (Vellvena z¡zama~des) 
que fue reproducido en el CPEA se presenta como una soluc10n para la formaciOn lenta 
de terrazas evitando la eros10n del suelo ya que su reproducción y control es facd para el 
campesmo 

Basados en conceptos tecmcos del CIA T sobre cultivos alternados se trata de 
perfecciOnar la aphcac10n de permacultura en la zona mencionada Se sembraron 
diferentes especies perennes en !mea honzontal unos a corto plazo (como Musa sp 
Canea papaya Cyphomandra betacea) unos a largo plazo (por ejemplo Caryodendron 
ormocense Persea amencana Cllrus sp Macadam1a sp Magmfera md1ca, etc ), otros 
de meJoramiento de suelos (por ejemplo Acacw macrantha Leucaena /eucocephala) o 
como rompe VIentos (CaJanus caJan Casuarma eqwsetifoila) combmandolos 
paralelamente con !meas de pasto de Vet1vena z¡zama~des En mediO de las !meas se deJa 
un espacio de unos metros segun la mchnac10n de la pendiente para cultivos como 
Mamhot escu/enta lpomoea batata Phaseolus sp Zea mays etc 

El meJoramiento del suelo y los resultados en producc10n son notables Durante los dos 
años aplicando esta forma de permacultura la producc10n aumento en 1 O 50% Con este 
metodo de permacultura se qmere demostrar al campesmo de que aun se puede no solo 
meJorar su producc10n smo tamb1en valorar sus recursos naturales y su cultura En 
efecto el se ha dado cuenta de que el cambio en la forma de cultivar es un proceso a 
largo plazo que necesita tiempo La dificultad esta en la forma como se puede conseguir 
que el campesmo tome conciencia 



FASES METODOLOGICAS PARA DESENCADENAR PROCESOS 
DE AUTO AYUDA ALREDEDOR DE EXPERIENCIAS 

AGROECOLOGICAS 

Momka Hesse-Rodnguez, Roberto Rodnguez Garc1a 
PODION (M1sereor)- Corporac10n de Servicios a Proyectos de Desarrollo 

Santafe de Bogota, Colombia 

El contemdo de esta ponenc1a es el resultado de nuestra expenenc.a en el trabajo de 
asesorar conceptual metodolog1ca y tecmcamente proyectos de diferentes pa1ses de 
Amenca Launa que trabajan e'l. el campo agroecolog1co 

Crumos en la cuenta de que cas1 todos los proyectos sufren deb1hdades no tanto en el 
aspecto tecmco smo sobretodo en lo conceptual y metodolog1co que no pemuten su 
progreso Este hecho nos motivo a elaborar el presente documento en forma de una 
escalera de superac10n que pretende ser un h1lo conductor para aclarar y categonzar las 

fases estrateg1cas de proyectos encammados hac1a el ex1to 

En la ponencia damos una breve exphcac10n de cada fase su 1mportanc.a, la 
metodolog.a, como lograr su cumphnuento y algunas herramientas de apoyo que se 
podnan aphcar en esta fase Para cada fase se elaboraron ademas dibUjOS que Ilustran lo 
pos1t1vo y lo negativo de lo que observamos en los proyectos Las diferentes fases las 
llamamos as1 

1 D1agnost1co de la real1dad 
2 Selecc10n de comun1dades 
3 Sens•b•hzac10n amb1ental 
4 Capac1tac10n 
5 Creac10n de expenenc1as concretas 
6 Surg1m1ento de promotores agncolas 
7 D1fus10n de las expenenc1as 
8 Enlace e mtercamb10 entre expenenc1as 
9 Consohdac10n de proyectos organizados 
1 O Empoderam1ento para la sat1sfacc1on de otras necesidades 

En reahdad no se puede hacer una separac10n tajante sobre el m1c10 o el final de cada 
fase S1empre hay un crec1m1ento gradual Incluso el ordenamiento podna camb1ar o 
complementarse segun las cond•c•ones del lugar Lo Importante es que se desarrolle una 
dmam•ca log1ca que vaya de lo pequeño a lo grande de lo teonco a la practico de lo 
utop1co a lo real 
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Se pretende por lo demas señalar uno de los posibles cammos que a traves del 
permanente acompañamiento conduzca a generar procesos de autoayuda o movuruentos 
campesmos en forma duradera Por otra parte queremos señalar los VICIOS y los c¡rculos 
VICiosos que se desatan con frecuencia en los proyectos Es decir proyectos que 
fracasan o sobreviven raqmt1camente repitiendo siempre las nusmas actividades las 
mismas capacitaciOnes o semmanos pero sm generar mqu1etudes y propuestas concretas 
de trabaJo en los medios rurales 

En conclus10n es necesano tener en cuenta las fases de los procesos para no caer en el 
nesgo de mvert1r demasiados esfuerzos o recursos que corresponden solo a una etapa, 
llamese diagnostico capacitaciOn etc Tamb1en existe el peligro de saltar fases o Irnc¡ar 
rap1damente actividades que requieren de una previa onentac10n o sensibihzaciOn 



A V ANCE SOBRE LA RED DE MANEJO Y CONSERV ACION DE 
SUELOS (REDAMACS) EN EL MANEJO INTEGRAL DE SUELOS Y 

AGUAS 

Antomo Sanchez, Pedro Yañez 
FONAIAP-CENIAP, Maracay Venezuela 

La Red Andma de ManeJo v Conservac10n de Suelos es un mecamsmo del programa 
Looperatlvo de lnvestlgaciOn v Transferencia de Tecnologta Abropecuana para la reg10n 
Andma (PROCIANDINO) para estimular la LooperaciOn e mtegrac10n tecnologtca de los 
patses en el aprovechamtento sostemdo de los suelos v las aguas de la reg10n Andma 

En su tmplementaciOn actua a traves de proyectos mtennstltuctonales cooperativos con 
marcado enfasts en la transferencia honzontal de conoctmtentos y tecnologta y el 
desarrollo de mstrumentos para tacthtar el mtercambto tecnologtco v meJorar la 
ehctencta de la mvest1gac10n v la transterencta de tecnologta 

Con base en estos lmeamtentos se de~arrollan los provectos Uso v ManeJO 
Conser. ac10msta de Suelos v Ladera Dtseño e Implementac10n de un Ststema de 
lntormaLton para el ManeJo ~ostemble de los Recursos Naturales y de Indtcadores de 
Sostembthdad de Agncultura de Ladera Para su ejecuciOn se promueve la 
Lontormac10n de eqUipos mterdtsctphnanos e mtermst1tuc10nales en cada pats v se ehge 
una mtcrocuenLa htdrografica ptloto Lomo area bastea de acc10n en donde se aphcan los 
pnnctplOs de evaluacton de uerras y maneJo mtegrado de los recursos naturales 

Se pre~enta como eJemplo los resultados de la mtcrocuenca del R10 Pereño en el Estado 
Tachtra area ptloto de Venezuela que ha servtdo de reterencta a los demas patses 
wntenttvos de un anahsts de los procesos de evaluac10n y maneJO de tlerras con base de 
datos \ mapas temaucos sobre los recursos naturales v recomendactones para su uso v 
maneJO uuhzando Lomo mstrumento el ~tstema de mtorrnac10n para el maneJo de los 
recursos naturales (SIRENA) en mterfase con el ststema automatlzado de evaluac10n 
uerras (ALES) y el ststema de mforrnac10n geograhco (IDRISE) 

Se wncluye en la propostciOn y negocmcton de un plan de maneJO mtegral en base a la 
tdentlhcacton y dehmc10n de usos pertmentes con la vahdac10n y transferencia de 
tecnologtas promtsonas Para la estabthzacton de ststemas de aprovechamiento 
compaubles wn el uso v mantemmtento de la cahdad de las aguas pnnctpal vocacton y 
destmo de los ecoststemas de la mtcrocuenca ptloto que surte de agua potable a una 
poblacton de 800 000 habttantes 

La htpotests para la forrnulac10n y eJecuciOn de los proyectos se baso en la extstencta en 
algunos patses de tmportante cumulo de mforrnac10n bastea y de mvestlgacton sobre los 
recursos naturales v su dehctente uuhzac10n por la dtspartdad de los mecantsmos de 
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arttculac10n mtermsutuctonal El dtseño de estrategias para homologar procedtmtentos 
en la orgamzac10n v uuhzacton de la mformac10n y la generacton de nuevos 
wnoctmtentos aportanan valor agregado que meJoran la efictencta de los procesos de 
benerac10n vahdac10n v transferencia de tecnologtas en estas areas 



COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS DEDICADOS AL 
CULTIVO DE LA YUCA EN DOS SISTEMAS DE SIEMBRA Y DOS 

LOCALIDADES PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Juan Manuel Rivera 
Corporac10n Autonoma Regtonal del Qumdto, Armema Colombta 

El trabajo desarrollado por la Corporac10n Autonoma Regional del Qwnd10 a traves de 
una consultona y tendiente a evaluar el comportamiento de los suelos dedicados al 
cultiVO de la yuca plantea entre otros los siguientes objetivos 

• Determmar las perdidas de suelos ocasionadas por la Siembra de yuca en dos 
localidades del departamento del Qumd10 y en dos tipos de suelo 

• Evaluar dos sistemas de producc10n (tradiciOnal y tecruficado) 

• Cuantificar las perdidas fis1cas del suelo 

• CorrelaciOnar algunas de las vanables que se afectan con la degradacwn del suelo 

• Evaluar la produccwn y la productiVIdad para cada sistema 

Con la previa existencia de la norrnatJvJdad que nge a ruvellocallas siembras de yuca, y 
la ausencia de un soporte estadJstJco que la fundamentara se asumieron parámetros 
tecmcos que era necesano constatar en la practica De tal manera que se estructuro un 
ensayo en areas representativas del departamento del Qumdw (suelos denvados de 
cemzas volcanJcas y pendientes suaves) optJmas para el cultivo de yuca en donde se 
pudiera comparar dos sistemas de Siembra basados uno en practicas foráneas 
mtroduc1das a la regwn y relaciOnadas con el empleo de maqumana agncola, arados 
rastnllos de d1sco uso de herbicidas preemergentes etc y el otro en tecmcas 
conservacwmstas que manejan la preparac10n manual del suelo el establecimiento de 
barreras v1vas coberturas vegetales sem1permanentes etc Ut1hzando un d1seño 
expenmental en bloques al azar en predios de escorrentJa para la medJcJon del suelo 
arrastrado 

La resultante final determmo que las perdidas de suelo y sus mterrelacwnes en muchos 
casos son sJgruficatJvas vanando de 2 4 toneladas por ha/año a 18 5 tonelada/año 
concentradas en un 75 % en los pnmeros 120 d1as del ciclo del cultivo permitiendo 
ademas concluu que la relacwn entre produccwn y perdida de suelo no es sJgruficatJva 
en una misma cosecha deb1do probablemente a que el efecto de eros10n sobre la capa 
vegetal profunda no es mmedJato Lo antenor confirmo las lupotes1s mediante las cuales 
se mstltuyo la reglamentacwn vigente y en forma paralela perm1t1o detectar que este tipo 
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de trabaJOS reqmeren de la part1c1pac10n mtennst1tuc10nal ya que por sus altos costos y la 
carencia de Infraestructura asurmrlos totalmente en forma md1v1dual es dlflc1l 



MANEJO DE SUELOS EN MINIFUNDIO DE LADERA DE LA 
REGION ANDINA MEDIANTE LA ROTACION DE CULTIVOS 

ESTABLECIDOS EN FRANJAS EN CURVAS A NIVEL 

Alvaro Tamayo Velez, Manuel Hmcapte Zapata 
Corporacwn Colombtana de Investtgacton Agropecuana (CORPOICA), 

Rwnegro (Antwquta), Colombta 

En el Centro de lnvest1gac10n La Selva de la Corporac10n Colombtana de Invest1gac10n 
AgropeLUana CORPOICA (Rtonegro Anttoquta) ubtcado a 2 11 O m s n m con una 
temperatura promedto mensual de l6°C v una prectpttaciOn promedto anual de 1 870 mm 
pertenectente a la zona de vtda Bosque Humedo montano baJo (bh \18) en un suelo 
Tvptc Dvstrandepts se reahzo la presente mvestlgacton con el hn de buscar un ststema de 
maneJo de >uelos tendtente a mmtmtzar la degradac10n v perdtda de los mtsmos Para la 
e\ aluauon de ~ampo se dtstn buveron parcelas espactalmente en !ranJaS de acuerdo con 
la pendtente e mtenstdad de sus labores de las espectes ma> representativas de la zona 
El e'<penmento wnststlo en evaluar cmco franJaS contiguas establectendo en la parte mas 
alta v de mavor grado de mclmacton del terreno las espectes de mavor cobertura natural 
como pastos y arboles frutales En la parte mterrnedta cultivos semestrales (papa matz 
lnJol) rotados entre las !ranJas v en el tiempo en la parte mas baJa de menor pendtente 
los cultivos de labores mtenstvas como hortahzas (lechuga brocoh zanahona cohflor) 
en rotac10n dentro de la mtsma tranJa Cada franJa esta separada de la contigua por una 
barrera \ tva de pasto lmpenal (Axonop/us scopartus) Para evaluar las perdtdas de suelo 
se coloco en cada tranJa una parcela de escorrentla (1 m de .mcho '< 1 O m de largo) en 
donde se mtdtO la canttdad de suelo erodado v los !luJOS de escorrentta 

Los resultados obtemdos muestran que en todas las !ranJas donde se evaluaron las 
dt!erentes practicas de proteccwn del suelo (cultivos en rotacwn uso de coberturas 
barreras vtvas utlhzacton de restduos de cosecha) hubo dtsmmucwn de la escorrentla v 
menor perdtda de suelo por eros10n Ademas esta metodologta perrnttlo obtener 
rendtmtentos mas altos que el promedto de la zona ast como mcrementos stgmficatlvos 
en el pH v en los ~ontemdos de bases mtercambtables ~omo calcto magnesiO v potasiO 
Esto perrntte conclutr que un maneJO adecuado e mtegral de los suelos de ladera de la 
Regton Andma es tmportante ya que son estos los mas mtervemdos por la actlvtdad 
agropecuana 



ESTUDIO AGROCLIMATOLOGICO Y ZONIFICACION 
AGROECOLOGICA GENERAL DE LA SUBCUENCA DEL RIO 

BITACO, MUNICIPIO DE LA CUMBRE, DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CA UCA 

Carlos Alberto Escobar Charlarca 
Umverstdad NaciOnal de Colombta Palmtra, Valle, Colombta 

Tradtcwnalmente los estudtos agrochmatologtcos se han enfocado a mterpretar la 
relacwn suelo planta chma akanzandose resultados tmportantes en los stttos que se han 
etectuado Como aporte a una nueva propuesta metodologtca el trabaJO de mvesttgacton 
plantea la mcluswn de aspectos htdrologtcos que penmuran evaluar la oterta bwfistca de 
un area terntonal <;e plantea la mterrelacwn de aspectos btotistcos wn socto 
LConomtcos para llebar a determmar zomficactones agroecologtcas de una umdad 
temtonal 

La subcuenca del no Bnaco tue se lec<. tonada medtante un proceso de Jerarqutzacwn que 
adelanto la CorporactOn Autonoma Regtonal del Valle del Cauca CVC v en el cual se 
detecto que e'<tStta una sene de tmpactos en los componentes bwtistcos v socw 
economtcos en la zona Medtante la contormacton de un equtpo mul!tdtsctphnano e 
mtennstttucwnal se adelanto la tmplementacwn y propuesta metodologtca para 
zomficacwnes agrochmattcas v agroewlogtcas en cuencas htdrograhcas baJO un enfoque 
de anahsts de ststemas tomandose como umdad tundamental el agroecoststema y baJO el 
paradtgma de Desarrollo Humano Sustentable 

Se destacan como resultados relevantes de la mvesttgacton las zomhcacwnes edahcas 
dtmattcas e htdrologtcas que permttteron tdentthcar la oferta bwhstca \ que con su 
mterrela<.IOn <.on los aspectos so<.to economtcos determmaron areas homogeneas baJO el 
<.nteno de zomficactones agrochmattcas v agroecologtcas 

El trabaJO que ha stdo premtado en vanas ocastones llevo a la tormulacwn de un proyecto 
de descontammacton v recuperacton del no Bttaco a la elaboracwn de un estatuto del 
suelo y a un plan de desarrollo agropecuano del mumctpw de La Cumbre Estos 
provectos estan complementados con un plan de educacton ambtental 



PROYECTO CHECUA CONTROL DE EROSION 
CARGTZKFW 

Hugo Alberto Gomez G 
Proyecto Checua- Control de eros10n Convento Colombo-Aleman 

La falta de comprenston de los procesos erostvos sus causas y efectos tanto de parte de la 
poblac10n como de las autondades permiten su avance descontrolado en una zona, cuyas 
formaciOnes geologtcas son poco reststentes a la eroston 

Durante dos meses al año el agua del no Checua es utlltzada para proveer de agua potable 
a una parte del Dtstnto Capttal El analtsts fistco practicado a las muestras de agua 
tomadas en la parte baJa del no Checua demostro que hay hasta un 60% de volumen de 
matena soltda en suspens10n Con esta problematlca el obJetivo del proyecto es controlar 
la eros10n y ast meJorar de manera sostemble la sttuacJOn soctoeconomtca y ecologtca de 
la reg10n 

Los esfuerzos se encarmnaron a desarrollar y eJecutar conJuntamente con los carnpesmos 
una sene de senctllas actlvtdades conservac10mstas que buscan preservar el suelo como 
base de vtda Para ello fue necesano que el carnpesmo comprendtera la relac10n 
causa/efecto del proceso erostvo y su papel protagomco en la relac10n de causaltdad 

El arnbtto geografico del proyecto se fue arnpltando a medtda que se tban obtemendo 
resultados Imctalmente se trabaJo en la cuenca del Rlo Checua, aproxtmadarnente 
1 7 000 ha postenormente su zona de mfluencta se extendto a las cuencas adyacentes de 
los Rlos S uta, Ubate y a la de la Laguna de Cucunuba, en total 64 000 ha Fmalmente en 
el ulttmo semestre de 1994 se le adtctono la hoya htdrografica de la Laguna de Fuquene 
para un gran total de 125 000 ha y 14 000 farntltas carnpesmas de escasos recursos 

El detenoro arnbtental encontrado en el area de trabaJo es consecuencta de la asoctacton 
de dos causas bten defimdas condtctones naturales ltmttantes y un uso eqmvocado del 
entorno por parte de los pobladores En razon de lo antenor las Causas Naturales son 
dtfictlmente modtficables por lo tanto todos los esfuerzos se concentraron en la umca 
ratz del problema mfluenctable La acc10n del hombre 

En las areas donde el suelo estaba completamente detenorado y el carnpesmo no obtema 
mngun provecho economtco el proyecto eJecuta obras mecantco btologtcas cuyos umcos 
proposttos son rettenen humedad obltgan a la mfiltracton del agua lluvta, dtsmmuyen la 
energta de arrastre de la escorrentla superfictal es dectr meJoran las condtcJOnes 
necesanas para establecer una cobertura vegetal y adtcJOnalmente strven como trampas 
de sedtmentos mmtmtzando su transporte y con esto evttando colmatar los cuerpos 
lagunares 
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Por otra parte donde el campesmo llene algun provecho econom1co de su suelo que es la 
mayor parte de la nueva zona donde el proyecto ejecuta sus accwnes fue necesano 
desarrollar conjuntamente con las fam1has campesmas sistemas altemalivos 
agropecuanos que permitan controlar la eroswn enmarcados dentro de un Sistema nuevo 
en el pa1s que es la labranza mm1ma 

Es una pracl!ca conservacwmsta en la cual se deposita la semilla en el suelo sm 
necesidad de arado se efectua poco movumento del mismo durante la Siembra y 
finalmente se le manliene protegido con una cubierta formada con los residuos del 
cullivo antenor 

El porcentaje de cobertura del suelo es el factor que determma el grado de mfiltracJOn de 
agua que esta tenga En suelos totalmente cubiertos la mfiltracwn se acerca al 1 00% el 
escumm1ento superficml es m1mmo y los nesgas de eros10n son nulos Actualmente la 
labranza m1mma es la un1ca opcwn para una agncultura sostemble Los pilares 
tundamentales son los siguientes cobertura permanente del suelo m1mma o nmguna 
preparacwn del suelo mediante Implementos agncolas Incluswn de abonos verdes en la 
rotac10n de cullivos 

El tener un objelivo claramente defimdo Controlar la eroswn y un equipo de trabajo 
cahficado motivado y relalivamente autonomo en sus actuaciOnes que asimilo la 
Importancia de la participacwn como eje fundamental de su labor se constituyen en los 
cimientos del ex1to alcanzado por el proyecto 



IMPLEMENT ACION DE PRACTICAS DE MANEJO DE SUELOS Y 
AGUA EN SISTEMAS DE FINCA, EN SUELOS DE LADERA DE LA 

SIERRA ECUATORIANA 

Juan J Cordova Vtcente Novoa, Eduardo Peralta 
lnstttuto Nacwnal Autonomo de Investtgacwnes Agropecuanas (INIAP), 

Qutto, Ecuador 

Los suelos de ladera de la sterra ecuatonana por hallarse baJO una mtensa explotacton 
agropecuaria presentan un mdtce de eroswn constderado de muv seno a cntico (67 4 %) 
wn la consecuente destruccton de las wencas htdrograhcas v la sedtmentacton en los 
prmctpales reservonos v lechos de los nos Esta problemallca ha mctdtdo para que el 
Departamento de ManeJO de Suelos V Agua de la E E S e a partir de 1994 Implemente un 
provecto ptloto de maneJo v wnservacwn de suelos en hncas productoras de freJol 
(Pha1wlu1 vu/~ar11 L ) en la comumdad El Inca ubtcada en la mtcrocuenca del no 
Chamachan tnbutariO de la cuenca del no Chota Canton Ptmamptro Provmcta de 
Imbabura El obJetivo es Implementar practicas de maneJo de suelos y agua en el ststema 
de finLa con el tm de meJorar su productivtdad baJo un cnteno conservactomsta ast como 
promover su mastficacton entre las fincas de la comumdad medtante la orgamzacwn 
consoltdacwn v capacttacton continua del grupo de agncultores durante la eJecucwn de las 
actividades v tareas de campo 

A traves de charlas de capacttacton sobre eroston conservacwn de suelos y tecnologtas de 
cultivos se conformo el grupo de agncultores denommado Grupo de Agncultura 
Sostemble Parttctpauva (GASP) Se caractenzo las fincas se realizo un dtagnosttLo 
parttctpattvo se dtseñaron v construveron obras mecamcas v agronomtcas de maneJO de 
suelos v agua 

Los resultados del dtagnosttco reportaron que los culttvos mas Importantes de la 
comumdad son freJol tngo cebada y mmz segutdos por cebolla tomate aJI y zanahona 
Lt tecnologta de cultivo que uttltza el agncultor es la tradtctonal es dectr sm realizar 
practtws de maneJo v conservaLton de suelos Se han Implementado obras de conservacwn 
de suelos en cuatro hncas consistentes en 3 500 m de zanJas de desvtacton y la 
construccton de camellones en los cuales se establecieron culttvos de alfalfa v plantas de 
limonero se han dtversthcado los culttvos ast en la pnmera finca en la parte de mayor 
pendtente se establecto un huerto de manzano el mtsmo que ha stdo protegtdo con barreras 
vtvas con lechero plantandose Lulttvos de mora granadtlla taxo y tresa utthzando los 
restduos de cosechas y esttercoles de los antmales se construyeron composteras para la 
obtencwn de humus tambten se construveron camas de lombncultura con la parttctpacwn 
de INEFAN se foresto la comumdad con espectes arboreas de la zona Todo este trabaJo ha 
stdo altamente parttctpattvo wn todos los soctos del GASP el que ha stdo reconoctdo por 
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la F AO wn una medalla v d1ploma por su trabaJO en la preservac1on de los recursos 
naturales Complementanamente se han realizado dms de campo con la part!clpac!On de 
agncultores de otras zonas profesiOnales v estudmntes de agronomm con la hnahdad de 
e'(tenonzar el trabaJO a otras areas del pms 

En wnclus10n se han Implementado pract1cas de maneJO v conservac10n de suelos y agua 
en cuatro !meas de agncultores las que conforman el grupo de Agncultura Sostemble 
Part1C1pauva (GASP) Los agncultores han s1do Y s1guen s1endo capacitados durante los 
trabajos de campo sobre el maneJo de los recursos suelo Y agua logrando de esta forma 
wnc1enuzar a los agncultores sobre el uso y maneJo raciOnal de los recursos naturales 
baJO un wncepto de a una agncultura sostemble 
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PLAN PATIA UN PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL A 
PARTIR DE LA DISCUSION AMBIENTAL REGIONAL 

Juan Carlos Maya F, Albetro Belalcazar H 
Supradepartamental Plan Patta, Pasto, Colombta 

La Reg10n del Alto Palla se encuentra sttuada en el sur occtdente de Colombta zona 
hmitrofe de los Departamentos de Nanño y Cauca Comprende los mumctpiOs de 
Arboleda San Lorenzo San Pedro de Cartago Tammango El RosariO Letva Pohcarpa 
Cumbttara Los Andes v El Tambo en el Norte de Nanño v Balboa Bohvar Mercaderes 
Florencia v Palla en Sur del Cauca caractenzados por sus depnmentes condtctones 
soctoeconomtcas v el alto grado de detenoro de los Recursos Naturales v el Medto 
Ambtente expresado en termmos de deforestac10n deserttzac10n eros10n y degradac10n 
de >uelo> v muv escasa dtspombthdad de agua 

E>ta sttuac10n mollva la tormulac10n del Plan de Desarrollo Integral del Alto Palla por 
parte de las Corporaciones RegiOnales de Nanno v Cauca con d apoyo tecmco de la 
Mt>ton Alemana GTZ que tue aprobado en 1996 por el CONPES como documento de 
pohllca onentador del desarrollo de esta reg10n v en el que se destaca la recomendacton 
al Mtmsteno del Medto Ambtente de declarar a la Cuenca del Palla como Ecosistema 
Estrategt~o temendo en ~uenta su conecllvtdad e mterrela~•on con d Mactzo 
Colombtano v el Choco btogeografico 

La estrategia de desanollo contemplada en el Plan se enmarca en el desarrollo Integral 
parttctpallvo el cual pone espectal enfasts en la erradtcac10n de la pobreza medtante la 
sattstacciOn de las necestdades basteas de la poblacton y el mcremento de la producc10n v 
la producllvtdad a traves del manejo raciOnal de los Recursos Naturales y del Medto 
Ambtente con la parttctpaciOn acllva de la comumdad y de las Inslltuc10nes Se 
fundamenta en potenctar los activos de los pobres en lograr una parcela tamthar 
dtverstficada mavormente producllva autosuhctente v con postbthdad de excedentes 
para el mercado 

En una dtmenston ambtental esto stgmfica un crectmtento producllvo evitando el 
detenoro el agotamtento de los recursos naturales v la perdtda de sustentabthdad de los 
ecosistemas 

El concepto de desarrollo sostemble es constderado en el Plan como un enfoque mas 
senstble a las complejidades sociOeconomtcas y ambtentales que ampha objellvos y 
~ntenos a proptedades de sustentabthdad segundad ahmentarta estabthdad btologtca 
~onservacton de los recursos y aumento de la producc10n y produ~llvtdad buscando el 
mejoramiento de las condtciOnes de vtda de la reg10n 



DESARROLLO ARMONICO DE LA COMUNIDAD DE LA CUENCA 
DEL RIO OVEJAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A 

PARTIR DE LA ACCION CONCERTADA ENTRE LA 
COMUNIDAD Y LAS INSTITUCIONES 

Magnolia Hurtado de Campo' 
Consorcio Intennstltucwnal para una Agncultura Sostemble en Ladera 

CIPASLA 

La Particlpaclon Comumtana enmarcada en la Cadena Log1ca de la Sostemb1hdad 
constltuve el c1m1ento en el cual se apova el trabaJO mtennst1tuc10nal que los m1embros 
del consorcio CIPASLA adelantan wn la comumdad de la cuenca del R10 OveJas en el 
Mumc1p10 de Caldono lo~ahzado en el area noronental del Departamento del Cauca 

CIPASLA es una asoc1a~10n sm ammo de lucro debidamente recono~1da por el Estado 
Colomb1ano conformada por 15 mst1tuc10nes del orden publico no gubernamental e 
mtemac10nal quienes se encuentran articuladas con la Comumdad a traves de la 
Asocmc10n de Benehcmnos de la subcuenca del R10 Cabuval ASOBESURCA ente que 
.Jglutma a los distmtos mveles de orgamzac1on existentes en la reg10n que eJerce la 
representac•on de la Comumdad en la Junta Duectlva y Asamblea General de Soc1os del 
CIPASLA participando en la dehmc10n v aprobac10n de los planes a eJecutar en la zona 
v realizando la veeduna Ciudadana en la eJecuc1on de los provectos 

En cuatro años de trabaJO el consorcio ha consolidado el trabaJo mtennslltuc1onal 
permitiendo a partir de un proceso pedagog1co permanente vmcular a la Comumdad en 
las decisiones que afectan su prop1o desarrollo erradiLar de manera paulatma el 
protagomsmo v el celo mstltuciOnal mcorporando la protecc1on v recuperac10n de los 
recursos naturales a los procesos product1vos agrope~uanos a partir de la mvest1gac10n 
capacaac10n organ•za~1on comumtana producc10n transtormac10n v comercializaciOn 

Los logros obtemdos en los d1stmtos componentes que atienden el consorcio le han 
perm111do amphar su rad1o de acc10n a toda la cuenca del R10 OveJas y compartir la 
expenenc1a con Investigadores InstituciOnes y Comumdades procedentes de todas las 
latitudes con el an1mo de que este proceso sea replicado en otras reg1ones 

1 lng Agr D~rec10ra Ejecutiva del CIPASLA A A 1972 Popayan Telefax (928) 267016 



PLANIFICACION DE FINCAS PARA EL MANEJO INTEGRAL Y 
DESARROLLO SOSTENffiLE EN LA SUBCUENCA PALO ALTO 

RESGUARDO INDIGENA DE TACUEYO, MUNICIPIO DE 
TORIBIO- CA UCA 

Bernardo Zambrano 
Corporacwn para el ManeJO Integral y Recuperacwn de la Cuenca del R10 

Palo - CORPOP ALO, Santander de Qu1hchao, Cauca, Colombia 

HIPÓTESIS 

La defic1ente cantidad y calidad de agua en los acueductos veredales consecuencia del 
sobreuso del suelo generado por la act1v1dad ganadera pnnc1palmente y agncola en la 
parte alta de la cuenca H1drografica ObJetivos Reforestar la Subcuenca de Palo Alto con 
espec1es nat1vas en areas liberadas a traves de la plan1ficac10n de fincas Implementando 
Sistemas de producc10n sostembles apropiadas a la reg10n y crear conciencia en el maneJO 
de los recursos naturales en mños y adultos 

METO DO 

Promoc10n reumon y concertac10n con el Cabildo Jnd1gena Juntas de acc10n comunal 
Centros Docentes del Mumc1p1o y prop1etar10s de los pred1os para defimr plan de 
operac10n y comprom1sos Conformac10n de grupos de trabaJo para la capac1tac10n y 
eJecuc10n de actividades en las m1crocuencas Coordmac10n con las entidades de apoyo 

RESULTADOS 

Protecc10n a m1crocuencas Reforestación de 76 has con espec1es nativas a1slam1ento de 
zona protectora 15 Kms (nac1m1entos de agua) en 7 veredas e mstaJac10n de 1 O hom1llas 
eficientes en centros docentes Coordmac10n Apoyo al curso Reforestador de 
M1crocuencas y Establecimiento de v1vero forestal Tacueyo Corpopalo Sena Cab1ldo 
lnd1gena Proyecto ManeJo de Basuras con mños de la vereda la Luz Tacueyo 
Corpopalo Fedecafe Cauca Educac10n amb1ental Campañas de reciclaJe (2) Concurso 
de pmtura ecolog1ca tema M1 R10 Mun!clp!os Tonb10 Caloto y Puerto TeJada 
resultado calendano 1997 Capac1taC10n 5 talleres de plan1ficac!On de fincas a 
agncultores Transferencia de tecnolog1a Dos (2) parcelas demostrativas conservac10n 
de suelos y adaptac10n de espec1es maderables veredas Buenav¡sta y Tome Tacueyo 
Estudio cartografico de la Cuenca del Rlo Palo y Subcuenca Palo Alto 
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CONCLUSIONES 

El compromiso dec1d1do de la empresa pnvada como Propal lngemos La Cabaña, 
Central Castilla y Cauca. usuanos del no con participacwn de la comumdad en la 
recuperac10n de la cuenca 

* Orgamzac1on de la empresa pnvada, sm ammo de lucro 



EJERCICIO DE APROXIMACION METODOLOGICA PARA 
HALLAR EL COSTO DEL DETERIORO AMBIENTAL EN EL 

SUELO POR PASTOREO DEL GANADO EN ZONA DE LADERA 

1 ? Rodngo Anas Rodnguez, Jose Javier Toro Calderon-
Contralona Departamental del Valle 

El ststema agrotndustnal ganadena vacuna3 es a mvel departamental el pnnctpal 
causante del detenoro ambtental de las zonas de mampulacton restnngtda como son las 
laderas y las areas de l.aptaclon v rebulacton htdrtl.a debido fundamentalmente a las 
practtcas culturales relaciOnadas con su establel.tmlento v maneJO (ganadena extenstva 
tormacton de potreros limptos defore~tac1on y quema para el establectmtento de pasto~ 
etc ) y estar s1tuada en estas zonas cuyas caractensllcas de los suelos no soportan de 
manera prolongada el peso de ammales mavores y mucho menos los vacunos qu1enes 
por provemr de un ecosistema dtferente del nuestro no poseen adaptaciones a mvel de 
patas v cascos que permitan amortiguar el pisoteo transmtllendo de manera dtrecta todo 
el peso del ammal al area que ocupa danando entre otras caractensllcas la estructura del 
suelo Ol.astonando eroston v compactac10n 

Pretendemos con base en la mtormal.IOn recolel.tada en las II bngadas de aud1tona 
ambiental en 1994 v aquella summ1strada por la CVC v ACUA VALLE realizar la 
.1pertura~ de la l.Uenta de fluJo del ststema pecuano ocupac10n ganadera en la cuenca 
pnnc1pal de los mumctptos vallecaucanos calculando ademas el costo economtco que 
representa esta acuvtdad con el objellvo de poseer como fiscalizadores del patnmomo 
ambtental un mstrumento que nos perm1ta evaluar la gesuon y resultados de las 
enttdades que a mvel departamental y mumc1pal posean la responsabtlidad de maneJar 
los recursos naturales en estas areas estrateg1cas y de vttal 1mportancta para la comumdad 
Vallecaucana y analiz.tr desde la perspect1va econom1ca y ecologtca s1 es JUSllhcable 
contmuar wn la produccton bovma maneJada cultural y tecnologtcamente en el 
paradigma de la revolucton verde 

1 In~ A~r Jefe OIVISIOn de Recursos Naturales v Med1o Ambiente Contralona Depanamental del Valle 

Zootecmsta Umvers1dad Nac1onal de Colombta Aud1tor Operativo Contralona Depanamental del Valle 
Profesor adscnto Umvers1dad Nac1onal de Colombta sede Palm1ra 

' Los otros 0 anados como los paremos ovmos caprmos v aves con las actuales practicas culturales 
Impactan tamb1en de fonna negativa el med1o amb1ente se toma t!n cuenta en este trabaJO el ~anado vacuno 
por ser el que ocupa mavor extens10n (h.1s) en el depanamento v por lo tanto el de mayor compromiso 
detenorante 

~ Deb1do a que la mtonnac10n sum1mstrada es secundana es necesano corroborarla y complementarla 
postenonnente para ser uultzada de tonna etJcaz en la 0 eneracl0n de la cuenta final 

< 
Por JerarquJa la cuenca prmc1pal es aquella de la cual el acueducto mumc1pal o rural se abastece 



TALLER • HACIA CONCEPTOS INTEGRALES EN LA 
CONSERVAOON DE SUELOS Y AGUAS EN LA ZONA ANDINA 

Octubre 13 -17 1997 

ALEMANIA 

Ihetnch E Leiliner 
Jefe Departamento 

CIAT Cah- Colombaa 

USTA DE PARTICIPANTES 

Agroecologia y Mani!JO de Recursos Naturales 
en Agru:ultural T roptcal 
70593 Stuttgart 
Alemanaa 
Te! (49-711) 4592438 
Fax (49-711) 4592304 
Emoul mst380@uru bohenhetmde 

COLOMBIA 

Alvaro de Jesus Tamayo Vélez 
lnvesbgador Asoaado 
Conservaaón de Suelos Fertilizaaón de Culbvos 
Centro de lnvesbgaaón La Selva 
CORPOICA 
Apartado Aéreo 100 
R10negro Anboqwa 
Te! (57 94)5371369/5370185 
Fax (57 94) 5371369 
Emoul corpotc1@epm net co 

Juan Manuel Rivera Cruz 
Profestonal Espeaaltzado 
PermiSos y Ltcenaas (Suelos Forestales) 
Corporaaón Autónoma Regtonal del Qwndio CRQ 
Edtftao CaJa Agrarta Of 602 
Armerua, Qwndto 
Tel (57 967) 412490/412873 
Fax (57 967) 410256 

Roberto T tSnés Ml!)ta 
Director Ejecubvo 
EAT TtSnés Ml!)ta 
Cra 16 No 8-13 
Apartado Aéreo 2682 
Catcedonta Valle del Cauca 
Te! (57 967) 461100 662182 
Fax (57 967) 461100 



Ench Carl Raddatz 
Gerente 
"Mycoral Uda" 
Averuda ColombJa No 5-265 Oeste 
Apartado Aéreo 5082 
Cah. Valle del Cauca 
Te! (57 2) 8824571 8806535 

Carlos Acosta 
Coordtnador Reg~onal 
ECOFONOO 
Carrera 59 #118-138 
Cah. Valle del Cauca 
Te! (57 2) 3327301 
Fax (57 2) 3327301 
Emrul ecocal@colnodo apc org 

Luz }anet Ramos Oh veros 
Ingeruero Agrónomo Control B10lóg~co 
Fundaaón para el Desarollo Rural Integral Comurutano A C 
Cra 101 No 13-62 Edútao Rto Lili 
Ohana201 
Apartado Aéreo 5804 
Cah. Valle del Cauca 
Tel (57 2) 3315995 
Fax (57 2) 3315995 

V 1cente Zapata Sánchez 
Consultor Pnvado 
La OrganiZaaón que Aprende Gerente 
Calle 8C 1146-61 Apto 4020 
Cah Valle del Ca u ca 
Tel (57 2) 5534963 
Fax (57 2) 5535164 

}ose Restrepo 
Fundaaón para la Invesbgaaón y el Desarollo Agncola FIDAR 
Cl 2 No 42 96 
A parta do Aéreo 25687 
Cah, Valle del Cauca 
Te) (57 2) 5524547/5522785 
Emrul hdar@cah cetcol net co s1 

Genbl Romero Nuñez 
Ingeruero Agrónomo 
Aseso= a Pequeños Agncultores 
Corporaaón para Estudios lntenhsaphnanos y Asesona Técruca CETEC 
DJag 26a No 26-94 
Cah, Valle del Cauca 
Tel (57 2) 5585603 08 
Fax (57 2) 5564806 
Emrui Cetec@com co 
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Rodngo Anas R. 
Jefe IhVJStón Recursos Naturales 
Contraloria Departamental del Valle del Cauca, DRNMA 
Edútao Gobernaaón del Valle Ptso 5 
Cah. Valle del Ca u ca 
Apartado Aéreo 275 
Palnura Valle del Cauca 
Tel (57 2) 2716847 

Javter Toro C 
Contraloria Departamental del Valle 
Edútao Gobernaaón del Valle Ptso 5 
Cah. Valle del Ca u ca 

Peter Muller 
Agncultor 
Haaenda Santa Ana 
Carrera 6 1#5 13 
Roldarullo Valle del Cauca 
Te! (57 92) 2298512 
Fax (57 92) 2298512 

Nelson Moreno 
Agncultor 
Grupo Sohdano El Pttal 
Telecom, Vereda El Pttal 
Caldono Cauca 
Te! (928) 299159 

Franco Humberto Obando Moncayo 
Profesor 
Departamento de Recursos Naturales 
Uruverstdad de Caldas 
Calle 48 No 16-40 
Apartado Aéreo 275 
Maruzales Caldas 
Te! (57 968) 861250/862520 

José Horaao Rtvera P 
lnveshgador Ctenhhco 1 
Centro Naaonal de lnveshgaaones de Café 
CENICAFE Chmchmá 
Apartado Aéreo 2427 
Maruzales Caldas 
Te! (57 968) 506550/5Q.l723 / 506630/507561 



Alvaro Garda Ocampo 
Duector Escuela de Posgrados 
Química y Mane¡o de Suelos 
Uruverstdad Naaonal de Colomblll, 
Calle 12A #50-25 
Apartado Aéreo 273 
Pa!nura Valle del Ca u ca 
Te! (57 2) 2714232 2717000 2714232 
Fax (57 2) 271700 
Ematl posgpalm@bacala.unal use edu co 

Carlos Alberto Escobar Chalarca 
Profesor Asoaado Catedrático Cuencas Htdrográhcas 
Uruverstdad Naaonal de Colomblll, UNAL 
Sede Palnura 
Apartado Aéreo 237 
Palnura Valle del Cauca 
Te! (57 2) 2716663/2717000 
Ematl Posgpalm @bacata una! use edu co 

Martm Prager 
lnvesbgador Docente 
Uruverstdad CLADES/ FlDAR 
Calle 9 #56-216 Casa Ocho 
Cah Valle del Ca u ca 
Apartado Aéreo 237 
Palnura Valle del Cauca 
Te! (57 2) 5131176 
Te! (57 2) 2717000 Palnura 

Arubal Burgos Gwa 
Profesor Asoaado 
Conservaaón de Suelos 
Uruverstdad Naaonal Sede Palnura 
Palnura Valle del Cauca 
Te! (57 2) 2734172 

Mana Eugerua Orbz Escobar 
Estudiante Posgrados 
Uruverstdad Naaonal de Colombta Sede Palnura 
Apartado Aéreo 237 
Palnura Valle del Cauca 
Te! (57 2) 271700 
Fax (57 2) 2714232 
Ematl posgpalm@bacata use una! edu co 

Juan Carlos Maya FetJOO 
Consultor lntemaaonal, Planeaaón Reg10nal 
Urbaruzaaón Villa Mercedes Casa 44 
Apartado Aéreo 1740 
Popayán, Cauca 
Te! (57 928) 235781 
Ce! 935802511 
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Magnoha Hurtado de Campo 
Dtrectora E'¡ecubva 
Consorao lntennsbtuaonal para una Agncultura Sosteruble en Ladera 
CIPASLA 
Popayán, Cauca 
Apartado Aéreo 1972 
Tel (57 2) 4450000 

(57 928) 267016 

Jesus Antoruo Chavez P 
Corporaaón Autónoma Regtonal del Cauca, CRC 
Carrera 6 Calle 5 Esqwna CAM Ptso 2 
Apartado Aéreo 1951 
Popayán, Cauca 
Tel (57 928) 243040 243707 
Fax (57 928) 243707 

Carlos A González M 
Profesor Asoaado 
Recursos de Agua y Suelo 
Uruversidad Naaonal de Colombia, UNAL 
Carrera 54A #76-66 Apto 50S 
Apartado Aéreo 330304 
Santafé de Bogotá, D C 
Tel (57 1) 3681271 3681468 2257737 
Fax (57 1) 3681271 
Emwl carlosg@mgsalamgeruenaunal educo 

Gwllermo Mantilla 
Subdirector Geomorfologta y Suelos 
lnsbtuto de Hldrologta Meteorologta y Estudios Ambientales 
IDEAM 
Dwgonal 97 No 17-60 
Santafé de Bogotá, D C 
Tel (57 1) 6356049 
Fax (57 1) 6356130 
Emwl Gwllman@ldeantgov co 

Georg B.rbaumer 
AsesorPnnapal 
CAR 1 KfW 1 GTZ 
Proyecto Checua Control de Erosión 
Calle 99 No 11 B-56 
Apartado Aéreo 100409 
Santafé de Bogotá, D C 
Tel (57 1) 2813506 2749628 
Fax (57 1) 2813506 2749628 



Carlos Eduardo Qwntero Munllo 
Jefe Operabvo 
Corporaaón Autónoma Reg~onal de Cundmamarca 
Proyecto Checua 
Carrera 10 1116-82 Of 604 
Apartado Aéreo 100409 
Santafé de Bogotá, D C 
Tel (571) 2813506 
Fax (57 1) 2813506 

Moruka Hesse-Rodnguez 
Asesora de Proyectos 
PODION 
Calle 54 1110-81 Ptso 6 
Apartado Aéreo 58973 
Santafe de Bogotá, D C. 
Tel (57 1) 2355596 2352632 
Fax (57 1) 2353893 
Ematl pod10n@launo net co 

Hugo Eduardo Castro Franco 
Decano Facultad de C1enaas Agranas 
Facultad de Agronouua 
Uruvei'Sldad Pedagóg~ca y Tecnológ~ca de Colombw 
AutopiSta Norte C1udad Uruvers11arla 
Apartado Aéreo 1094 
TunJa Boyacá 
Tel (57 987) 425238 444619 
Tel (57 987) 425223 Res 
Ematl camoreno@tunJacetcol net co 

John Byron Urrego 
Duector(E) 
Invesbgaaón Forestal 
Smurtit Cartón de Colombw 
Km 15 AutopiSta Cah Yumbo 
Yumbo Valle del Cauca 
Tel (57 2) 6694000 Ext 2780 
Tel (57 2) 6694073 

Bernardo Zambrano 
Duector Proyectos 
Corporaaon para el ManeJO mtegral y Recuperaaón 
de la Cuenca del R10 Palo CORPOPALO 
Cra 9No 4-70 
Santander de Qwhchao Cauca 
Tel (57 928) 294066 291666 291520 
Fax (57 928) 294066 
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! ECUADOR 

Juan J Cordova J 
Responstble Departamento de Mane¡o de Suelos 
Instituto Naaonal Autónomo de lnvestlgaaón Agropecuana INIAP 
Panamencana Sur Km 14 
Qwto Ecuador 
Apartado Aéreo 17-013-40 
Tel (593-2) 690693 94 • 9S 
Fax (593-2) 690991 

v.ctor Juho Bemgolea Ochoa 
Director 
World Ne1ghbors (Veanos MundWes) 
Reyna Pachac 4231 y Duclucela 
Apartado ()6..()1 1496 
!Uobambam Clwnborazo 
Ecuador 
Te! (593-2) 968036 
Fax (593-2) 963100 
Emali vecmos@mteractlva net 

Fabllll\ Manteca Oñate 
Coordinador Encargado 
Fundaaón Golondrmas FG 
Onana Pnnapal Qwto 
Isabel La Catóhca 1559 
Casilla 12 11 
Qwto Ecuador 
Te! (593-2) 226602 
Emali Manteca@wo salnetnet 

Mall<e Potthast 
Voluntana Asesoranuento 
Fundaaón Golondrmas FG 
Onana Prmapal Qwto 
Isabel La Catóhca 1559 
Casilla 12 11 
Qwto Ecuador 
Te! (593-2) 226602 
Emali Manteca@w.o satnelnet 

Hugo Avalas P 
Codirector Naaonal Proyecto Desarrollo de la Mu¡er Rural 
CoDUS1ón de las Comurudades Europeas 
Mmlsteno de Agncultura y Ganaderia y Comurudades Europeas 
Averuda Los laus1es s/n y BohVlll 
Casilla Postal!Uobamba 601 
Alausí, Ecuador 
Te! (593-3) 930041 930075 
Fax (593-3) 930074 



CHILE 

Edward D Ruddell 
World Sustamable Agncultural Assoaabon, WSAA 
Casilla 20005 
Sanbago 20 Clule 
Te! (56-2) 2171154/ 2433426 
Fax (56-2) 2433426 
Emwl eart@mteracbva el 

VENEZUELA 

Osear Stmón Rodriguez P 
Profesor Jefe de Cátedra Conservaaón de Suelos y Aguas 
Departamento de Agronooua 
Uruvers1dad Central de Venezuela 
Apartado 4579 
Maracay Estado Aragua, 
Venezuela 
Te! (58-43) 833213 
Fax (58-43) 453242 
Emwl osrp@telcel nel ve 

Antoruo J ose Sánchez 
Gerente de Cooperaaón Téauca 
Fondo Naaonal de lnvesbgaaones Agropecuarias 
FONAIAP 
Averuda Uruvers1dad El Lunón Edillao FONAIAP 
Apartado Aéreo 2103 
Maracay 2101 Estado Aragua 
Venezuela 
Tel (58-43) 836978 831212 
Fax (58-43) 836978 

Pedro M YañezC 
Fondo Naaonal de lnvesbgaaones Agropecuarias 
FONAIAP 
Carretera VIa Dehaas Aldea Bramon, Estado Táclura 
Bramon, Rub1o Táclura 
Zona Postal5029 
Venezuela 
Te! (58-76)690135/690136 
Fax (58 76-690086 
Emwl pedroy@epsllom funtha.gov ve 

ClAT 

Karl M Muller Samann 
Centro lnternaaonal de Agncultura Trop1cal. CIAT/Uruvers1dad de Hohenhetm 
Apartado Aéreo 6713 
Cah, Valle del Cauca 
Te! (57 2) 445 00 00 
Fax (57 2)4450073 
Emall ksaemann@cgnet com 

.. 



t 
.. Edgar AmézqUlta 

Centro Internaaonal de Agncultura Tropu:al, OAT 
Apartado Aéreo 6713 
Cah. Valle del Ca u ca 
TeL (57 2) 4450000 
Fax (57 2) 4450073 
EDuuL E.Amezqwla@cgnetcom 

Jesus Antoruo Casbllo F 
AsiStente de lnvesbgaaón 
Conservaaón de suelos Proyecto OAT /BMZ 
Centro Internaaonal de Agncultura Troptcal, CIAT 
Apartado Aéreo 6713 
Cah. Valle del Ca u ca 
Te! (57 2) 4450000 Exl 3660 
Te! (57 2) 5527343 Res 
Fax (57 2) 4450073 

Ana Mana Pabño López 
Invesbgador VJSttante 
Conservaaón de Suelos 
Centro lnternaaonal de Agncultura Troptcal, CIAT /Uruverstdad Naaonal Sede Paluura 
Apartado Aéreo 6713 
Cah. Valle del Ca u ca 
Tel (57 2) 445 00 00 Exl3733 3667 
Fax (57 2)4450073 

Dora Maria Anas F1gueroa 
Estudiante de T esJS FJStca de Suelos 
Uruverstdad Naaonal ClA T 
Apartado Aéreo 6713 
Cah, Valle del Cauca 
Te! (57 2) 445 00 00 Exl 3404 
Fax (57 2)4450073 

KatSonder 
Uruverstdad de Hohenhemt / Centro Internaaonal de Agncultura Troptcal, CIA T 
c/oCIAT 
Apartado Aéreo 6713 
Cah. Valle del Cauca 
Tel (57 2) 4450000 
Fax (57 2) 4450073 

Ehzabeth Goldberg 
Jefe Informaaón y Documentaaón 
Ematl e goldberg@cgnet com 

Zulma Ptñeros de Santana 
Urudad de Informaaón y Documentaaón 
Centro lnternaaonal de Agncultura Troptcal, CIAT 
Apartado Aéreo 6713 
Cah, Valle del Cauca 
Te! (57 2) 4450000 



• 

• 

"HACIA CONCEPTOS INTEGRALES EN LA 
CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS 

EN LA ZONA ANDINA" 

\tf.J} ore~ nn ele~ rle adopuon e 1mpac.to 1 trave!J de \me u/os elluentes entre sectores 

Taller patrocmado por el Mmtsteno de Cooperactón Económtca y de Desarrollo (BMZ) Alemama 
en colaboractón con la Umverstdad de Hohenhetm CIA T y con el apoyo de la Umverstdad 
Nactonal de Colombta Sede Palmtra y la Fundactón para la lnvesttgactón y el Desarrollo Agrfcola 

FECHA 

Lunes Octubre 13 
(Festivo) 

1000 1515 

15 30 15 45 

1545 1600 

1600 1645 

16 45 17 30 

17 45 19 00 

Martes Octubre 14 

0700 
0900 945 

10 15 11 30 

12 00 14 30 

15 00 16 00 

16 00 17 30 
18 30 

PROGRAMA 

ACTIVIDAD 

Acto de apertura 

Inscnpcwnes 

Palabras de b1enuemda D!rector Relacwnes Regwnales CIA T, Dr 
Rafael Posada 
Palabras de b1enuemda D!rector Instituto Produccwn Vegetal en el 
Trop1co y Subtrop1co Unwers1dad de Hohenhe1m Alemama Dr 
Dtetrich E Leihner 
Dr K M Muller..Samann 
HaC!a conceptos mtegrales en la conseruaC!on de suelos y aguas Mas 

mteracC!on mas adopC!on mas eficaCia (Tema tentatwo) 
Nacianceno Orozco Presidente Conuswn Permanente de Ecolog!O y 
Medw Amb1ente Asamblea Departamental del Valle del Cauca 
El papel de la pol1t!ca y del estado en el manejo sostemble de suelos y 

aguas (Tentatwo) 
Cockta!l de b1enuemda (Com1te OrganiZador) 
Palabras de b1enuemda Dr Vicente Zapata (Moderador Taller) 

(Daa de campo y dta del agricultor) 

Sal1da del CIA T 
V1s1ta parcelas y lotes demostrat!uas C!A TI FIDAR/ CRC 
(J Restrepo K Muller Samann) 
V1s1ta al grupo de mujeres campesmas (ACAMPI) - Proyecto de C!tronela 
(J Restrepo D Le1hner) 
V1s1ta a finca de agncultor (J Restrepo) 
Encuentro con agncultores de la zona y almuerzo 
V1s1ta a ensayos del proyecto BMZ! CIA T (EcuaC!on Unwersal de 
Perd1da de Suelos - EUPS) Aspectos tecmcos de los procesos eroswos 
(E Amezqu1ta J Cast11lo K Muller Samann) 

Regreso a CIA T Palm!fa 
Cena (despues pos1b1l1dad de recreo y deporte en el area deportwa y en 
el Club PisCina de CIA T hasta las 9 00 pm) 
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FECHA ACTIVIDAD 

Dos dtas de presentactones de trabajOS de los diferentes sectores (estudros de caso trabajOS 
y expenencras especrficas) 

Se hara enfasrs en la relevancra de los resultados para otros sectores y como los mnculos 
faltantes o exrstentes con otros actores mjluyeron (o mjluyen) en forma negatwa o posrtrva en la 
calrdad del trabajo en la transferencra y en la adopcron e rmplementacron de los resultados 

Para las corzferencras estan programados 25 mtnutos de presentacion oral y lO minutos de 
diseuston para un total de 35 minutos Esto con el Objeto de permrtrr la presentacron de un 
gran numero trabajos Tambren con el fin de dejar trempo para analrzar no solo el contenrdo 
tecnrco smo tambren para explorar en plena na rdeas y mecanrsmos para mejorar su adopcron e 
rmplementacron con la colaboracron de otros sectores Con este fin habra tambren una drscusron 
final en pie nana despues de cada bloque de presentacrones 

Mtercoles 
Octubre 15 

07 50-08 00 

08 00 -08 30 

08 30-09 00 

09 00-09 30 

09 30- 10 00 

JO 00 -JO 30 

JO 30- JO 45 

JO 45- I1 15 

11 JS- I1 45 

11 45- 12 20 

12 20- 13 50 

Sector Investigacton bastea y procesos - Bloque A 

Anuncio" 

Carlos A Gonzalez M Pedro Nel Pacheco D y Harold Tafur H 
Evaluacron de diferentes drstnbucrones de probabrlrdad para aJUstar la 
curva de mtensrdad frecuencra duracron a la sabana de Bogota 
Dietrich E Lethner J Castillo F y K M Muller.Samann 
Cuantrficacron y desarrollo de la erodabrlrdad de los mceptrsoles Andmos en 
el suroccrdente Colombrano 
Jase Horacio Rivera P 
Procesos fisrcos dmamrcos de erosron, prevencron y control de erosron de 
suelos de ladera en la zona cafetera Colombrana 
Osear S Rodnguez P 
Impacto de las barreras mvas y las coberturas en la conservacron de los 
su~los en diferentes StStemas de produccron 
Franco Obando Moncayo 
Avances de mvestrgacron de la relacron erosron productrmdad en los Llanos 
Onentales de Colombra 

Ca fe 

Alvaro Garcta 
Hacra una nueva clasrficacron de los problemas de sahmdad en los suelos 
del Valle del Rro Cauca 
Hugo E Castro F 
Problematrca de la degradacron del suelo en zonas de agncultura comercral 

Drscusron final Grupo A (Moderador Taller) 

Almuen:o 

1-. 

• 



i FECHA 

Miercoles 

Octubre 15 

13501425 

14251500 

15 00 15 20 

15 20 15 55 

15 55- 16 30 

1630-1700 

17 00 17 45 

18 00 

ACTIVlDAD 

Sector Extens&on, desarrollo, capacitacion y enseñanza 
Bloque C 

V Julio Beingolea OchD Alberto Yumisaca 
Expenencras de multtpltcacron de conocrmtentos sobre conservacwn 
de suelos y aguas en Chtmborazo y Boltuar Ecuador 

Edward D Ruddell 
El aporte clave del pequeno agncultor en la promocwn de 
conservacton de agua y suelos 

Cafe 

Fabian E Manteca & M Potthast 
Permacultura en la practtca 

Monika Hesse Rodnguez, Roberto Rodnguez 
Fases metodolog¡cas para desencadenar procesos de autoayuda 
alrededor de expenencras agroecolog¡cas 

Dtscuswn final grupo e 

Apertura del area de posters (gaseosa y pandebono") - (C Escobar) 

Cena y despues encuentro rnformal y! o recreo en el Club prscrna 
(area deportwa del CEA T hasta las 9 OOpm) 
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FECHA 
rr===========~================================,~ •• ACTIVlDAD 
l~--------------+------------------------------------------11• 

Jueves Octubre 16 Sector Investigacton aplicada y Transferencia- Bloque B 

0750-0800 

08 00-08 35 

08 35 09 JO 

09 10-09 45 

09 45- JO 20 

JO 20- JO 40 

JO 40 11 15 

11 15 11 50 

1I 50- 12 20 

12 20 13 50 

13 50- 14 20 

14 20 14 50 

14 50 15 20 

1520 1540 

Anunctos 

Antonio J Sanchez Pedro Yanez 
Avance sobre la red andma de mane;o y conseruacron de suelos 
(REDAMACS) en el mane;o mtegral de suelos y aguas 
Juan M Rivera 
Comportamtento de los suelos dedtcados al cultwo de la yuca en dos 
ststemas de stembra y dos localrdades para el Departamento del 
Qumdro 
Alvaro Tamayo Velez, Manuel Hincapie Zapata 
Mane;o de suelos en mmifundro de ladera de la regron andma 
medrante la rotacron de cultwos establecrdos en fran;as en curvas a 
mue! 
Carlos A Escobar C 
EstudiO agroclrmatolog¡co y zonificacron agroecolog¡ca general de la 
subcuenca del no Brtaco Mumcrpro de La Cumbre Departamento del 
Valle del Cauca 

Ca fe 

Hugo Gomez 
Proyecto CHECUA control de erosron 
Juan J Cordova, Vicente Novoa, Eduardo Peralta 
lmplementacron de practrcas de mane;o de suelos y agua en srstemas 
de finca en suelos de ladera de la sre"a Ecuatonana 

Drscusron final grupo B (Moderador Taller) 

Almuerzo 

Sector Instituctones/Organizactones - Bloque D 

Juan Carlos Maya F Albeiro Belalcazar H 
Plan Patta Un proyecto de desarrollo mtegral a partrr de la drscuston 
ambrental reg¡onal 
Magnolia Hurtado de Campo 
Desarrollo armomco de la comumdad de la cuenca del no Oue;as en 
el Departamento del Cauca a partrr de la aceran concertada entre la 
comumdad y las mstttucrones 

Drscusron final Sector D (Moderador Taller) 

Ca,[ e 

• 
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FECHA ACTIVIDAD 

Jueves Octubre 16 Sector polttico/pnvado- Bloque E 

15 40 16 10 Bernardo Zambrano 
P1amficacron de fincas para el mane;o rntegral y desarrollo 
sostentble en la subcuenca Palo Alto resguardo rndzgena de 
Tacueyo Munzcrpzo de Tonbzo Cauca 

16 10 16 40 Rodrigo Arias Rodnguez Jose Javier Toro Calderon 
E;ercrcro de aproX!macron metodologzca para hallar el costo del 
detenoro ambzental en el suelo por pastoreo del ganado en zona 
de ladera 

16 40 1710 Dzscuszon final Sector polz!lco/ pnuado 

1710 17 40 a) Instrucczones para Moderadores y Relatores de grupos de 
traba;o del dza szguzente (Vzcente Zapata K Muller Samann) 
b) Seszon de posters 

18 00-2100 
Buffet y encuentro con muszca en el Club Prscrna (M Pulgann) 
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FECHA ACTlVIDAD • 
lt---------t-----------11 1 

Vternes, Octubre 17 GRUPOS DE TRABAJO 

800 /000 

Sala Yuca Motel 1 
Sala QUimba ya 
Sala Tumaco 
Sala Fnjol Motel 1 
Sala Calima 

10 00 10 20 

1020 1220 

1220 /330 

13 30 15 30 

15 30 16 00 

1600 /645 

Todos los grupos estan compuestos por un equrpo miXto 
(A E) con mmrmo 2 representantes del sector analrzado 

1 Oportunrdades y obstaculos de meJorar umculos Gruoo A 
2 Oportunrdades y obstaculos de meJorar umculos Grupo B 
3 Oportunrdades y obstaculos de mejorar umculos Grupo C 
4 Oportunrdades y obstaculos de mejorar umculos Grupo D 
5 Oportunrdades y obstaculos de mejorar umculos Grupo E 

(Esta actwrdad mc/uye la caracterrzacwn de la oferta y la demanda 
de cada sector) 

Refrigerio, cafe 

Presentacwn de concluszones y recomendacwnes y dzscuszon en 
plenana (24 mm/ grupo) Grupos E D C 8 A consecutwos 

Almuerzo 

Sesion A Preparacwn bosquejo de conc/usrones y declaracwn final 
(Moderadores y Relatores de los grupos y uoluntanos) 

Seston B Posters (oportunrdad para mostrar mas trabajoS) 
Los posters estan en exposrcwn de Mrerco/es a Vremes (Carlos 
Escobar) 

Presentacwn en plenana de resultados y recomendacwnes 
(E Amezqurta) 

Acto de clausura (Pienana) palabras del Dr Jose Antonro Vrlla 
Mrnrsteno del M~dw Ambrente Dretnch E Lerhner Unruersrdad de 
Hohenherm Dr Rafael Posada CIA T 

• 
~==========~6===================================·== i 

19 30 23 00 Calr de noche paseo en CHIVA (A Garcra) 

'( 
.,¡ 

( 

í 


