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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA EROSION DE SUELOS DE LADERA 
COLOMBIANA 
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RESUMEN 

 
 
 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, consciente de la fragilidad del ecosistema 
cafetero, ha venido investigando desde 1949 todos los procesos relacionados con la erosión de los 
suelos de ladera, sus causas y consecuencias. 
 
Con el fin de inducir a los agricultores de las Zonas de Ladera en la conservación preventiva de los 
suelos contra la erosión, y al desarrollo de una agricultura sostenible, se ha venido haciendo una serie 
de recomendaciones producto de la investigación y observaciones de campo, tales como: 
 
- Selección y localización apropiada de los cultivos con base en sus requerimientos ecológicos 
mínimos, teniendo en cuenta la relación roca-suelo-clima-planta (uso potencial del suelo). 
- Siembras a través de la pendiente, con labranza cero o reducida. 
- Barreras vivas de limoncillo (Cymbopogon citratus), Vetiver (Vetiveria zizanioides), pasto 
imperial (Axonopus scoparius). 
- Fertilización apropiada y oportuna con base en el análisis químico de suelos. 
- Desyerbas selectivas, dejando Arvenses “nobles” en las calles de los cultivos, menos en el área de 
plato. 
- Cafetales con sombrío regulado en terrenos con pendientes superiores al 50% y susceptibles a 
remociones masales. 
- “Mulch” o coberturas de residuos vegetales, y distribución de la ramilla proveniente del zoqueo. 
- Cultivos intercalados apropiadamente, sin competencia al cafeto. 
- Rotación de potreros 
- Acequias de ladera  
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- Conducción de aguas de escorrentía a sitios protegidos. 
- Coberturas vegetales multistratas en Zonas de evacuación de aguas de escorrentía. 
- Amarre de riberas de ríos, quebradas y taludes, con vegetación protectora. 
- Mantenimiento de cunetas de carretera y caminos dentro y fuera de las fincas, protegiéndolas con 
coberturas vegetales densas y rastreras o trinchos escalonados. 
- Construcción de cajas colectoras de aguas de escorrentía provenientes de cunetas y su evacuación 
por lugares protegidos. 
- Construcción de escalinatas en caminaderos obligados de trabajadores, en terrenos con pendientes 
mayores del 10%. 
 
Se generó un Programa de Manejo Integrado de arvenses para cultivos, mediante la selectividad de 
las coberturas “nobles”(plantas de porte bajo y rastrero, que protegen el suelo contra la erosión en un 
95 a 97%, sin interferir con el cultivo, siempre y cuando se mantengan fuera del área de influencia 
del sistema radical del cultivo). Para ello, se desarrolló un equipo sencillo, económico, de peso bajo, 
de fácil construcción por el mismo agricultor, que le permite hacer la selectividad de las coberturas 
“nobles”, en forma sencilla, con un incentivo intrínseco, en la reducción de los costos de producción 
del cultivo del café, en un 85 a 92% en relación con el costo tradicional a machete. 
 
Se viene aplicando, una serie de practicas de control de procesos avanzados de erosión, a través de 
Tratamientos de tipo biológico, utilizando como recursos para la solución de los problemas, los 
materiales disponibles en la finca del agricultor, tales como especies vegetales de fácil propagación 
vegetativa o por semilla. De esta forma, se logra la recuperación de procesos avanzados de 
degradación en corto tiempo (3 meses a tres años), con obras sencillas acordes con el medio 
ambiente y a un costo bajo, 2 al 15%, en relación con los costos de las obras de concreto. Se busca, 
que estos tratamientos, se conviertan a través del tiempo en obras vivas no perecederas y que estén 
acordes con el ambiente natural. 
 

INTRODUCCION 
 
El 75% del territorio Colombiano, estudiado (52'774,039 hectáreas) está entre las clases agrológicas 
VI, VII y VIII. En las Cordilleras Andinas donde esta localizada la Zona Cafetera Colombiana, este 
porcentaje es del 89%, el cual debería ser utilizado con pastizales, bosques, áreas de recreación 
(parques nacionales) y como reserva forestal, siendo limitante, para cualquier otro tipo de cultivos 
productivos (Cortes, 1982). No obstante, de los 35'000,000 de habitantes que se estima tiene 
Colombia, el 78% de la población se encuentra localizada en las regiones de ladera y pequeños valles 
intramontañosos, debido a factores de orden histórico, socioeconómicos, climático y a la 
productividad alta de los suelos. 
 
La formación de un centímetro de suelo en condiciones naturales, puede tardar entre 100 a 400 años 
aproximadamente (Resende, 1985), en Zona Cafetera, se pueden perder hasta cinco centímetros de 
suelo en un año mediante desyerbas de los cultivos con azadón (Suárez de Castro y Rodríguez, 
1962). Por tanto, si se logran entender los procesos intrínsecos relacionados con la erosión de los 
suelos y aplicar las practicas preventivas y de control que los contrarresten, se pueden tener pérdidas 
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tolerables de suelo por erosión, que garanticen una agricultura productiva y sostenible para las 
generaciones presentes y futuras del país. 
 
Las pérdidas de productividad de los suelos por erosión, han conducido a los investigadores de 
diversos países del mundo a realizar numerosos intentos para cuantificarla, con el fin de predecir la 
erosión tolerable bajo determinadas condiciones (lluvia, suelos, pendiente, cultivos) lo que facilitaría 
la selección de prácticas integrales de conservación de suelos y aguas (prácticas agronómicas, obras 
civiles, construcciones, conducción de aguas de escorrentía, etc.), para diferentes usos del suelo y 
para su protección, a los niveles de finca y cuenca hidrográfica. 
 
En los Estados Unidos de América Wischmeier y Smith (1978), lograron establecer una ecuación 
que denominaron "Ecuación Universal de Pérdida de Suelo", en la cual están involucrados los 
factores activos, pasivos y atemperantes, causantes de erosión. 
 
La combinación de los parámetros de la ecuación para diferentes condiciones, permite obtener un 
valor estimado sobre las pérdidas de suelo que se sucederían por erosión hídrica. En los países 
tropicales, debido a la variabilidad de los factores climáticos, topográficos, de susceptibilidad de 
suelos y de usos agrícolas diferentes al país del norte donde fue calibrada la Ecuación Universal de 
Erosión, se hace necesario conducir investigaciones que ayuden a identificar los procesos y a la 
cuantificación de los valores de cada uno de los parámetros involucrados en la erosión con miras a la 
obtención de valores reales que permitan determinar y comparar la fragilidad de las diferentes 
regiones en el agro ecosistema cafetero (Rivera, 1990). 
 
El 40% del territorio colombiano presenta erosión de muy ligera a muy severa y la zona Andina, 
donde se encuentra la zona Cafetera Colombiana, es la más afectada con un 88% de erosión (Olmos 
y Montenegro, 1987). La pérdida de suelo y agua crece de año en año, debido a la presión 
demográfica alta, falta de conocimiento sobre la metodología para evaluar la erosión potencial, con 
un buen rango de acierto para orientar al gobierno e instituciones afines, hacia la toma de decisiones 
efectivas y racionales. 
 
En la Zona Cafetera Colombiana la lluvia es el agente principal activo natural de la erosión 
(Erosividad), debido a la frecuencia y a la energía cinética de los aguaceros por la intensidad alta de 
éstos. La erosión se ve favorecida, además, por las pendientes y longitudes largas del terreno y la 
heterogeneidad y juventud de los suelos (entisoles e inceptisoles), en su mayoría susceptible a la 
erosión (Federacafé, 1975). 
 
Distribución del Uso del Suelo en la Zona Cafetera Colombiana 
 
De acuerdo con la última encuesta cafetera realizada en el 80% del área cafetera del país, por la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Federacafé, 1997), se encuentra que de las 
2'909,165 hectáreas, el 26% (756,733 hectáreas), está en café, el 33 en pastos, 30% en monte natural, 
1,2% en bosques comerciales y el área restante, en caña, cacao, plátano y otros (Tabla 1). Del área 
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sembrada en café, el 34% se encuentra a libre exposición solar y el resto, como un sistema 
Agroforestal (café-forestales). 
 
 
 
 
TABLA 1. Distribución del Uso del Suelo de la ZonaCafetera Colombiana (Federacafé,  
 1997).Evaluación del 80% del área 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uso del Suelo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Café   Caña  Cacao  Plátano  Otro Pe  Tempor.  Asocio  Pastos  Monte  Bosques  Otro Uso  
Area 756,733  91,612  26,640   21,731 18,641  73,535 18,307  968,781  878,243  34,360  20,581 

(ha) 
% 26 3.15 0.92 0.75 0.64 2.53 0.63 33.3 30.2 1.2  0.71 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Area Total (ha): 2'909,164 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TABLA 2. Distribución del Area Usada en Café de la Zona Cafetera Colombiana de Acuerdo 

al Sistema Productivo(Federacafé, 1997). Evaluación del 80% del área 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sistema Productivo de Café 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Variedad Caturra  / V. Colombia 
------------------------------------------------------------------------------- 

Típica  Libre exposición solar     Sombra              Semisombra 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Area  225,158   256,239  70,523                        204,813 
(ha) 
 
%  30   34 9                               27 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Area Total (ha): 756,733 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Investigaciones con miras a la Prevención de la erosión en Zonas de Ladera de la Zona 
Cafetera Colombiana. 
 
Pérdidas de suelos por erosión y de aguas de escorrentía 
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La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, conocedora de la fragilidad del Ecosistema 
cafetero y con el deseo de orientar a los caficultores del país en un mejor uso, manejo y conservación 
de los Recursos Suelos y Agua, que les permita desarrollar un sistema de agricultura sostenible, ha 
realizado desde 1947, una serie de investigaciones en parcelas de escorrentía, sobre pérdidas de suelo 
por erosión, con el uso del azadón y el machete, herramientas más utilizadas tradicionalmente en la 
zona cafetera (Tabla 3). 
Tabla 3. Suelo perdido por erosión en terrenos desyerbados con azadón y con machete, en 

suelos Dystropepts. Cenicafé (1949 - 1950) (Suárez  de Castro, 1951). 
 
─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Tratamientos Suelo perdido t/ha. año 

─────────────────────────────── 
1949 1950 Promedio      

─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Terreno desyerbado con azadón 327,66 531,49 429,57 
cada tres meses. 
 
Terreno desyerbado con mache- 1,31 1,60 1,45 
te (cortando arvenses 3 a 5 cm 
de altura  del  nivel  suelo) 
cada tres meses.  
 
Cafetal joven  desyerbado con 24,75 4,58 14,67 
azadón cada cuatro meses. 
 
Cafetal joven,  con cobertura 0,89 0,34 0,61 
de  añil rastrero  desyerbado 
con machete (cortando arvenses 
3 a 5 cm de  altura del nivel 
del suelo), cada cuatro meses. 
─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Los datos de la Tabla 3 muestran como los mayores promedios anuales de pérdidas de suelo por 
erosión (429,57 y 14,67 t/ha.año), se presentan donde se usa como herramienta de desyerba el 
azadón.  Estas pérdidas se consideran de muy altas (14,67 t/ha.año) a muy severas (429,57 t/ha.año), 
si se tiene en cuenta que la formación de un centímetro de espesor de suelo en condiciones naturales 
sin intervención del hombre, tarda entre 120 y 400 años (Resende, 1982).  En el caso de la Tabla 1, 
con el uso del azadón se pierden en promedio 0,15 a 4,3 cm/ha año de espesor del suelo 
(presumiendo una densidad aparente del suelo de 1g/cm3), pérdida irrecuperable y que convierte 
estos recursos en no renovables e insostenibles para las generaciones presentes y futuras. 
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En la Tabla 4, se observa, como las pérdidas menores de suelo por erosión se presenta en los 
cultivos densos como es el caso de los pastos (0,29 t ha-1. año-1) y en aquellos sistemas de cultivo 
donde se dejan coberturas vegetales densas dentro del cafetal (0,48 t ha-1. año-1). No obstante, las 
mayores pérdidas de agua por escorrentía se dan donde la cobertura vegetal es más densa como son 
los pastos (242 mm ha-1. año-1) 
 
TABLA 4.Pérdidas de suelo y agua por escorrentía, para diferentes cultivos con varios 

sistemas de manejo, suelos derivados  de cenizas volcánicas (melanudands) 
precipitación promedio anual 2.618 mm (Suárez de Castro, Rodríguez (1962) y 
Uribe, 1967). 

  
      
     ESCORRENTIA 
  SUELO   
 TRATAMIENTOS PERDIDO RELACION mm año-1     LLUVIA 
   kg ha-1 %       % 
  
Café al sol, desyerbas con 
azadón. Renovación total. 4.882 100,0 90 3,6 
 
Café con sombrío. 2.170 44,4 143 5,6 
 
Maíz y yuca, desyerba con 
azadón. Barreras vegetativas. 1.940 39,8 80 3,0 
 
Café al sol, coberturas 
vegetativas. Renovación total. 509 10,4 175 7,0 
 
Café al sol. coberturas 
vegetativas Renovación parcial. 483 9,9 125 4,9 
 
Pastos. 285 5,8 242 9,0 
  
 
Igual situación se presenta en la Tabla 5, donde se reporta el estudio para evaluar el comportamiento 
del cultivo de café y los pastos en la protección de los suelos contra la erosión y las pérdidas de agua 
por escorrentía. Siendo la mayor pérdida de suelo en el cafetal, pero la mayor pérdida de agua en el 
potrero. 
 
TABLA 5. Lluvias, erosión y escorrentía de un cafetal y un potrero en suelos derivados de 
cenizas volcánicas (hapludands) (Suárez de Castro, 1953). 
  
 LLUVIA  EROSION ESCORRENTIA 
  mm t ha-1 año-1 mm año-1  
  
    AÑO CAFETAL POTRERO CAFETAL* POTRERO* CAFETAL POTRERO 
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 1951 2.604,6 2.907,6 17,5 0,55 247 546 
 
 1952 2.447,3 2.576,1 3,4 0,54 240 400 
  
  
* El cafetal está desyerbado con azadón y el potrero desmatonado con azadón. 
La longitud y el grado de la pendiente, tienen un efecto importante en las pérdidas de suelo por 
erosión (Tabla 6). 
 
TABLA 6. Efecto del grado y longitud de la pendiente en la erosión de un suelo de origen 

coluvial (Dystropepts). Desyerbado con azadón. CENICAFE (1949 - 1956). 
Precipitación promedio anual, 2.701 mm. (Federacafé, 1982). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pendiente 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grado (%) Longitud (m)                             Pérdida Total de Suelo  

     (t ha-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23   20  119 
43   20  327 
25   5  152 
25   10  207 
25   20  306 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuando la longitud de la pendiente permanece constante (20 m) y se duplica el grado de la misma, la 
erosión se aumenta 222%. De igual forma cuando el grado de la pendiente permanece constante y se 
duplica o cuadruplica la longitud de la pendiente, la erosión aumenta en un 304 y 608% 
respectivamente. 
 
Interceptación de las Lluvias 
 
El medio natural inicial del área de influencia cafetera, fue una formación vegetal de bosque húmedo, 
el cual el hombre lo transformó en diversos cultivos, entre ellos el café, inicialmente como un 
sistema Agro-Forestal bajo sombrío y posteriormente a libre exposición solar (Jaramillo y Chaves, 
1997). En trabajos realizados por estos dos autores, se encontró que las tasas de interceptación 
máxima (unidad de agua interceptada por unidad de lluvia incidente) tanto en el bosque como en un 
cafetal bajo sombrío son semejantes y superiores a las registradas en un cafetal a libre exposición 
solar  
 
Investigaciones realizadas por Suárez de Castro y Rodríguez (1962), encontraron que la acción 
defensiva del sombrío en los cafetales por interceptación directa de las gotas de lluvia (“acción de 
paraguas”) no existe, ya que el efecto protector del sombrío de los cafetales se debe explicar 
principalmente por la formación de un colchón de residuos sobre el suelo (Mulch), conformado por 
la hojarasca producida por los diferentes estratos vegetales existentes dentro del cafetal. De ahí que 
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cuando un cafetal con sombrío se desyerba drásticamente dejándolo totalmente limpio la fuerza con 
que las gotas de lluvia golpean el suelo sean mayores e incrementan la erosión. Esto es demostrado 
por Jaramillo, 1996, quien encontró como el espesor del mantillo de la superficie del suelo es mayor 
en bosque y disminuye con el cambio de uso del suelo, siendo mayor en el cafetal bajo sombrío que 
en cafetal al sol. Igual situación presenta Chamorro et al. , 1994 en los análisis de fertilidad de los 
suelos en tres sistemas de uso (Café con nogal (Cordia alliodora) Café a libre exposición solar y 
bosque de nogal), durante seis años (Tabla 7). En la Tabla 7 se observa como a través del tiempo en 
el sistema Forestal bosque de Nogal, el contenido de materia orgánica permanece, constante, en el 
sistema Agro-Forestal Café Nogal, el contenido de materia orgánica permanece casi constante y en el 
sistema café a libre exposición solar, el contenido de materia orgánica disminuye aceleradamente a 
través del tiempo debido a las desyerbas intensas y reiteradas con azadón. 
 
TABLA 7. Resultados de los análisis de fertilidad de los suelos en tres sistemas de uso, al 

iniciar y terminar el experimento. Cenicafé, Chinchiná, Caldas (Chamorro et al. , 
1994). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sistema de  Año  pH M.O. P K Ca Mg Suma 
uso del suelo     % ppm -----------------------------Bases 

         me/100 g 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Agroforestal 1   4.5 7.5 4 0.29 1.5 0.4 2.2 
(Café-Nogal) 6   4.8 7.4 35 0.43 0.9 0.5 1.8 
 
Café libre 1   5.2 7.2 3 0.39 4.3 1.3 6.0 
Exposición 6   5.6 3.9 19 0.72 9.1 1.5 11.3 
 
Bosque  1   5.0 7.6 7 0.34 3.0 0.8 4.1 
Nogal  6   4.7 7.6 3 0.45 2.2 0.6 3.3 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Todas las investigaciones anteriores han permitido a la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia (Federacafé, 1982), determinar la eficiencia de algunas prácticas de Conservación de 
Suelos (Tabla 8). 
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TABLA 8 Eficiencia máxima de algunas prácticas de conservación de suelos (Gómez, 1987). 
 
PRACTICA CONSERVACION DE SUELOS EFICIENCIA MAXIMA 
 %   
 
Siembra en contorno      30 
 
Barreras vivas       60 
 
Cultivo en fajas      60 
 
Sombrío de guamo (Inga spp)     95 
 
Coberturas "nobles"      97 
 
Empastado (Gramíneas)      99 
 
Bosque - Sotobosque      99 
  
 
En la Tabla 8, se observa, como las coberturas vegetales presentan la eficiencia máxima (95%) como 
práctica preventiva de Conservación de Suelos. 
 
Manejo Integrado de Arvenses como práctica más eficiente de Conservación de Suelos. 
 
En la Zona Cafetera Colombiana, la causa principal que conduce a la erosión acelerada de los suelos 
y a la pérdida de agua por escorrentía y contaminación de la misma con el arrastre de sedimentos, 
son los sistemas tradicionales de desyerba de los cultivos con el uso del azadón y de herbicidas, 
aplicados en forma generalizada y reiterada tal como se observa en la Tabla 9. La Tabla 9 muestra 
como las pérdidas de suelo donde se usa herbicidas en forma generalizada, son tres veces mayores 
que donde se usa el azadón. Los herbicidas fueron introducidos en la Zona Cafetera a partir de 1970. 
Sistemas que, dejan los suelos totalmente desnudos y expuestos al impacto directo de las lluvias 
(Rivera y Gómez, 1992). Las prácticas preventivas de conservación de suelos recomendadas por 
Cenicafé producto de la investigación a partir de 1949, no han sido adoptadas por los agricultores, 
debido a la falta de conciencia en la necesidad de proteger los recursos suelo y agua y por 
considerarlas un costo adicional a los costos de producción de café.  
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TABLA 9 Pérdidas comparativas de suelo por erosión, durante 2,5 años, en cultivos de café 

Borbón al sol. Pendiente 60%, suelo derivado de cenizas volcánicas (melanudands). 
Precipitación promedia anual 2.409 mm (Uribe, 1970).  

  
 PERDIDA TOTAL INDICE DE EROSION PERDIDA PROMEDIA 
 DEL SUELO RELATIVO Kg ha-1 año-1 
TRATAMIENTO Kg ha-1   
  
 
Azadón 6.925,95 51,96 2.770,38 
 
Machete 133,27 1,00 52,31 
 
Herbicida 16.149,26 121,17 6.459,70 
  
 
En 1982 como consecuencia de la degradación alta de los suelos por erosión, la contaminación y el 
detrimento contra la biodiversidad, debido al uso inadecuado de los herbicidas en el cultivo del café 
y otros cultivos de la Zona Cafetera, se inició en Cenicafé un proyecto de investigación sobre Manejo 
Integrado de Arvenses (vegetación que invade y convive con los cultivos, pastos y prados artificiales 
(Gómez y Rivera, 1995). Se investigó en predios de escorrentía, la utilización en forma oportuna y 
conveniente de los métodos manuales, el machete, la guadañadora y los herbicidas aplicados 
racionalmente, con el fin de hacer selectividad de coberturas “nobles” o arvenses “nobles”, que se 
refieren a aquellas plantas que no compiten económicamente con los cultivos, protegen el suelo de la 
erosión y regulan las aguas de escorrentía (Tabla 10).  En las Tablas 11 y 12, Rivera y Gómez 1992, 
citados por Rivera (1993b), reportan las pérdidas de suelo por erosión y producción de café 
pergamino seco respectivamente, con diferentes sistemas de desyerba, entre ellos parcheos selectivos 
con glifosato haciendo selección de las coberturas “nobles”.  
 
 
TABLA 10.  Especies arvenses recolectadas en zona cafetera consideradas como coberturas 

“nobles” de protección del suelo contra la erosión (Gómez y Rivera, 1995).  
 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRES REGIONALES 
  
 
Arachis pintoi Maní forrajero, araquis. 
 
Blechum pyramidatum (Lam) Urban Camarón, pirámides, yerba de papayo. 
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Borreria alata D.C. Borreria. 
 
Commelina elegans L. Siempre viva. 
 
Commelina diffusa Burm. f. Siempre viva, suelda con suelda, mangona, canutillo,-

hierba de pollo, quesadillas, cohitre, campín gomoso, 
coyuntura. 

 
Desmodium adscendeus (Sw) DC Amor seco, pega pega, cadillo.  
 
Dichondra repens Forst Dicondra, centavito, millonaria. 
 
Drymaria cordata (L) Willd Drimaria, nervillo, yerba de estrella, paga pinto, 

pajarar, golondrina. 
 
Euphorbia hirta L. Yerba de sapo, tripa de pollo, pimpinela, yerba de 

golondrina, canchelagua, lechosa. 
 
Euphorbia prostrata Ait. Quiebra piedra rastrera, Santa Lucía. 
 
Hydrocotyle umbelata L. Orejitas, champaña, sombrerito de  agua. 
 
Hyptis atrorubens Point. Yerba de sapo, peludita, arropadita, botoncillo. 
 
Indiogofera spicata Forsk Anitillo, añil rastrero, añil. 
 
Indigofera suffruticosa Mill Añil, cascabelito. 
 
Jaegeria hirta (Lag) Less Botón amarillo. 
 
Ophimenus burmannii (Retz) Grama de conejo, pelillo. 
P. Beauv.   

                              Continúa 
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TABLA 10 Continuación  
 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRES REGIONALES  
 
Oxalis corniculata L. Platanillos, acedera, acederilla, chulco. 
 
Oxalis latifolia H.B.K. Acedera, falso trébol. 
 
Oxalis acetosella L. Acedera, platanillo, vinagrillo. 
 
Panicum trichoides Sw. Ilusión, paja churcada, hierba coneja,  plumilla. 
 
Panicum pulchellum Guaduilla  Balsilla,  viernes santo. 
 
Phyllanthus niruri L. chancapiedra, quiebra piedra, fortesacha, piedra de 

quino de pobre, bolcilla. 
 
Polygala paniculata L. Mentol, sarpoleta. 
 
Polygonum mepalense Meisn Botoncillo, corazón herido, la bella, liberal. 
 
Portulaca oleracea L Verdolaga, portulaca, verdolaga grande. 
 
Pseudochinolaena  polystachya Coneja, golondrina, guardiela. 
 
Richardia scabra L. Botoncillo, cabeza de negro.Ipecacuana. 

 
Sisyrrinchium bogotense Espadilla, fito, cebollín. 
H.B.K. 
 
Spilanthes ocymifolia (Lam) Botón de oro, botoncillo, yuyo que- 
A.H. Moore mado. 
 
Tradescantia sp. Panameña, zebra. 
 
Tripogandra cummanensis ó Siempre  viva,  suelda,  suelda con suelda. 
Tradescantia cummanensis (Kunth woods)  
 
Zornia diphylla (L.) Pers Alverjilla, barba de burro, mariguana del Brasil, 

encarrugada, trencilla. 
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Tabla 11. Pérdidas de suelo por erosión en cafetales al sol con manejo integrado de arvenses. Suelos Unidad Chinchiná 
(melanudands), con 60% de pendiente. Naranjal enero 1982 a diciembre 1992. 
  
TRATAMIENTO PRINCIPAL PERDIDAS DE SUELO Kg ha

-1 año-1 * 
 (MANEJO INTEGRADO 1/) 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 TOTAL PROM 
 
  LIBRE CRECIMIENTO DESCOPE  
 
MECANICO 
Azadón 1.674 954 1.535 1.212 654 321 216 433 242 129 337 7.707 771 
 
Machete 572 914 805 183 224 91 84 166 72 76 102 3.289 329 
 
QUIMICO 
Glisofato 640 920 2.645 169 356 204 229 283 148 147 205 5.946 595 
 
Glisofato + 1% Urea 374 328 583 224 200 141 97 186 79 71 142 2.425 243 
 
Diurón+Paraguat 899 1.389 4.549 647 396 166 151 369 180 146 170 9.062 906 
 
Diurón+Paraguat+MSMA 623 383 1.316 309 389 181 136 380 111 203 254 4.285 429 
 
Oxyfluorfen+Paraguat 1.395 3138 3.249 492 189 236 195 405 221 188 305 10.013 1.001 
 
Napropamida+Paraguat 401 277 1.372 151 293 131 118 245 87 67 128 3.270 327  
 
1/ Se dejan las arvenses “nobles”. 
* Más de 1000 Kg ha-1 año-1 es preocupante. 
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TABLA 12    Producción de café pergamino seco en cafetales al sol a 1 x 2 m, con manejo integrado de malezas con diferentes 
herbicidas y métodos de control. Suelo, Unidad Chinchiná (melanudands). Precipitación promedio anual 2620 mm 
(Gómez y Rivera, 1993). 

 
      PRODUCCION ARROBAS ha-1 año-1 * 
    
TRATAMIENTO PRINCIPAL 1983 1984 1985 1986  1987 1988 1989 1990 1991 1992 TOTAL PROM 
MANEJO INTEGRADO 
 LIBRE CRECIMIENTO DESCOPE 
  
 
MECANICO 
Azadón  242 505 442 329 508 367 301 328 384 322 3.728 373 
 
Machete  252 537 469 347 506 357 279 321 342 299 3.709 271 
 
QUIMICO 
Glifosato   248 535 460 304 473 346 276 347 285 338 3612 361 
 
Glisofato + 1% Urea 237 537 458 350 503 372 322 301 352 318 3.750 375 
 
Diurón+Paraguat 300 581 496 321 451 355 268 315 329 305 3.721 372 
 
Diurón+Paraguat+MSMA 230 516 472 314 462 355 341 320 366 342 3.718 372 
 
Oxyfluorfen+Paraguat 264 519 492 339 475 380 266 331 318 327 3.711 371 
 
Napropamida+Paraguat 236 491 490 330 450 323 327 287 347 316 3.597 360 
  
* 60 Kg de café cereza dan una arroba de café pergamino seco. 
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En ninguno de los años se encontró diferencia significativa entre los tratamientos. Se dejan las 
arvenses “nobles”. 
 
En la Tabla 12, no se observan diferencias significativas en producción entre los diferentes 
tratamientos comparados con la desyerba con azadón donde no se dejaron las coberturas “nobles”.  
 
En investigaciones anteriores de Cenicafé, se encontró que una cobertura densa es la práctica más 
eficiente de conservación de suelos y agua (Suárez de Castro y Rodríguez, 1962; Uribe, 1971; 
Gómez y Rivera, 1983). Paralelamente, se investigaron los sistemas y equipos de aplicación 
apropiados de herbicidas, las dosis y frecuencias, las presiones y boquillas. También cuales de los 
herbicidas eran menos impactantes en el medio y daban mayor seguridad para el operario y los 
demás seres vivos (Gómez et al. , 1987).  
 
La tecnología generada en Cenicafé sobre el Manejo Integrado de Arvenses con selectividad de las 
coberturas “nobles”, a pesar de ser la práctica más eficiente contra la erosión (95 a 97%), ha sido 
poco adoptada por los agricultores debido a las dificultades que se presentan con los equipos de 
aspersión de herbicidas (aspersoras de presión previa retenida), especialmente cuando se quiere 
hacer selectividad, ya que se requiere de pantalla protectora para evitar la deriva del producto, 
calibración de equipos, boquillas y operarios y el transporte de grandes volúmenes de agua (150 a 
200 litros/ha) (Gómez et al, 1987; Gómez y Rivera, 1994a, 1994b). 
 
Conocida la problemática anterior, especialmente en lo relacionado con la tecnología de aplicación 
de herbicidas la cual podía acabar con todo un programa producto de 12 años de investigación, por 
no existir en el mercado un equipo, que reuniera las especificaciones necesarias requeridas para 
hacer una buena selectividad de las coberturas “nobles”. Rivera, 1994, desarrolló un equipo, el 
cual por su finalidad, llamó Selector de Arvenses “nobles”, para la aplicación de herbicidas 
sistémicos. Este equipo reúne una serie de ventajas y elimina las desventajas de los equipos de 
aspersión usados tradicionalmente para lograr así con éxito un programa de Manejo Integrado de 
Arvenses. Dentro de las ventajas más sobresalientes se tienen: aplicaciones bajas y dirigidas de 
herbicidas 0,7-1,3 L/ha de Glifosato formulado comercialmente con 480 del ingrediente 
activo/Litro aplicado a una concentración del 5 al 10%, mínimo transporte de agua 13 L/ha, no 
deriva del producto, seguridad para el cultivo, el operario, la fauna y flora, bajo peso para el 
operario (1,8 Kg), lo que le permite ser más eficiente y hacer la selectividad de las coberturas 
nobles en forma práctica y sencilla, de tal manera que solo basta con tocar mediante parcheos 
selectivos, las arvenses superiores a 10 cm de altura y dejar el resto de ellas, con excepción de las 
arvenses trepadoras; es de fácil construcción por el mismo agricultor con tubería de PVC. De esta 
manera, se ha venido induciendo a los agricultores mediante días de campo por parte del Servicio 
de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros, Avances técnicos, videos, televisión y giras 
de agricultores de todo el país en el Manejo Integrado de Arvenses con el equipo selector de 
Arvenses “nobles” concientizandolos en la necesidad de la protección de los recursos suelo, agua, 
fauna y flora y estimulándolos con un incentivo intrínseco muy grande del programa, que consiste 
en la disminución de los costos en las desyerbas en un 85 a 90 %  
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Tratamientos de tipo biológico en el control de cárcava de tipo remontante. 
 
Las cárcavas son zanjas más o menos profundas originadas por socavamientos repetidos sobre el 
terreno, debido al flujo incontrolado del agua que escurre ladera abajo (agua de escorrentía). Cuando 
las cárcavas evolucionan con crecimiento hacia arriba y hacia los lados de la ladera, toman el nombre 
de cárcavas remontantes (Federacafé, 1975). 
 
Se lograron buenos resultados de control en las fincas cafeteras Providencia y La Aurora, ubicadas 
en el municipio de Palestina - Caldas, a una altitud de 1.500 m, precipitación promedio anual de 
2.378 mm, temperatura promedio anual de 22.5 °c, humedad relativa del 76%, suelos Unidad 
Chinchiná, Typic melanudands, con substratos de esquistos anfiboliticos y grafíticos. En estas dos 
fincas, se formó una cárcava de tipo remontante de 1,5 hectáreas aproximadamente.  Se iniciaron 
trabajos de control a partir de julio de 1991, mediante evacuación de las aguas subsuperficiales y de 
escorrentía. Con estos trabajos preliminares se contrarrestaron los problemas de avalanchas. Durante 
el primer año, el área se recuperó en un 70%, lo cual fue constatado mediante comparación de 
fotografías tomadas en diferentes épocas y desde un mismo sitio. Los costos en los tratamientos 
fueron solo mano de obra, ya que los materiales necesarios para los tratamientos biológicos de 
control se encontraban en las dos fincas. Se invirtieron 290 jornales, equivalentes hoy día a 
$3.077.480, representando tan solo el 50% del valor exigido para el estudio de inventario y 
diagnostico del problema propuesto por una firma de ingenieros. A la fecha, el área se encuentra 
recuperada en un 99%. 
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