
RESUMEN

En la vereda Figueroa, municipio de Popayán, departamento del Cauca, en
ocho fincas ubicadas entre 1750 y 1800  m.s.n.m, se estimó algunas pro-
piedades físicas de suelos cultivados con café variedad Colombia, para
relacionarlas con el sistema de sombrío empleado. Entre 0 y 10 cm de pro-
fundidad y en época de cosecha de grano (junio/05) se tomaron las mues-
tras. En suelos bajo sombrío medio fue mayor el contenido de materia orgá-
nica, la densidad aparente, la capacidad de retención de humedad y en
suelos a libre exposición fue mayor el índice de estabilidad estructural.

ABSTRACT

In Vereda Figueroa, municipality of Popayán, Department of Cauca, in eight
farms located between 1750 and 1800 above some physical properties of
the soil cultivates with Colombia variety coffee plants to relate it with the
shading system used. Samples were taken between 0 and 10 cm. of depth
and in the grain harvesting season (June/05). In soils under medium shade
was higher the content of organic matter, apparent density, the humidity
retention capacity, and in soils free exhibition was higher structural stability
of index.
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INTRODUCCIÓN

Múltiples estudios han comprobado el beneficio del
sombrío sobre el cultivo de café, mejorando la tasa de
fotosíntesis y su desarrollo [1], disminuyendo el núme-
ro y el costo de las desyerbas, así como el uso de ferti-
lizantes [2], y mejorando las propiedades organolépticas
del café [3, 4 ]. Sin embargo este beneficio es conse-
cuencia de la contribución que hace el sombrío a la
conservación del suelo, mejorando las características
físicas [5] y  químicas [4], disminuyendo la evapora-
ción desde la superficie y amortiguando las temperatu-
ras [6].  Por lo anterior se hace necesario continuar in-
dagando sobre la influencia que ejerce el tipo de mane-
jo de los cafetales sobre el suelo, con el fin de identificar
prácticas que aporten en el mejoramiento de la calidad
de los  suelos cafeteros.

Las propiedades físicas o mecánicas del suelo son de-
terminadas por la proporción de los componentes del
suelo - materiales sólidos, líquidos (agua) y gaseosos
(aire)-, entre ellas; textura, estructura, consistencia, den-
sidad, porosidad, permeabilidad, temperatura y color.
Su importancia radica en que determinan el movimiento
del agua y los gases, la dinámica microbiana, la dispo-
nibilidad de nutrientes y el desarrollo radical [7].

Teniendo en cuenta la poca información existente en la
meseta de Popayán relacionada con el efecto que ejerce
el tipo de manejo de los cafetales  sobre las propiedades
físicas del suelo, se desarrolló  esta investigación en la
vereda de Figueroa  ubicada en el municipio de Popayán.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la vereda  Figueroa ubicada en el  Municipio de
Popayán (1750 - 1850 m.s.n.m, 16 - 20°C, precipita-

ción entre 1850 y 2300 mm, humedad relativa entre 68
y 82 % y suelos melanudans [8],  se escogieron  cuatro
fincas  con  café variedad Colombia bajo sombrío  me-
dio  y  cuatro a  libre exposición.

En cada finca, un lote con aproximadamente 200 árbo-
les de café, se dividió en dos  (parte alta y baja) cada
parte y se muestreó  por triplicado entre 0 y 10 cm,
considerando que a esta profundidad se desarrolla el
52.3 % de las raíces absorbentes del cafeto  [9].

En época de cosecha de grano de café (junio/05) se
tomaron muestras para determinar algunas propieda-
des físicas (Tabla 1).

Los resultados obtenidos para cada variable se analiza-
ron mediante estadígrafos como promedio, coeficiente
de variación, correlaciones, prueba de t.

RESULTADOS Y DISCUSION

Los suelos estudiados presentaron dos tipos de textu-
ra; suelos francos (La Esperanza, Eucaliptos, El Ocaso,
El Olvido y La Curva) y suelos franco arenosos (Pastal,
El Recreo y El Roble ).

Los contenidos de materia orgánica, oscilaron entre 4.2
y 12.4 % (Tabla 2). Siete fincas mostraron contenidos
altos de materia orgánica, siendo estos valores norma-
les para andisoles. La alta acumulación de materia or-
gánica en la superficie de suelos con influencia volcá-
nica se debe a que la alófana adsorbe fuertemente sus-
tancias orgánicas, limitando su degradación [10, 11].

Las diferencias entre los dos tipos de manejo fueron
significativas (prueba de t; α�=0.05). Los mayores va-
lores se encontraron en lotes bajo sombrío medio, ex-

Tabla 1. Relación de variables evaluadas en lotes con  café
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plicándose esto por aportes orgánicos del sombrío al sue-
lo. La Esperanza mostró el  contenido más alto de materia
orgánica, relacionándose con el sombrío existente en
guamos (Tabla 2). En los lotes a libre exposición se encon-
tró los más bajos contenidos de materia orgánica.

En cuanto a la densidad aparente, los valores oscilaron
entre 0.6 y 0.7 g.cm-3 (Tabla 2), con coeficientes de
variación aceptables. Valores inferiores a 1, son carac-
terísticos de suelos orgánicos [12] y además menores a
0.9> g.cm-3 propios en andisoles con predominio de
alófana, situación propia de esta zona [13]. Aunque se
observó mayor promedio en fincas con café bajo som-
brío, las diferencias no fueron significativas.

Los valores de porosidad total encontrados, oscilaron
entre 65.1 y 67.6% (Tabla 2) considerados excelentes,
como sugiere Kaurichev (1984) citado por [7]. Esta pro-
piedad, permite deducir el drenaje, adecuada capacidad
de almacenamiento de agua y aireación del suelo [14].

No se encontraron diferencias significativas debidas al
tipo de sombrío, aunque se encontró relación directa de
la porosidad con el contenido de materia orgánica y la
porción de limos, así como la relación inversa con den-
sidad aparente, similar a lo encontrado por [15],  en
andisoles ubicados en Tangua y Yacuanquer en Nariño.

Los contenidos de humedad grávimetrica oscilaron en-
tre 60.7 y 71.2 %. En algunos lotes evaluados el por-
centaje de humedad superó el porcentaje de porosidad

total, debido a la capacidad de absorción de agua que
tiene la alófana presente en suelos derivados de cenizas
volcánicas [16].

Los mayores promedios de humedad se encontraron
en suelos con cafetales bajo sombrío medio, esto se
atribuye al contenido de materia orgánica existente en
estos suelos y al residuo vegetal aportado por el som-
brío, el cual regula la temperatura y disminuye las pérdi-
das de agua por evaporación [15, 16].

Con respecto a la conductividad Hidráulica saturada (per-
meabilidad), se encontró menor variabilidad en los va-
lores estimados en suelos con cafetales bajo sombrío,
oscilando entre 11.8 y 20 cm/hora (Tabla 3).  La per-
meabilidad se clasificó como rápida [17]. En las fincas
con café a libre exposición se observó un rango más
amplio (5.4 y 120 cm/hora) [17].

En El Roble, el atípico valor de 120 cm/hora  se asoció
con la frecuencia y el tipo de control de malezas (con
azadón) practicado, generándose un suelo muy suelto
con  estructura y agregación modificada [18]. La pre-
sencia de los valores  más bajos encontrados se asoció
a que en El Ocaso y La Curva, el control de malezas fue
menos frecuente, debido a la menor distancia de siem-
bra (1.20 x 1.20 m) existente, generando competencia
por luz con las arvenses y controlando así su creci-
miento. Es posible que se este presentando en estas
fincas algún grado de compactación superficial dificul-
tando la penetración del agua (Tabla 3 ).

Tabla 2. Valores de humedad (%), densidad aparente - real (g/cc) y porosidad total (%).
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Referente al estado de agregación, todos los lotes eva-
luados presentaron valores por encima del 90%, aun-
que los mayores promedios se encontraron en suelos a
libre exposición (Tabla 3). Cuando los porcentajes su-
peran este valor, los suelos poseen un estado de agre-
gación muy alto, permitiendo deducir una alta resisten-
cia a la erosión por golpe de agua o lluvias [18].

Los valores del estado de agregación correlacionaron
directamente con densidad aparente (0.74*) y  porción
de limos (0.63*) mostrando que la agregación esta aso-
ciada con el contenido de microporos en el suelo  [17].

Todos los lotes estudiados mostraron índices de estabi-
lidad menores de uno. Se detectó diferencias significa-
tivas (prueba de t; α�=0.05)  entre tipos de manejo,
donde los valores más bajos se encontraron en lotes a
libre exposición (Tabla 3). Índices de estabilidad meno-
res a uno indican que hay predominio de agregados de
tamaño mayor a 5 mm y menor de 0.5 mm, para el caso
de los suelos estudiados, se obtuvo correlación positi-
va con la porción de limos (0.68*) que son  partículas
de tamaño menor a 0.5 mm.

Este índice permite deducir que estos son suelos poco
susceptibles a la pérdida por erosión pluvial y eólica [18].
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CONCLUSIONES

El tipo de manejo dado a los cafetales (sombrío medio y
libre exposición) marcó efecto sobre  algunas propie-
dades físicas del suelo. El sombrío medio marcó efecto
sobre el contenido de materia orgánica, la densidad
aparente, la humedad y la libre exposición sobre el índi-
ce de estabilidad estructural.
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