
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

FACULTAD DE AGRONOMIA 

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADOS ·EN OBRAS DE 

CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER ·EL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO 
CON ORIENT ACION fN FITOTECNIA 

Y EXTENSION AGRICOLA 

PRESENTA N 

RAMIRO GRANADOS GARCIA 

JORGE GARIBALOI ZEP·EDA 

CUADALAJARA, JALIS<;Q. 1993 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

FACULTADAD D::!: AGRONOMIA 

NOMBRE DE LA TESIS: MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADOS 

EN OBRAS DE CONSERVACION DEL 

SUELO Y AGUA. 

TIPO DE TESIS: MONOGRAFICA 

NOMBRE DE INTEGrtA!.'lTES: ING. RAMIRO GRANADOS GARCIA 

ING. JO~GE GARIBALDI ZEPEDA 



UNIVERSIDAD DE GUAOALAJARA 
FACULTAD DE AGRONOMTA 

C. PROFESORES: 

4 de mayo de 1993 

ING. ANDRE5--RODRIGUEZ GARCIA, DIRECTO~. 
ING-ó"SEBASTIAN ÁNAYk-GUERRER07""ÁSES-OR"- -~,-• ..__ 
ING. PEDRO TORRES SANCHEZ, ASESOR 

ESCOLARIDAD 
Sl!CC!ON--~--

l!XI'ro!ENrl! ____ _ 

NUMERO • 0524/93 

Con toda atención me permito hacer de su c~nocimiento, que habiendo sido 
aprobado el Tema de Tesis: 

MAQUINARIA y EQUIPO UTILIZADOS EN OBRAS DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA 

presentado por el (los) PASANTE (ES) RAMIRO GRANADOS GARCIA Y JORGE 

GARIBALDI ZEPEDA 

han sido ustedes designados Director y Asesores, respectivamente, para el 
desarrollo de la misma. 

Ruego a ustedes se sirvan hacer del conocimiento de esta Dirección su --
Dictamen en la revisión de la mencionada Tesis. Entre tanto, me es grato 
reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

ryr* 

A T E N T A M E N T E 
" PIENSA Y TRABAJA " 

mam 

LAS AGUjAS, 
'---------------------------' MUNlClPIO DE ZAPüPAN, jALISCO -----" 



UNIYERSIDID DE GUAI)\LU\RA 
FACULTAD DI:' AGRONOMIA 

30 de abril de 1993 

ING. JOSE ANTONIO SANDOVAL MADRIGAL. 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
PRESENTE 

.Exl"'dienl< .............••• 

Número .. ~~?~~~-~ ...... . 

Habiendo sido revisada la Tesis del (los) Pasante (es) 
RAMIRO GRANADOS GARCIA Y JORGE GARIBALDI ZEPEDA 

titulada: 

MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADOS EN OBRAS DE CONSERVACION DEL 
.SUELO Y AGUA 

Damos nuestra Aprobación para la Impresi~n de la misma. 

DIRECTOR 

~~S 
IN~IAN ANAYA GUERRERO 

srd' rnam 

l. AS AGUJAS. MUNICIPIO DE ZAPOPAN. JAL. APARTADO POSTAL NUM. 129/TEL. 21-79-92 



A G R A D 1 O I M I E N ~ O 

A LA UNIVRRS~DAD DE GUADALAJARA 

PO::i P...AB::r:5RILE PER!UTIDO MEDIA:~ TE 

SUS PROGRA!US Y PLANES DE ESTU

DIOS 1U SUPElU .. CI0;\1 PERSONAL. 

A LA :FACULTAD DE AGRONOMIA 

POR HABEmdE BRINDADO LA -

OPORTUNIDAD DE TU FOR!UCION 

DE ~! C~~~ERA PROFESIONAL. 

POR LAS FACILIDADES OTORGADAS PARA LA ELABORAOION 

DE LA TESIS, A NUESTRO DIRECTOR Y ASESORES DE 

TESIS: C. ING. ~~DRES RODRIGUEZ GARGIA. 

C. ING. SE3A3TIM A!.1AYA GUERRERO 

C. ING. PEDRO :L'OR..>rEZ SA..~Ch'"EZ 

POR SUS APO:tTACIONES EN EL ENRIQUECTh'l!:SNTO DE MIS 

CONOCiffiiENTOS PAR..~ LA REALIZACION DE ESTE TRABAJO. 

RAJ'URO GR.AJ~ADOS GARCIA. 



D E D I C A ~ O R I A 

A MIS PADRES: 

ALEJANDRO GfuL~ADOS MENDOZA 

MARIA TRINIDAD GARCIA FLOR.r~ 

POR SER EL ORIGEN DE MI VIDA. 

Y DARME SIEMPRE SU APOYO • 

A MI ESPOSA1 ROSA.~IO ISABEL URIBE DE 

GRANADOS. 

A MIS HIJOS: JAIR RAMIRO Y MARIA ELIDE 

POR SU APOYO , COMPRr~SION Y CONSI3T~ 

CIA PARA LOGRAR LA META DE MI CARIER..A... 

A MIS HERMANAS: 

CAROLINA GRAifADOS GARCIA, MARIA 

DE JESUS, Y &~A M.~~IA. 

RAMIRO GRANADOS GARCIA. 



--------

DEDICATORIA 

A MIS PADRES 1 

SIXTO GARIBAY S&~DOVAL 

PAULA ZEPEDA ALVAREZ 

POR HABER SABIOO GUIARME 

EN LA VIDA. 

A MI ESPOSA: MAGDALEr~A 

MIS HIJOS: ALEJANDRA Y JORGE 

PO:rt SU APOYO Y COMPR.ENSION. 

A MIS HERrrlA..l'WS~ IV:~1:?.IA EI'XGR!: 

CIA, MARTIN, GLORIA, YOLA~

DA, GUSTAVO Y EFRAIN. 

A MIS MAESTROS: 

POR SU PACI~~CIA Y PERSEV3RM1CIA 

RN LA FORI.íACION DE !lii EDUCACION. 

JORGE 



I 

II 

III 

IV 

.-

.-

.-

D I C E . 
Pág. 

INTRODUCCION • •••••••••••••••••••••••••••••• • • • 1 

OBJETIVOS •••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 2 

PRACTICAS M::<!CANICAS ••••••••••••••••••••••••••• 3 

3.1.- SURCADO AL CONTO~~O ••••••••••••••••••••• 3 

3.1.2.- OBJETIVOS DEL SURCADO AL CON •••• 

TOR.!.l\fO ••••••••••••••••••••••••••• 4 

3.1.3.- UTILIZACION DEL SU~CADO AL •••••• 

CONTORNO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 

3. 2.- T~~ZAS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 5 

3.2.1.- TRAZADO Y CO~S~RUCCION DE TER~~. 

ZAS. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • 5 

3.2.2.- TE~~ZAS DS BASE MICHA •••••••••• 6 

3. 2. 3.- TERRAZAS D3 BANCO ALTER."l'OS. • • • • • 6 

3. 2. 4.- TERREZ_.!_S DE BASE A,'ITCHA O DE ••••• 

FORr.1ACION. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 

3.2.5.- TE~1AZAS DE CANAL k'IJ!PLIO O •••••• 

ZINGG ••••••••••••••••••••••••••• 6 

3.2.6.- TE~1AZAS INDIVIDUALES ••••••••••• 7 

}.2.7.- CONSTRUCCION DB TIDL~ZAS DE ••••• 

BAl'TCO. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 

}.2.8.- FOI'OG:UFIA (CONSTRUCGION m: ••••• 

TERRAZAS DE B.~~CO) •••••••••••••• 9 

EQUIPO DISPONIBLE ••••••••••••••••••••••••••••• lO 

4.1.- FOTOG~~FIA (EQUIPO UTILIZADO PARA RR~LI

z~~ TIPOS DE Tllih~ZAS USO DEL ARADO •••• 

ORDINARIO.Y '1RRTEDERO ••••••••••••••••••• l1 

4.1.2.- FO·rOG:1AFIA (USO DEL TERRECEA •••• 

DOR VERTICAL ROTATIVO ••••••••••• l2 



Pág. 

4 .1. 3.- FOTOGRAFIA (USO DE LA !WTOCON. • •• 

FO RI\""LADORA ) ••••••••••••••••••• • • • • 13 

4. 2.- CONSTRU CCION DE TERRAZAS CON LA 1HVE ••••• 

LADORA • ••••••••••••••••••••••••••••••••• • 14 

4. 2 .1.- CONS TRU CCION DE TERR.4.ZAS CON ••••• 

ARADO ORIDINARIO DE VERTEDERA •••• l4 

4.2.2.- USO DEL ARADO DE DO~LE VERTE ••••• 

DERA • ••••••••••••••••••••••••••• • 14 

4.2.3.- USO DEL TERRACEADOR VERTICAL ••••• 

ROTATIV0 .••••••••••••.•••• ~··••••14 

4.2.4.- USO DEL BULLDOZER •••••••••••••••• l5 

4.2.5.- USO DE LA N.:OTOCONFORWADORA DE •• •• 

CAJ',iiNOS •• , ••••••••••••••••••••••• 16 

4.2.6.- USO DEL ARADO BORDEADOR •••••••••• l6 

4.3.- SUBSOLEO •••••••••••••••••••••••••.•.••••• l6 

4.4.- ESCARIFICACION ••••••••••••••••••••••••••• l7 

4.4.1.- FOTOGRAFIA (EQUIPO UTILIZADO ••••• 

EN SUBSOLEO Y ESCARIFICACION ..... 17 

V .-PRACTICAS v~GETATIVAS •••••••••••••••••••••••••• l8 

5.1.- INCORPORACION DE ABONOS VERDES ••••••••••• l8 

5.1.2.- PLANTAS QUE PUEDEN US.t..RSE COMO, •• 

ABONOS VERDES •••••••••••••••••••• 19 

5.1.3.- UTILIZACION DE LOS ABONOS VERDES.21 

5.1.4.- CANTIDAD DE !MTERIA ORGANICA .... . 

QUE APORT~ LOS ABOl~OS VERDES ... . 

AL SUEL0 ••••••••••••••••.•••••••• 25 

5.1.5.- PODER RESIDUAL DE LOS ABONOS ••••• 

VERD!:S ••••••••••••••••••••••••••• 26 

5.1.6.- ECONOlHA EN EL USO DE LOS ABO •••• 

NOS VERD3S •••• •••••••••••••••• ••• 26 



VI .-

Pág. 

5 .l. 7.- FOTOGRAFIA (USO DE LOS ABO!'! OS ••••• 

VERDES) ••••••••••••••••••••••••••• 27 

MEJORADO RES DEL SUEL0 ••••••••••••••••••••••••.•• 28 

6.1.- ENCALAD0 ••••••.•.••••....••••••••••..••••• 28 

6.1.2,- ASPECTOS ECONOW.ICOS DE LA APLICA •• 

CION DE CAL PARA EL PRODUCTOR ••••• 29 

6.1.3.- MATERIALES QUE PROPORCIONA.l'if CAL ••• 29 

6.1.4.- FOTOGRAFIA (EQUIPO UTILIZADO EN ••• 

LA MEJORA TERRITORIAL " ENCALA. 

DO • •••••••••••••••••••••••••••••• • 31 

6,2,- INCORPORACION DE ESQUIL"!OS (RASTROJO) ..... 32 

6, 2 ,1,- FOTOGRAFIA (EJEMPLO INCORPORACION 

DE ESQUILi\WS ''RASTROJO") •••• ,,, ••• 33 

6.3.- INCORPORACION DE COMPOST ......... , •••••••• 34 

6.3.1.- FOTOGRAFIA (EJEMPLO INGORPORACION 

· DE cor,TPOS T) ........................ 3'4 

VII • - NIVELACION DE TI&-q.R.As ••••••••••••••••••••••• ••• • 35 

7.1.- EMPA.~EJAR Y NIVELA...'t LAS TIERRAS (USO DE ••• 

LAl'l'D-PL_A..NE) ••••••••••••••••••••••••••••••• 35 

7 .l. 2.- PO'l'OGR.AFIA (EQUIPO UTILIZADO EN ••• 

NIIRLACION "LAND-PLANE'') •••••••••• 38 

VIII.- CON·rROL DE LA EROSION EOLICA EN A..~RAS AGRICOLA3.39 

8.1.- CORTINAS ROfiiPEVIENTOS •••••••••••••••• , ••• ,43 

8 .1.2 .- FOTOGRAFIA (EJEMPLO DE UNA CORTINA 

Ror.~PEVIEN·ros FQctf,:ADA POR LA ESP3. , 

CIE "CASUA.1INAS") ••••••••••••••••• 46 

IX , - CONSTRUCCION DE REGADE? .. AS EN CUALQUIER TIPO DE •• 

TE3.íl.E?T O • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 7 

X .- CONS·rRUCCION DE ZAMAS PARA DREmAJE Y DEZASOLVE •• 

DE C.4..2'T .A.L.ES • •••••••••••••• • ........................ 4 7 



XV 

XVI 
.-
.-

Pág. 

14.1.- FOTOGRAFIA (EJEMPLO DE EQUIPO UTILI.. 

ZADO EN SURCADO LISTER ••••••••••••••• ?O 

TINAS CIEGAS •••••••••••••••••••••••••••••••• ?l 

LABRANZA DE CONSERVACION •••••••••••••••••••• 72 

16.1.- PRACTICAS AGRICOLAS Y DE W~NEJO DE ••• 

LOS SUELOS • •••••••••••••••••••••••••• 72 

16.1.2.- FOTOG~~FIA (EQUIPO UTILIZA •• 

DO EN LA LABOR DE LABRA..l'l' ZA •• 

DE CONSERVACION) •••••••••••• 75 
XVII .- CONCLUSION •••••••••••••••••••••••••••••••••• 76 

XVIII.- RESUMEN•••••••••••••••••••••••••••••••••••••77 

XIX .- BIBLIOGRAFIA •••••••••••••.•••••••••••••••••• g2 



I N T R O D U e e I O W 

HABIENDOSE EN LA NECESIDAD DE CONTROLAR O FREr'TAR EL FAC

TOR EROSION. Eff LA ~~YOR PARTE DE NUSSTROS TE~TOS AGRICOLAS 

POR MEDIO DE OBR."..S DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA, L.<\3 CU,! 

LES VAN SUBSECUENTES. LA CONSERVACION DEL SUELO Y EL AGUA, 

QUE ES UNO DE LOS ASPECTOS Y FACTORES MAS IMPORTANTES Y TRA§. 

CEDENTALES DE LAS ACTIVIDADES AGRTCOLAS, GAl'TADERAS Y FOREST,! 

LES, DATA DE APENAS ESCASOS 40 AÑOS DE HABER SIDO INICIADA -

OFICIAU1!ENTE EN EL PAIS. SIN WmARGO NO HA SIOO LA APLICA

CION DE LAS PRACTICAS CONSERVACIONISTAS PROPI.4.MENTE DICHO, -

LO MAS DETE::llHNA!'1TTE EN TALES PROGRAirf.AS; SINO LA NECESIDAD -

FUNDAMENTAL DE CRE..:\R UNA CONCIENCIA POPUMR ESPECIALM~íTE EN 

TRE LOS EJIDATARIOS, CA!\!PESINOS Y AGRICULTORES, QUE A TR..il,VES 

DE MAS DE 55 AHOS HA.i'l VENIDO RECIBIENDO EL BENEFICIO DEL RE

PARTO DE LA TIERRA O DEL USO DEL AGUA DE RIEGO. 

OTRO DE LOS FACTORES DE GRAN Ir:~PORTA .. 'TCIA QUE DEBE:l;:OS TO-

MAR ENCUENTA PA...'t.il, EL BUEN FUNCIONAI'i!IENTO DE LOS PROGR..;c.rAS DE 

CONSERVACION DE SUELOS Y AGUA, LE ES SIN DUDA EL ¡,rANT:sNB:IEN 

TO DE LA i.TAQUINA...~IA Y EQUIPO UTILIZADO EN ESTE TIPO DE OBRAS 

ASI COEO EL CONOCH'I~TO DE LAS NORNAS FUNDAMENTALES DE OP:S

R.A..CION Y SEGURIDAD DE LAS MIS!1~.~. 

(éADA OBRA DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA, RECUIERE DE-

WAQUINARIA Y EQUIPO r.:tJY ESPECIAL, IGUALr:iENTE fU\.Y QUE CON3ID1:! 

RAR LOS ASPECTOS TECNICOS DE CAHPO 1 COl!' O ES TIPO DE SUELO, -

PROFUNDIDAD, TEXTURA, ESTllUCTU3A, PERI;'~ABILIDAD, Y ADE;"AS 

SUS FACTORES LH;IV . .NTES CO~O SON: PENDI.F1-!TE, PEDREGOSIDAD 1 

EXCESO DE AGUA Y GR.<\DO DE EROS ION. 

A Cürl·rnTUACION SE DESCRIBEN TODAS L.<\S PRo.cTICAS DE CO!'lSER 

VACION DEL SUELO Y AGUA, Y L.~ :1L.<\QUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR 

PARA SU CONSTRUCCION. 



O E J E T I V O 

ES PRO?O::!CION.t.R CONOCTIHENTOS PP..ACTICOS SOBRE LA l!TILIZACION 

DE ¡,:AQUINARIA Y EQUIPO QUE S:S LL:'::VARAN A CABO BN 03RAS DE 

CONSEitVACION DEL SUELO Y AGUA. LAS CUJ.LT::S SOH LAS l~AS ADE--

CUA~AS Y PROPIAS PARA SU REALIZACION. 

SU USO COR...'i.RCTO Y APLICADO DEBIDA~EENTE SERA EL !·.:AS ADECUADO 

PARA LA CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA EN LOS TERRRNOS AG:tiC.Q 

LAS DE NUESTROS r.!lJNICIPIOS. 
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III.- PRACTICAS MECANICAS 

S0:1 AQUELLAS .. ;.crrnD.-lDr.;S ~UE SE RF.ALIZ..J3 OON r..rPLEJ'-:E?!TOS 

AG"diCOL.-\S, A!JITA0:2?{':i:0 :"'SP~:JV.LC:S O :.".:\.30 n:;; 032A Y co:;:nsT::;:¡ 

E!i R~.LIZA1 r:on:; FrF20S D:::: TERll, C0?-1 EL PB D3 DIS?a:miR

LOS ESCUIBr.;I:rNTOS S'JPT:R.?ICI.i'-.LES Y ?VHA"1 LA ::?:ROSIO?i El1 TE

lL"I.ENOS COtT PENDIENTE. 

ESTAS PRAC~ICA3 IN0LUEN: EL SU:! CADO AL CO:"~T03?-TO, 'l'::R.?.AZAS 

SU::W.DO Lr3T"2R, L.!.:C:ORES :;J::; SU3SOL?O, C.l.'T.U~ES D~ DESVI.;.:'~Im; Y 

3.1.- SU301~0 AL 00~T01NO 

EN FO!~iA PERPENDICULAR AL PENDIE!lTE NA'rUR/,L :::r:;L 'l'""':TI=:ITO, SI. 

GUIENDO LAS CURVAS DE NIVEL. 

CON IDS SURCOS PERPZNDICULARSS A LA DIRSCCION DE L\ PE);DI~ 

TE, EL AGUA QUE NO SS FILTRA DE II'l~'EDIArO E:i EL T:?TI::ENO PE

RO GUE ESTA Ii'llPEDIDA EN SU ESCU:illiLI:::I'iTO, PBR!'A~ECE J.Ct..1!i1JLA 

DA A LO LARGO DE LOS SURCOS POR LA BA?JlERA QUE ?O:=C • .Uí LOS -

Lm'OS DE ESTOS Y L.A.S HIL:S.."<>~.'..S DE PL.t..NTAS; SIN :si'i'J:O.RC:-D, OUAN-

00 LA INTENSIDAD Y DUR.-\CIOH DE LAS LLUVIAS SON ~XCES I'!AS, -

EL AGUA ACUi/UL.4.DA SUELE REBASAR EL LO:.:O DE LOS SURCOS Y OR.f 

GINAR UNA PERDIDA PERCIAL DE:L SUELO. EN REGIO?-TBS DE ·p::mci-

PI'rACION MAS BIEN LTI;;ITADA, SE PRür,íUEVE LA INFILTR..<l..CION 

DEL ArruA EN LA ZONA RADICUL.~.R DE LAS PM.NTAS EN DESAIL~OLLO. 

?ági.n2. - 3 



3 .1. 2.- OBJETIVOS DEL SURC.C..DO AL CONTO:lfW 

CON ESTA PRACTICA SE LOGRAN Lli.S SIGUIEl~TF.S FINALIDADES : 

a).- REIYJCIR LA VBLO~IDAIJ D~ J,OS ESOtr!r~nnr:r;cToS SUJOE?cFICIA

LES. 

b).- PROVOCJ..R UNA t~A YOR Ii'i FII/I'RADIOO DEL .4 '}UA El\ BL su:::r.o Y 

AU!t:EN'l'AR Lh hlil'.:':;D.~.D DISPO!:I3LE PARA J.AS PJ.P.NTAS. 

e) • - DISIGNUIR LA !':.ROS I 01\ LA~1;Il'~AR DE LOS SU:SLOS • 

a).- EVITA.'t Lh. FO::l!·:ACION DE CARCA VAS EN TZRRENOS CON P::JiDI~ 

TE. 

3.1.3.- UTILIZACION D:SL SURC/<DO .H CONTORNO 

E3TA PRJ;.CTICA ES RECOJH:JlDA3LI: El~ TI:ItR:S:\OS co:·l PE:':DIEliT"SS 

HJ:STA DEL 5 %. CUA:'WO LA PC:-iDI:S:\'TE !::S !.:.UOR, BS KE0ES.GIO 

CO!f.PLEf'.':ENTARLA CON OTRAS PRACTICAS l:ECANIC.C..S CO!W SON LAS -

TERRAZAS. 

ESTE SIST:SL~A NO ES R:SCOi'.:?.I·mABLE EN R~GIOJ:~F:S DE F'"u:::RTES PRE

CIPITACIONES Y DONDE LOS TERRENOS SON !•íUY PESADOS ( ARCI-

LLOSOS ) O QUE DESCANS.AN SOBRE UN SU3SUELO IYPER1UABLE, YA 

QUE EN ESAS ARE.C..S Y BAJO DICP.AS CONDICIONES, r.os EXC:S:30S D".: 

AGUA PK~JUDI CAN :SL DSS.L.RROLLO DB LOS CULTIVOS. S IN E':3:l.RGO 

CUJ .• !·.:DO ESTAS SON LAS CIP.CUN'STANCIAS DEL J\:::miO, ES N:SGESA::no 

EL TRAZADO DE LOS SURCOS PARA DARLT:S UN DESI\IVEL DE • 3 A 

• 8 '/o Y ASI DESALOJAR LOS EXCEDENTES DE AGUA A C.t,UCES l\ATU

RALBS U OTROS SITIOS, DE DESCARGA, PREVH.!t1:E:I\TF. ESTABLECI"!:>OS 

Y E!i:PASTADOS. ESTA PRACTIC:A SE R:SALIZA CO~J ARADO DE VERTE

DERA O ARADO RUSTICO PARA TRACCION ANTI-lAL. 
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3 • 2.- TER.:'lAZAS 

K .. HSTEN CINCO TIPOS DE SECCIONES TRA.t~SVRP..SALES DF. LAS TFR.'l_! 

ZAS QUE PUEDEN ADAPTA~SE A LAS DüTf<:RZNTES CONDICIONES TOPO

GR..t\.FICAS Y ECOLOGICAS DEL LUGAR. 

1) .- T"SRRAZAS D"" ~ BASE ANCHA 

2) .- TERRAZAS DE BANCO 

3) .- TERRAZAS DE BANCOS ALTERNOS 

4).- TERRAZAS DE BASE ANGOSTA o DE FOR'VIACION SUCESIVA. 

5).- TERRAZAS DE CANAL AMPLIO o DE ZINGG. 

3. 2 .l.- TRAZADO Y CONSTRUCCCimr DE TERRAZAS 

LAS TERHAZAS SON DR...BNES O CAUCES SUPERFICIALES QUE SF: CONS

TRUYE!f A TRAVSS DE LA P'-:NDIENTE D:S TC::RRENOS ONDULADOS Y QUE 

E:STAN DISEÑADOS PARA CONDUCIR Y SACAR EL AGUA DE GAl'iiPO, DE 

TAL MODOrQUE SE MANTENGA DOtfliNADA LA EROSION. LAS T:<:RR..<\ZAS 

CftJ,I3IAN UNA LADC.::1A co:\T ?~DI?NTF: LARGA, EN UN TERRBJ'iO CON -

UNA SERIE DE PE'NUIEN'rF:S CO~V .. S QUE RECOG~¡ P.L AGUA SOBRANTE 

DE UNA ZONA DEFINIDA DE TERRENO ALTO. EL AGUA RECOGIDA EN

EL LECHO D:S LA TER.'v.ZA, PUEDE LLEV:í.RSE A UNA ZONA PROTEGIDA 

EN LA QUE NO HABRA DE CAUSAR DAr10 ALGUNO O SI EL SUSLO ES -

MUY ABSORBENTE. LAS TERRAZAS SE CONSTRUYEN A NIVEL Y SE DE 

JA QUE EL AGUA QUEDE EN ELLOS Y PENETRF. AL SUEL.Q. 

SON NECESARIAS Lft.S TERP..AZAS D.i LOS TJ:;mrr:r-ws DE L..<lBOR F.N QUE 

LAS PENDIENTES SON HASTA DEL 2 'f, Y LA LO~iGITUD F.S SUPERIOR 

A 90 O 120 fEETROS T ESTO DEPF.NDER.A TA!;IBIF.N DE LAS CONDIOIO-

NF:S LDGALES. 

LAS TER.'{A¿AS O:?Rr-;:"'!~·T AL AGRICULT01 MAS POSIBILIDADES PARA _ 

Q.UE PL..t!.NSE SU SISTEitA DE CULriVOS. 

LAS 'l'F.R.!"...:\.2AS HAN D3 GONSTRUIRSE CORRECTPJlENTE, Y ASI SE LES 

HA DE CONSERVAR SI SE QUIERE C.UE DEN BU:SNOS RESULTADOS. 
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SI SON DEI1 TIPO DE DR.ST•;AJE, S:S LOS DEBE PROVEER DE SALIDAS 

D"' DESAGlJE. 

3. 2. 2.- TER.'U!.ZAS DE BASE ANCHA 

ESTE TIPO DE TERRAZAS SF. CO:~STRUYE Dl~ ILA''iERA QUE SE PUEDA -

LABOREAR EH TODA SU SECCIO!~ TRiiNSVERSAL. LJ.S PEJ;DIENTES 

DSL BORDO Y EL CANAL SE P::\OYECTAN PARA PEPJUTIR EL PASO DF. 

LA J~:AQUINARIA Y CUBRIR LOS REQUERI:."IEHTOS DE ANCHURA DE LAS 

!.:ISJ·,::Jl.S. 

3. 2. 3.- TERRAZAS DE BANCOS .t.I,T:SFJlOS 

ESTE SI:3TEJ.~A DE TERRAZAS ESTA CONSTITUIDO ?OR UNA SER.IP DE 

BANCALES GO~iSTRUIDOS EN FORJ.!A ALTBillJA, CO>i F.A.,JA DE T:SR.i1Zi'10 

iiATüllL DOI\DE NO SE REALIZA NIN GUH r:oVIFIKJTO DP: TJo;;RRA. 

ESTE SISTEi·.:A DE TER?Ji.ZAS SE DISE,.,.t,. PARA '~E<!ORAR LA C.Jl\FIG1J

RACIOH DEL TERRENO Y LOGRAR UNA T·.:E~TOR DIS?OSICION D:": ES~E -

PARA LJ'.S LABO:t?:S A GRI COLAS. 

3.2.4.- TERRAZAS D:S BASE Ai1'G·JSTA O DE Fü:'!r·.~ACION 

EN ESTE TIPO DE TE::iRAZP.S, LA SECCIO:( TP,N·JSVP.'?SAL ESTA Cüí:S-. 

TITUIDA POR U!\ BDR:!:>J El· CtJAL NO SE SI:t::r~BRA~ SINO ()UE SE D":-

BE PROTEGER CDN ~GETACIO~·~ PB'Eti:íAHBHT~. 

3.2.5.- TERIL!l.Z.AS DE CANAL PY?nO O ZINGG 

SE CO:,iSTRUYE EN :sP • .NCALES A I1HTEL E:'~ LA PART:r? BAJA DE UN --

ARRA DE CAPTt.CIOI'~. ESTA TER?,Jl.ZA SE DIS!j:A PP.TIA H UTIUZA

CIO~'{ I·:AXIIrcA ·DBL AGUA. LA AlW!-';;:.iRA :u;n CI:1~AL V:O.íUJi. DP PEN--

DJ:.;;:•mo DE LA ?El\DIK'iTE DE TERTs;;o, PR·:-lFl'P:'i:::liDAD ::?3JNISIBI.:E -

DE C'JRT:S, P.IWJ.:lJRA DE LA MA QUII'·IARIA, TIPO '.)E C(TL'I'IVO Y FRJ:CI 

::?ITACION PLUVIAL DE LA ZONA. 



3.2 .6 .- TERJAZAS INDI\ITDUAL?.S 

ESTA PRACTICA SE LLEVA A CA.BO UNI8A.~:"SrlTE EN ARBOLJS :fRUTALES 

Y EL EQUIPO A UTILilAR SON: l P:\LA, BARRETA, Y PICO. CON 

ES'l'OS EQUIPOS SE H..ACE LA CBPA3 Y EL ACürWDO DEL BO?.DO. 

SE RECO!HENDA QUE SE REALICEN LAS CEPAS 3 I,u<:SES Cm:lü MINTIItO, 

ANTES DE PROCEDER A PLANTAR LOS ARBOLES, YA QUE _sr-r P.L TRANS

CURSO DE SSTE TIF:JCE'O A LAS BACTERIAS Y: HmTGOS, ASI COr•IO LOS 

AG~:NTRS AT~t!OSFF.lUCOS CONTRIBUIRAN A LA MET:SORIZACION E INT~ 

PERIZACION Df:L SUF;W LO QUE ;umUriDA RN '3"Sl'TBFICIO DF.I, !-~.R30L -

PL.:LJTADO. SI U. CBPA ABIERTA ?.S AZOLVADA PRil'~CIPAHt~fTE PO~ 

LA AGCION DEL VEiJTO O POR ESCU"ElRD"IF:0iTO SUPBRPeiALES, DE -

"TINGUNA rtA~rERA B:PLICA PERJUICIO AMmW PUESTO QU:S ~L SUELO 

ACUr,lUL'\.DO :;r,¡ LA CEPA SEll\ EL c;:"AS FDO, ES DECIR EL DE '·''ZJOR 

CALIDAD. 
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3. 2. 7.- C~l!:~S TRUCCI01'1 D~ TR::ZT1Ai~_t:_S D:S RP.T-' CO 

EL TIPO DE TER:lAZAS DE BANCO SE Ct1J•JSTRT.J"Y~~ CON m~ TRACTOR-

CA'i'ERPILLP.R D-5, EQUIPADO CON CUCHILLA FRONTAL. AL INICIAR 

EL TRABAJO D:SB:::RA CONSTRUIR.SE PRIFERAF2NTB LA TERRAZA SUPP.

RIOR, LUEGO SE cm.;-sTRUYEN :U.S SUBSIGUI:S::~TES DE ARRIBA HACIA 

ABAJO. SI SE CON:::iTHUY:CN PRITn::HO LAS TET-:P..AZAS D:S ABAJO FJ.:I§_ 

TE LA POSIBILIDAD DE QUE SE DAÑ~i SI SOBREVIVEN LLUVIAS AN

TES DE TJ\RI·~INAR LA CONSTRUCCIOI'\ DE LAS SUPERIORES. 

LAS TERRAZAS T:AS ALTAS NO SOLO D:SBEN SER LA PRI!:•:EP .. AS El\ 

COH::S:PRUIRSE, SINO QU!': SU C1)N'STRUCCION D:GBE S":R EXC:CL:S:':T:':, -

PO?. QUE DE ELL..t_S D:SFEHDE LA S:SGFRIDAD DF. LAS D:E;;·CAS. :ES llJY 

PROBABLI: (;UE SI M TERRAZA SUP3RIOR FR..!::.CASA EN SU OBJETIVO, 

LAS DS:.:AS FALLARJL~ TA!:BIEN AL SOBRECARGARSE SUS FUNCIO:JP:S -

PARA ESTE TIPO DE 0BHA5 DE CCNS:<:3VACION DEL SUELO Y AGUA 

( TER!c'l..l.U.S ) ES IWY I!~P07n-".~\TE QTJ:r: EL OP?:RADOR SEA ALTA3·:EN

TE CWOCEDOR PARA LLEVAR A Ck30 S~J CONSTRUCCION, IGUAL1C!1~TE 

HAY QUE COIWI::2STIZAR AL PRODUCTOR QUF LES SIGAN PROPORCIO-

NANDO WlANTENil;;IK·íTO Al~O CON AÑO Y CUIDATfDO QUE NO LOS DES-

TRUYAN A LA HORA QUE Ei\~PI:SCEN A R.E;.;OVER LA PARCELA HUEVAin'~ 

TE. 



3.2.8.- FOTOG~V .. E'V. ( CO!'JSTHUCCTQ)T DE TP.IUZAS 02: 3:\i'JGO ). 



IV.- EQUIPO DISPOiHBLE 

EXISTEN VARIOS EC;UIPO:S UTILIZ.4BLE3 E!( LA C·':">:\3TRUCCIO:·i DY.: 

TR."''! .. i1AZAS, c:UE VAN DESDE LA PALA Y PICO HASTP.. LOS Bf',UI?OS 

GR.AlWSS PARA. REALIZA~ LOS J',:OVFIE:~TOS DE TIERRA. 

PARA PEQUEÍ103 lfOVIJ.::I~TOS DE TIER~.;., QUE AD:sl: .. ~.s R~C:iJIFTIA';\" 

DE CORTO DESPLAZAl\'TE~'iTO, SE ?UEDEI'' UTILIZAR EL PICO Y LA ?A 

h~, A~~DO DE DISCO, O DE VERTF.~BRA, BORDEADO?~~. D~~TRO 

DEL EC~UIPO PES .. DO UTILIZABL:S ?ARA ESTT' TRJJ.3AJO SB PUEDm; IN 

CLUIR AL BULLDOZ:CR Y LA I'WTOGOI\' FOR!;'Jti)QRA. 

cu;.;\DO LA T:ZRRA;:.A POR CONS'i'RUIR R:S~;UI;.;:::: ::JE I ..... ~ Yü:1 I.:OVIJCIEH

TO DE TIEPJtA, SE~A MAS UTIL UN EQUIPO DJ: TiV3SP0RTE co¡·o LA 

COi\:BINACION TRACTOR-ESCREPA. Sil~ E!'iBARGO, CU1~!'100 LA DISTAl\' 

CIA PP.RA EL TRJtNS?OitTE DBI, ;,:AT!:~T!.IAL J'W E':i IYcYOR A 50 ETS,, 

PUEDE HF:SULTAR !WONOMICO UTILIZAR BL BUUDOZ:SR. 

ES U~POR'rANTE SE:~ALAR QUE COH :SL USO DE LA J,'AQUI!'TARIA S:S LO 

GR!.;.N DIS!i:HmiR LOS COSTOS DE CONSTRUCCIOH PE~O ALGlJ!';.~.S VE

CES, TAL CIRCUNSTANCIA ESTA EN FUTWION DE LA CAut;CIDAD EC:O

NOi.:ICA DEL AGRICULTOR Y DEL ENirOQUE D:S LOS PROGRA1:¡AS D3 CON 

SERVACION D3L SUELO y· AGUA. 
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4.1.- EGUIPO UTILIZADO PARA TIALHB. TIPOS D~ T:;;Rl1AZAS 

USO DEL A?..l..DO O?.DIN AIUO Y VEP..TED-_2.0. 

- 11 



4 .l. 2.- FOTO GPJlFI.A ( USO DEL TI;n::v. CI:~ADOR VP~l!TI CAL RO'!' ATTVO 

... - . ~ . 
~ ...... ·. - \- ;,... 

·\~~-~~~t.:~{~~~~:~~i-~.--~·~ e~~-~· . 
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4.1.3 .- E'OTOGR-~PIA ( USO DE 1..4. r.IOTOCONFO]l'!ADO~.A ) 
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4. 2,- COilSTRUCCION DE TBRT~2.J:.S Cf'l:\ LA ?FVEMDORA 

COii ESTE 1'IPO DE l.:AQUIJ\ARIA co:z:::;?RU1"EJ·¡ 'l'J~RHAZAS DE C.H{_t,L Y 

QUB LA l\JVELJ-.DOllJ. V J.. YA EC:UIPJ:.::JA CJl\ UNA CUCHHLl. DE 3 J,:TS. 

( ANCBO DE COHT::2 ) • LA CTJCHHJ<A HA DE AJUSTARST. DE YODO -

QUE EL PRIJCé~R CORTE SE HJ~G-P. DE lA CURVA DE IUVEL. :sH 'SL -

RBCORIHDO DE R~''G:c;:;o, SE IKVIYHTB L/, CUCHII-J.J-. PAnA QUP. 

ARROJE LA TIERT{]l_ H.4CIA EL BORDO PROPUESTO. 

4.2.1.- CONS'I'RUCCION. DE T'.'R ... 1AZA3 CON A7UJ)0 ORDIEARIO DE 

VERTEDEfu1:. 

CON ESTE TIPO DE EQUIPO PJ,RA LJTVAHSE A CA30 L/l. COI-JSTRUC-

CION DE U TERHAZA VA SER JAI.Jl.DO CON UN TRACTOH J..GIUCOL..'l.. -

DI: 180 HP. QUE ESTE EN l0ERF:SCTAS CONDICIOI~ES P.hll.4. CONSTRU-

IR UNA TEP..?..AZA DEL TIPO COl.:UN N"SCESITPJ~ DE 32 A 36 PJ-.s¿ 

iUü~TEJ:~ERSE A UNA VBLOCIDP.D SUFICI2NTE PARA QU:S EL ARADO L~ 

VANTE LA TIERRA Y LA LAKCB DE EA!·iRR.A C:UE liJ; S:SR RH"OVIDA -

NO cmm:c :m~ LA VI:H.T:r':D-;;:RA, J.~J,~JTBW~/;SE EL .U:.ADO LO !·.'<AS H01U

ZONTAL QUE SI:A POSIBLE. 

4.2.2.- USO DEL ARADO DE DOBLE VVRT~D~}~. 

CON EL_ J..RADO DE :;)-JEW VERTEDERA (ARADO PHOVIS'l'O D~ DOS JlTf 
GOS DE VE!{T:SDE.:tAS, QUE PEHJ,:IT1<:N Ll;.:íZAR LE!. TIYR::iA A m; o O -

AL OTRO LADO, I GUAWF:l'ITB VA EC;UIPJ,DO CON UN TR..'lJ:!TOR AGRICO 

LA DE 180 HP. BN BUENAS COEDICION»;S). TODA LA TI:S::r? ... !!. SE-

EU:SVE D3SD.E EL LADO ALTO D:SL TERRENO. 

4.2.3.- USO DEl· TERRJ..CEADOR V3::?TICAL ROTATIVO 

EL 'l'EX' .. lJ.CEAWR V:S~TICAL R'JTATIVO ES UNA PE:ZA DE <;QUIPO 

J.':"UY :SFI CI:O:l'iTE PARA LA CONSTRUCCION DE T:SR.'::(LZAS. NO Ti~ABP.-

JARA BIEN EN SUELOS ROCOSOS O PEDREG'JSOS; !-;r TA!··:POGO PI~ 

SUELO CON CESPBD DENSO. DEBERA ALINEARSE TODA V?:G:;;:TACION 

DE:1íSA, LOS SUELOS CON HIERBA O CESPED ESPESOS DBBBZ DI:Sr!iE-
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TER..'l.t...Gt:;ADOR VE.:tTICAL ROTATIVO, St:; NEC~SITA UN" TRACTOR CA-

PAZ DE JALA~ 1JT\ ARADO :JE TR:-:3 O QU.l .. TRO DISC:OS. FL ARADO 

TOR PU.";DA SIN DI3r.:INUIR LA v:::LOGIDAD DEL i,:OTOR. ESTO r.:Aif-

T"SNDRJ\. LA V:.'WGIDA:J NEC'::3A~IA PA~A QU~~ FL RO·rAR LA!'iC:O: LA 

TIER.'M B:'TCTILA DEL BOi:1DO, Y A FH DE L<J~R.;~R E3'.!:E EFC:CTO, -

EL TR-qR..!J.CE.ADOR D":B:S r,rA.NTENERSE EORIZOl,iTAL. 

POR LO GP.NERAL, SE NECESITA D~ 25 A 30 PASAD<l.S DE IDA. Y -

VUELTA PARA QUE QU-sDE TERiDNADA YJNA TER?c.A.ZA, SEGUlT SEA. "SL 

ESTADO DEL SU'::LO Y LA CLASE DE TR:l.CTOR UTILIZADO. 

4.2.4.- USO DEL'BULLDOZER 

AUN(UE NO ;:;s IWY COMUN QUE EN LA CONSTRUGCION DE TRili-u\ZAS 

SE USEN LOS 3ULLDOZER, SI SE ;-IAN v:.~PL::~ADO GON BUt;¿lO:'i ~E--

SULTADOS ;:?-T !~LGU:NAS LOCALIDA DFS. BL 3ULLDOZ ER PR-:-;'SENTA -

CI:lliTAS VI01TAJAS EN r,:ur;EOS AS:?P.C'l'OS, SE PU'fi'DE 0''?L~A~1 "?cl 

US QUS D'l'ROS 'i'IPOS DE :SI~UIPO ?W "?UV.·IEH DAR BUENOS R?SUL-

SON LOS :ltETODOS QUE HAN ET11P L EADO. 

LA PRHmR..;. P~RTii: m; LA LA8ó)R SE LL'-:VA A CABO EAGISI'TDO 

CORTES :SS].ti.LONAJOS FORZA :.,'l'jJ~O I.OS 2·:3ARGU"SS DS DIRECCION. 

R.:1AS SF: FL\.GEr'i DOS PASA'IAS DE IDr. Y VU?LTA, A LO LARGO 'JSL 

JORDO Y HAY Vl\C2S C}UE SE HACF: N'!;~~StdiA lJNA P:l..SADA .?0:1 ";L 

CAUCE, PAiH QUE: LA TZR::?AZA R:::::GI3A SU ;;>:;_:t;.TA Y S:Sr;CI0:.-4 'RR-

TICAL DI?I~ITIVAS. 
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4.2.5.- USO D:S LA KOTOCO~FORi:ADORA DE CA!'INOS 

ESTE TIPO D" EC:UIPO ?:S B.L.STAHT? BUI:\0 J'L9..f.. ~RAR"-~TO P:S3ADO. 

Im D~NDE UN CO!~TR..;.TISTA TIE'·rs !.~\J;HO TRAB.~.<TO PARA UNA !~AQUI

TU. DE ~'3TE TIPO, ES I:UY J~:?E~TIVA Y E?I-;r:z·JT:::, UI~ OPERAD::>R -

ES?T<":CIALIZADO :?U:<!DE A3RIR UN CLLTC:S AJUSTADO A L!' P:::!·JDIZ:-IT'I" 

I'USTOS AI/I'03 O BAJOS. 

4, 2, 6,- USO DEL A~~-DO BORDEA. DOR 

ESTE EQUIPO VA F..A SER J.UADO POR UN TRACTOR A:iRTCOLA 4640 -

( 320 HP. EL CTJ.U CONSTA DE: 6 DISCOS DIVIDIDOS E:-~ 2 PARTES) 

PAlV. PROCEDER A CONSTRUIR LAS TV.R:'U~Z!~S C·):·i T:3TT; TIP':l DE llt

I'l·E'·.:E:,'TO. PRFE?Jl.T.:B:::T:S D:SBE :9E ?ST/,R BI:C:\7 PRSPk'U.DO :C:I· T:S-

RR:SNO P.C..::U ASI LEV.i>JI~TAR UN 30R:90 DE 35-40 C':S., D:S AI2URA -

lG-1J.1!.Il(E!'rJ:'B DEBT: ;,:Jü•JTENERS:S Di~!'. V:SLOCiiJAD AC:SPTABLE Y COHS-

T_!il'iTE, EI, l~Ul-":~:20 D:'!; VUELTAS (UE I'\T;C:SSI'l'.~. PA::U. LA TE::· II':A--

CION DT: LA T:=j_1Rll.ZA ~S DE 8 - 10 PAS~DAS DE IDt. Y VFSIE'A 

( EY.PElUT;:·wiA ADC:UBIDA El1; EL C.4.T<·:PO ) , 

4.3.- SUBSOLEO 

ESTE TRABAJO TIENE POR OBJ~~TO AFLOJAR EL TERimNO CUAYDO :ES

TE TENG."'. COIEPACTACID:ITRS ELEVADAS Y Ht.STA UNA PROFUFDIDAD D::S 

60 CJ·~s. , POR r~~1m10 DE U?H>. PASADA EN EL SENTIDO DE JJ_e_ CU:ttVA -

DE NIVEL DE UN ARADO SUBSOLE.ADOR COl~STITUIDO POR CIHGEL33 -

:SSPACIADOS A 60 CJ·.~S., Y EL CUAJ, SERA JALADO POR UN TR.4.CTOR 

A';:UCOLA D-:: 320 HP. (JOHN DEBo.'!. 4640), CUATWO SIC HAG-AlJ I-J:rC:r': 

SARTAS D03 DAS.o.DAS DE ARADO SUBSOL'SLDOR, LA PRITCSRA S? HA:l..li 

NOREAL AL S:SI:TIDO m: LA CF?!.'(i;_ Y LA Sr;r;;:nmA SERP. CRUZADA. 

EL TEl:tEi'iO D":3!~!lA \~u-,:::D.".R CO~-'Pi,~T.!;'.:-::;t:'I•B Fii)JO J.. TODO LA A!'i--

CHO IJ:SL IMPLEMENTO USADO Y POR NING-UN Jf:OTIVO SE AC?.PTARA 

QUE EN EL Il~PLE:tf.ENTO SE IilST."-.I,'J~ m; l'ü.ii'"'E~'W LS''OR DE 3 c:EJCf 

L~S. I'STA 03:'1A 35.,¡-EFICIARP. AL T:'~1nr.:~o CAPI'AGIOF DE P.ti.!.'::::D.~.D 
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HASTA 60 CT•'3., Y UT.\ BUS·rA illl'I'?.:\.')A DF. ~.IE AL SUESOLE:O-•. -~-

TE ) , CONSTITUIDO .POTI 4 CHiCELES :SS PACTADOS A C1~DA 2 5 ~~s. 

TO USAJO, ESTA OBlt~ SOLO S3 :1E..tl..LIZAIL!\ PA?~ AFLOJAR LAS ZO--

NAS DE CORTE E:'N TER.:l.lli'TOS Sl!f;' A:rs:·íTE COVPACTADOS. 

4.4.1.- ?OTo:;n.c.::ciA (:;-;;e;ur?o u·:riLIZADO :-21 su-ssoLEO v 'f.'SC.l~T~"T 
CACION. 
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V.~ PRACTICAS VEG~TATIVAS 

LAS PRACTICAS VEG~TATIVAS SON AQUELLAS QU~ CONSIDT:RJ..N EL Df 

S.A:t.>WLLO DE PLAHTAS O CULTIVOS, CON LA FINALIDAD D:S r.~:SJORJ.R 

LA CAPACIDAD PRODUCTIVA m:: LOS TSi'üi.1-:KOS Y AYUDA A DIS!'.IJTUIR 

LA ER0:3ION DT:L SU:SLO. U FO~;:A E1~ CUB LA v:r;;G''TACIOJIT IMPIDE 

EL EF:I:GTO EROSIOI\ ES U SIGUI:st~TE: F.L POUAJF D:S LAS :PLIJ':

TAS fJ110RTIGUA LA FUERZA DEL IMPACTO DE MS GOTAS DE LLUVIA 

QU:S CAE:\ SOBRI: LA SUPErtFICIE DJ::IJ SUF.LO Y SUS RAICES, SIRVE 

PARP. EVITAR QUE ESTE SEA ARl'i.STRADO DESPUES DEL Il\'íPACTO, 

POH EL ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL. 

DADA LA GRAI~ DIVERSIDAD DE ES?:.SCIFS VEGETALES EXISTBNTES Y 

LAS FOm.!AS EN QUE SE MANEJAN, SE PUEDE SEÑALAR LAS p;'Lt,.CTI-

Ci:.S QUE PEREITE2~ I.QGRAR LOS OBJETIVOS ANTES SI::\ALP.DOS. ES

TAS SOK LAS SIGUIE!\TES: 

1).-

2) ·-

3>.-
4) ·-

ROTACION DE CULTIVOS 

CUI·TIVOS EN FAJAS 

ABONOS VERDES 

ClTLTIVOS DE COBERTURA 

5.1.- INCORPORACIOK DE ABONOS VERDES 

SE ENTIErmE POR ABO:W VERDE, A LA PRACTICA DE SE:CBRAR tn"V>. -

DETP ... 'llHNADA·::pLJ.J~TA ID~ UN TER.."ItENO, CON LA FINALIDAD DE Il\COB 

POR.A ... ~LA O ENTERRARLA E:N EL SUELO DURANTE LA EPOCA PROPICIA 

DE SU DESARROLLO VEGETATIVO, GE'.NERAU:r.NTE AL INICIARSE LA -

FLOR.ACION. 

L.ll. APLIC_4CION DE LOS ABONOS VERDT:S EN I.OS TBRRK'WS AGRICO-

LAS, SE R.Ró..LIZA.CON LAS FINALIDADES SIGUIENTES: 

a).- AGREGAR E.t.TElEA OHGANIC.l'.. 

b) • - l.IANTENE."R Y T@JORP.R LA FJBTILIDAD D:S 

LOS SUI:LOS. 



-----------------------

e).- REDUCIR LA S:?. OS ION D?. LOS SU::! LOS. 

d) .- AT.J!tC:?iTAR M CAPACIDAD DZ TST-=:lf':!Imr 

DE LA El.E~:O:D;\D EN f!L SU:-:LO. 

e).- nrsr,:H!UIR LOS ES CTJ"l:?.r.:IEHTOS 3U:??:1?I 

CI.\.L~S. 

f) .- 1.EDU,JIR :\.L";UT'.3 :rrr;:;s LJ. I:f:]IDEWJIA 

D:S N;-;:;,[ATODOS mr 21 SUELO. 

DAD.S.S LAS FilTALID.I..D2S QU3 S""! ::?B~SIGUEN CO?T L..'\. E{(~ 1):?.POR..ti.0IOTI 

DE AEO?WS VID.D§ § CO?-l'>R.HIENTE CONO~~R LAS PL..13TA3 r:;UE SE 

FU:C:DEI! USAR ':!ON "":S'rE PRO?OSITO, ASI co;,:o SUS CARACT82ISTI-

CAS .PAR.<\ LO·}~V.R LOS :.:.UTI;:üS BENEFICIOS. 

'S':•f':I:'1E L.:J.S C..'\.!IAC'L'ERI3'i'ICAS DESSABLBS D3 L.A..S PLA:{TAS C'.U:S S~~ -

"!:>:SJEN U-riLIZAR COt.:O A30~TOS VP.RDES, SE CWSIDERX:'i LAS 3I·'}U~ 

TES: 

a).- LA PLA~~TA UTILIZADA CmfO ABONO 1/'ERDF. DST~ :3-r::R PR:F:'?P. 

R.r-:I·fTF.I.miTE AQUEL.L.A. QUE PU2DE ECiRIQU?CER 21 3iJF·LQ Er·T 

NUT~P.·TF:i'TTOS, CQi.W LO :30N LAS LEGLJl'HNOSAS. ?ST8 TI 

PO DE PL,:.N·rAS, ADEMAS DF: "??c0?0'1CION.\~ :;ATERIA O~WA

NICA AL :)UELO, TI:CN::: g •"JA:=LWTERI3TICA F-:c:CGLI.\.~1 "JZ 

FIJA~ ~L NIT~OG?.NO ATTTQSF:<:RICO Y CON SU INCO~:F0-'1!':.-

CION ErmiQUBSE A DI:JEOS SUC.:LOS CON "'ST:t'! sT;fo~'r.:~'l'I'O -

ESENCIAL PARA :<!L DE3A:?.ROLLO DF. LAS DI?r.'Jl.S:!TES r.:SPF.

CES Y:2:SSTAL2S. 

LJ.S ?RINCIPAL:':S PLANTAS L:CGillHWOS:1..S r2UE 3!': ~?COLTEa 

DAN co;:o A30NO VEllDE, ASI C'XO LA~'l C~A:J·í'F).<\.T~S DE Nf. 

·rROG~IO FIJADO D.SL AH.:<: POR ::S'l'AS SS?C:CI::'S '-,'N mr 

CI~LO. 



------------------------------------------------------

b).- LA PLANT.t. QU:S S :S PR-;c;T':i'WE UTILIZAR cor.:O ABO~ O VillD:S 

m;:sr: INCORPO:lARSI: .U SUBLO EN CONDICIOI'FSUCULENTA -

( ES DE•.JIR, V:S:T~JS), YA QUE EN ESE MOMENTO CONTIENE 

~A CA,.0TID.'~D DE AGUA C0:'1V-::;IJIENTE, PARA ACBI,BRAR EL 

PROCESO D::S D:SSCO:,':POSICIO:·:r. LO CONTRARIO St!CC:DE 

ClJ_L_;mo L.t. :PM!'ITA QU"": S:tc INCORPORA !::STA s-c:cA O T:S D'F. 

CO~mT~TJC!CIO~~ Lr::;~OSA. 

e).- IJ.. PLA;\;TA DE3E TENER UN~DES.ARROILO FOLIAR VIGOROSA, 

CON EL FIN DE INCORPORAR UNA 1!:AYO~ CJc:vTI'.lAD ::JE T:P.TT-; 

RIA V:S:=tl)J: AL SUELO. 

:C''l T"::tl~IEOS G:::'\::SRAFS, UNA ?H:~TTA QTJ:r. S:! VA A U:':AR 

co:·o ABO~W V'BJr: :!JS3C: Aw.:,:·;ZAR Ul\i BU~ D"F:SA~1101LO -

AL IXTCI.~'1S"C LA FL0'l~_CI0:'', I'J..RA QUE PU:SDA COI·7T~I---

3~TIR CO."·: SUFICI:r:!~TF. :::J~'i'?:tUA OIF!Ji.N:!:CA FR":SCA POR BTC 

d) .- LA PLA:ZTA QFS SE U'l'ILI0E DB3B S:SJ. :DE T_;)'l TWA~0 ADR-

CUADO, PJ..TL!l FACILITAR EL USO DE !.,A !lAQ1JINP.:!.UA c:m: _ 
QUS SE CU"2::·:T:r.:, D:S TAL FOPJ:~A QUE EL Jl/f..AN~JO E INCORPO 

RAGION SEA T:FICI:s!'-ITI:. CABT:' s:s::;ALAR QUT<; ALGU~:.a.S 

OTRAS PLANTAS NO LB:YUIITNOSAS, PU.:SlJSif CW.':PLIR ALGU __ 

NOS BZC,:UISITOS, ?OR LO QiE !JO DEB? DE3 GARTARS:S EN _ 

CASOS NECES.~.RIOS SU UTILIZAGIO~ PARA TAL FIN. 

ESTAS PLANTAS AL INCORPORARLAS AL ST~W, PRO?ORG!O

NAH :·'J..T'::'1IA OW';.:ncA, LA CU.U !:'0:9IPICA Y iT,:r0:'1~. SUS 

C.H~.CTT:?ciSTICAS; SIN 'E:·:E-_tdGO, PidA AC:::::S'SRAR :":L PRO 

C'CSO D? m-:scm·:POSICION, I:S CONVKH?.NTE ADICIOT\AR NI 

TRO':ENO >=.:!·( CA'·~TIDLD AP::COPIADA, DE ACU:SRJO cm; LA 

PROPORCION DEL ~.1ATERIAL VSGETATIVO INCORPORADO. 

Ndna - 20 



5.1.3.- UTILIZACION DE LOS ABONOS VERDES 

LOS ABONOS lffiRD <.;S SE RScm.:IE;~WAN PUA TODOS LOS T:SR'1ENOS 

DE CULTIVO, ESPECIALJ';f:;NT"S LOS DS LAS CLASES 2 , 3 Y 4, 

QUE POR ESTAR DEDICADOS A LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS, PU~ 

DEN PRSSENTAR PROBLEl'iiAS O FACTORES DE MERITO CO!f.O: DEFI

CIENCIA DE HUMEDAD, EROSION, TOPOGRAFIA, TEXTURAS GRUE-

SAS O FINAS Y PEID~IABILIDADSS ALTAS O BAJAS. ADE!',!AS, CO 

MO YA SE MENCIONO, SE RECürHENDA PARA LOS TERRF.:NOS DF: -

CLASE 1, QUE NO PRESENTAN FACTORES LTIHTANTES. 

CUANDO LOS FACTORES LD'!I'rANTES SON EROSION O TOPOGRAFIA, 

ES CONVENIENTE SEfiALAR QUE A !~EDIDA QUE LA CLASE AillfcENTA 

HASTA LLEGAR A LA CUATRO, SE D"SBE INTENSIFICA:] LA ADI-

CION DE ABONOS VERDES. 

EN EL CASO DE LOS TERRENOS QUE PRES~!TAN DEFICIENCIAS DE 

HtThiEDAD Y QUE SE CLASIFICAN COMO DE CLASE 4, DEBB TENER

SE CUIDADO EN LA SELECCION DE LA ESPECIE POR INCORPOR..H, 

YA QUE PRECIPITACIONES MENORSS DE 400 mm, NO SI;:];PRE SA

TISFACEN LOS RE(UERTI.~IENTOS DE TODAS Lll.S ESPECE':S VEG-ET,& 

LES UTILIZADAS PARA TAL FIN. 

DADAS LAS CONDICIONES ESPECIALES DE h\S PLANTAS UTILIZA~ 

DAS CWO ABONOS V':mDES, CONVI?.l'!E RECALCAR QUE LAS LABO-

RES QUE SE MENCIONAN SON NBC,¡;SARIAS PARA LAS LEGUMINOSAS 

PERO POR SU CA?Lr,.CTER GENERAL ALGUi'!AS DE ELLAS PU~DEN 

APLICA...'lSE A Hl. IiiAYORIA DE LOS CUL?IVOS QUE SE PRETENDA..1'f 

INCORPORAR. 
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PREPARACION DEL TERRENO. - SE DEBE BARBECHAR Y RASTREAR 

EL TERRENO PARA DEJARLO MULLIDO. TA!ICBIEN ES R:P.COJtENDABLE -

LA PRACTICA DE SUBSUELO Y DEBE EFECTUARSE SIE!I:PRE QUE SEA -

POSIBLE. 

EPOCA DE sn:r,:BRA.- EFECTUAR LA SIE:r~BRA EN TERRENOS DE TEIJj 

PORAL CUANDO SE INICIE EL PERIODO DE LWVIAS, CON EL FIN DE 

LOGRAR EL BUEN DESARROLLO DEL CULTIVO. 

EN AREAS DE RIEGO PARA SU SIE!:IBRA, SE DEBE TOMAR EN CUr.NTA: 

LA FECHA EN QUE SE DISPONGA DE AGUA NO UTILIZADA POR OTROS 

CULTIVOS, LAS EPOCAS DE SI:si.iBRA Y COSECHA DE ESTOS Y LA SE 

LECCION DE LA ESPECIE ADECUADA PARA EL AREA. 

SISTEr,l.A DE SIEMBRA.- GENERALWiENTE SE RECOia~DA ALTAS DE.ri 

SIDADES DE SIE!\.BRA AL BOLEO PARA LOGRAR UNA Tf.AYOR CALIDAD 

DE PLANTAS. SIN EI·~BARGO, NO SE DESCARTA LA POSIBILIDAD DE 

REALIZAR Sim,:BRAS EN SURCOS. 

EN ALGUNOS CASOS, LA PLANTA SEJ,:BRADA COMO ABONO VERDE, PUJ2 

DE SERVIR COMO CULTIVO DE COBERTERA ASOCIADO~ CON 1\~.AIZ O 

CUALQUIER OTRO CULTIVO QUE LO PE..f!JHTA, SEGUN LAS CONDICIO

NES ECONOMICAS DEL AGRICULTOR. 

INOCULACION .- ESTA PR..t;.CTICA DEBE HACERSE CON LAS ESPE...,-

CIES LEGillHNOSAS ANTES DE SEMB:!'l'l.R LA SEI\~ILLA Y CON LA BAC

TERIA ESPECIFICA, PARA FAVORECER LA NODULl!.CION Y FIJACION 

DEL NITROGENO ATrWSFERICO. 

LAS FOlli'.~AS DE INOCULACION DE LAS STIHLLAS DE LE·:m1EINOSAS -

SON LAS SIGUIE!~TES: 
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a) MEDIANTE CULTIVOS PUROS DE BACTERIAS ESPECIFICAS. 

ESTOS PRODUCTOS DENOMINADOS INOCULANTES SE OBTIENEN 

DE LAS CASAS COMERCIALES Y EN SU EMPAQUE APARECEN -

LAS INSTRUCCIONES DE EMPLEO. GENERALMENTE SU COSTO 

ES BAJO Y SON FACILES DE El'iiPLEAR. 

b) aiPLEANDO SUELO DONDE HAYA PROSPERADO BIEN UNA LEGQ 

MINOSA. 

ESTE PROCEDIMIENTO CONSISTE EN LOCALIZAR UN SITIO -

DONDE SE TENGA SEMBRf..DA LA LEGUMINOSA QUE SE DESEE 

CULTIVAR. DE ESA AREA, SE OBTIENEN DE 300 A 400 Kg. 

DE SUELO, LOS CUALES SE ESPARCEN EN UNA HECTARBA -

DONDE SE VA A SEMBRAR LA LEGUMINOSA Y CON ELLO SE -

ASEGURA LA INOCULACION. 

e) UNA VARIANTE DEL METODO ANTERIOR SE PRESENTA A CON

TINUACION: 

SE COLECTA SUELO DE UN LUGAR DONDE HAYA NODULADO -

BIEN UNA LEGUMINOSA Y SE TAMIZA PARA OBTENER EL MA

TERIAL MAS FINO. 

LA SEMILLA POR SEMBRAR SE IMPREGNA CON UNA SOLUCION 

ADHERENTE COMO AGUA AZUCARADA DE PILONCILLO. 

LA SEMILLA CON LA SOLUCION ADHERENTE SE MEZCLA CON 

EL SUELO PULVERIZADO, QUED&~DO ASI INOCULADA Y POS

TERIORMENTE SE SIEMBRA. 
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CUANDO SE INCORPORAN.- PARA DETER1HNAR EL MOMENTO MAS -

CONVENIENTE PARA LA INCORPORACION DEL ABONO VERDE, R3 NE 

CESARlO CONSIDERAR DOS ASPECTOS: 

a) LOS ABONOS VERDES DEBEN INCORPORARSE AL COMENZAR -

SU FLORACION, YA QUE EN ESA ETAPA DEL CICLO DE DE

SARROLLO, LA PLANTA CUENTA CON UNA !P.AYOR CANTIDAD 

DE NUTRIMIENTOS Y UNA CONSISTENCIA ACUOSA QUE FAVQ 

RECE SU DESCOMPOSICION. 

b) LA INCORPORACION DEBE REALIZARSE CON SUFICIENTE A! 
fiCIPACION A LA SIU'iBRA DEL CULTIVO SIGUIENTE, A -

FIN DE DAR Tia:PO A LA DESCO?/f.POSICION DEL ABONO -

VERDE. GENERALMENTE ESTE PROCESO DURA DE 60 A 90 

DIAS Y ESTA EN FUNCION DE LAS CONDICIONES DE HUKE

DAD Y TEMPERATURA DEL SUELO. 

COMO SE INCORPORAN.- PARA INCORPORAR LOS ABONOS VERDE3, 

SE PUEDEN SEGUIR TRES PROCEDIMIENTOS QUE TOMAN EN CUENTA 

EL EQUIPO DISPONIBLE Y LA TEXTURJ. DEL SUELO, Y ELLOS SO~ 

a) INCORPORACION DEL ABONO VERDE CON EL ARADO DE VER

TEDERA. 

ESTE PROCEDIMIENTO CONSISTE EN ENTERRAR EL ABONO -

SIN TRITUR).R EL MATERIAL VEGETATIVO, POR TAL RAZON 

SE RECOMIENDA GENERAThffiNTE P/I..IU. SUELOS DE TEXTURA 

GRUESA, YA QUE CON LA AIREACION PERMITEN UNA BUENA 

DESCOli':POSICION DEL :rt.:ATERIAL. 

b) INCORPORACION DEL ABONO VERDE CON EL ARADO DE DIS

CO. 

CON EL USO DE ESTE IMPLEMENTO, SE LOGRA EN PARTE -

TRITURAR EL MATERIAL VEGETATIVO, PERIHTIENDO UNA -

BUENA DESCOMPOSICION, ESPECIAI.Mlil~TE EN SUELOS CON 

POCA AIREACION COMO SON LOS DE TEXTURA FINAS. 
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e) TRITURACION E INCORPORACION DEL.ABONO VERDE. 

EN ESTE PROCEDIMIENTO SE UTILIZA MAQUINARIA ESPE

CIFICA COMO ROTA-VATOR O ROTOTILLER, QU~ TRITURAN' 
• 

INICIA.U.1ENTE EL MATERIAL VEGETATIVO Y EFECTUAN EN 

FORMA SIMULTANEA LA REMOCION DEL SUELO, DE TAL M! 
NERA QUE SE LOGRA UNA INCORPORACION UNIFORME Y -

UNA DESCOMPOSICION EFICIENTE DE DICHO MATERIAL. 

5.1.4.- CANUDAD DE MATERIA ORGANICA QUE APORTAN LOS ABO.o.. 

NOS VERDES AL SUELO. 

UN ABONO VERDE SELECOIONADO EN FOffi1A ADECUADA PUEDE PROD!! 

CIR ENTRE 10 Y 18 TONELADAS DErlATERIAL ORGANICO FRESCO

POR HECTAREA; SIN EMBARGO, AL INCORPORAR ESTE MATERIAL AL 

SUELO, LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN ESTARA.W EN RELACION 

DIRECTA CON L~S CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DE LA REGION Y 

EL GRADO DE EROSION QUE PRESENTE EL SUELO. 

ES NECESARIO CONSIDERAR QUE SOLAMENTE UNA PARTE DEL MATE

RIAL VERDE QUE SE INCORPORA, LLEGA A CONVERTIRSE EN HUMUS 

YA QUE SE CONSIDERA D3 BAJO CONDICIONES MEDIAS DE CLIMA, -

ALREDEDOR DE LA MITAD DEL VOLUMEN DEL TliATERIAL VERDE rn-

CORPORADO, SE PIERDE Eri FO.aL!A DE BIOXIDO DE CARBONO. 

CABE SEÑA~~ QUE EL PROCESO DE DESCOMPOSICION ES NL~S ~~l 

DO EN REGIONES TROPICALES, MIENTRAS QUE EN ARF..AS TEMPLA-

DAS O FRIAS LA ALTERACION ES MAS LENTA. SIN EMBARG{), LA -

DESTRUCCION DE LA MATERIA ORG~~ICA ES MAS ACTIVA EN CONDl 

ClONES TROPICALES; POR ESTA RAZON, EN LOS CLIMAS CALIDOS 

DONDE SE REGISTa~ UNA PRECIPITACION ABUNDANTE, LOS TERRE

NOS DEDICADOS A LA AGRICULTURA NECESITAN APLICACIONES --
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NES 1\'IAS INTENSIVAS DE LOS ABONOS VERDES COIV.O FUE!\'TE DE -

NITROGENO Y DE MATERIA ORGANICA. 

EL VALOR FERTILIZANTE DE LOS ABONOS VERDES ES INNEGABLE, 

YA QUE SE HA DETERllliNADO QUE ·UNA APLICACION PROMEDIO, DE -

14 TONELADAS DE UNA LEGUMINOSA POR HA. ADICIONA 130 KG. -

DE NITROGENO/rlA. Y 60 KG. DE FOSFORO/HA. LO QUE PUEDE SUB~ 

TITUIR UNA APLICACION DE FERTILIZANTES QUIMICOS. 

5.1.5.- PODER RESIDUAL DE LOS ABONOS VERDES. 

EL EFECTO BANEFICO DE LOS ABONOS VERDES NO SE RESTRINGE -

UNICAMENTE AL PERIODO DE CULTIVO SIGUIENTE A SU INCORPORA

CION, SINO QUE PUEDE PROLONGARSE POR DOS O UAS AÑOS. EN -

ALGUNOS LUGARES SE HA PRESENTADO UNA ACCION ACUMULATIVA, -

EN LOS CUALES RENDDiliENTOS MAXDlOS SE HAN OBTENIDO DESPURS 

DE REALIZAR ESTA PRACTICA CON CIERTA FRECUENCIA. 

5.1.6.- ECONOiflA EN EL USO DE LOS ABONOS VERDES. 

LOS ABONOS VERDES, SEGUN LA CREENCIA GENERAL, CONSTITUYEN 

UNA PRACTICA QUE LESIONA LA ECONOMIA DEL AGRICULTOR; SIN -

EMBARGO, ES CONVENIENTE ACLARAR QUE SI ESTE MATERIAL VEGE

TATIVO ES SELECCIONADO Y ~..ANEJADO ADECUADAMENTE, PERr.UTIRA 

CONSERVAR Y MEJORAR EL RECURSO SUELO, E INmm;;ENTAR SU PR.Q 

DUCTIVIDAD. 

PARA GENERAR UNA MAYOR UTILIDAD EN EL USO DE LOS ABONOS 

VERDES, SE PUEDEN ASOCIAR CON UN CULTIVO DE ESCARDA, DE -

TAL :MANERA DE OBTENER ALGUN BENEFICIO ECONOMICO EN FORJ.~A -

Silo'íULTA.~EA AL DESARROLLO DE ESTA PRACTICA. 
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ES CONVENIENTE RESALTAR, QUE M PE:u.TA!l"ENCIA DBL CULTIVO P! 

RA ABONO Vó~DE DUR~l"TE EL CICLO AGRICOLA ORDINARIO DE TEM

PORAL ES REDUCIDO POR DOS RAZONES: COMPITE CON EL CULTIVO 

COMERCIAL POR EL AGUA DISPONIBLE Y COMO CONSECUE?iCIA D:S ~ 

TO, RESULTA UNA DISMINUCION DEL INGRESO EN ESE CICLO AGRI

COLA. SIN EMBAHGO, CUANDO SE TRATA DE RECUPERAR SUELOS -

CON PROBLEMAS DE EROSION INDUCIDA 01MEJORAR ALGUNAS PROPI~ 

DADES FISICAS DE ESTE, SI SE JUSTIFICA LA INVRRSION RP~LI

ZADA CON ESTA PRACTICA, YA QUE POSTERIO&~ENTE GENERARA B~ 

NEFICIOS. 

5.1.7.- FOTOGRAFIA (USO DE LOS ABONOS VERDES ). 
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VI.- MEJORADORES DEL SUELO 

6 .1.- ENCALADO 

EL MEJOR METODO PARA SABER LOS REQUERIMIENTOS DE CAL ES 

OBTENER UN ANALISIS DE LA TIERRA. NORl'.'lALMENTE, LOS RE-

SULTADOS DEL ANALISIS VAN ACOMPAÑADOS DE UNA RECOMENDA-

CION PARA LA APLICACION DE CAL. 

LA CANTIDAD DE MATERIAL DONADOR DE CAL QUE SE REQUIERE -

PARA CADA SUELO DEPENDE DEL TIPO DE ESTE, DE SU CONTENI

DO DE fi'!ATERIA ORGANICA Y DE LA FINURA Y TIPO DEL lV'.ATE--

RIAL QUE SE UTILICE, ASI COMO TAMBIEN DEL VALOR PRESENTE 

DEL PH. , SEGUN LO HAYA REVELADO EL ANALISIS DE LA TIERRA. 

ANTES DE TODO, LA APLICACION DE CAL ES UN METODO PARA R! 
TIFICAR LA ACIDEZ DEL SUELO, PERO SE OBTIENEN ALGUNOS -

OTROS B~~EFICIOS. ENTRE OTRAS DE SUS FUNCIONES DE CAL: 

- StThUNIS~RA CALCIO, ELEmENTO ESENCIAL EN LA ALIMENTA

CION DE LA PLANTA. (LA PIEDRA CALIZA DOLOrHTICA TAM

BIEN PROPORCIONA MAGNESIO}. 

- ESTIMULA LA ACTIVIDAD BACTERIANA CONVENIENTE. 

- MEJORA LA ESTRUCTURA DE LAS TIERRAS PESADAS. 

- MEJORA LA DISPONIBILIDAD DE OTROS EL~[ENTOS ALll1ENTA 

RIOS PARA LA PLANTA. 

- AYUDA A LA EFECTIVIDAD DEL FERTILIZANTE. 

EL PH. DEL SUELO EJERCE LA INFLUENCIA INDIVIDUAL MAS IM

PORTANTE. SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS ELEiílENTOS ALI

MENTARIOS QUE HACEN CREeER LOS CULTIVOS, Y DEL MISMO MO

DO, SOBRE LA EFICIENCIA CON LA CUAL CULTIVO HACE USO DEL 

FERTILIZANTE. 

Página - 28 



EN LA MAYORIA DE LOS SUELOS, EL APROVECFL4....'1IENTO DE LOS FO~ 

PATOS BAJA RAPID.tu'I!ENTE CON VALORES DE PH. MENORES DE 6. 5 -

TOMA..~DO EN CONSIDERACION TODOS LOS ELEr{ENTOS NUTRITIVOS, -

PROBABLEM.&"l'TE EL PH'. OPTIMO PARA APROVECFLI\MIENTO SEA DE -

6.5 AUNQUE DEBEN TOM..A.RSE EN CUENTA LAS NECESIDADES PARTIC!! 

LARES DE LOS CULTIVOS. 

6.1.2.- ASPECTOS ECONOMICOS DE LA APLICACION DE CAL PARA -

EL PRODUCTOR. 

LOS EXPERIMENTOS Y LA EXPERIENCIA D.E:tiDSTRAN QUE EL USO AD! 

CUA.DO DE LA CAL, DONDE SE NECESITA RINDE CONSISTENTmlENTE 

DINERO EXTRA PARA EL PRODUCTOR. A VECES, ES IMPOSIBLE --

AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE MAIZ Y GANAl"l'CIAS 

SI LA TIERRA NO FLA. SIDO CONVENIENTEMENTE APLICADA DE CAL -

AGRICOLA. 

6.1.3.- MATERIALES QUE PROPORCIONAN CAL. 

LOS DOS MAT&~IALES APORTADOR2S DE CAL MAS COk~~ENTE USA-

DOS SON LA PIEDRA. CALIZA AGRICOLA MOLIDA Y LA PIEDRA. CALI

ZA DOLOMITICA MOLIDA. LA PIEDRA CALIZA DOLüriUTICA SUMINI~ 

TRA CALCIO Y MAGNESIO A LA VEZ. o·rROS rt-AT~IALES CO!L:.'UNES 

SON: CAL CALCINADA O HID~A.TADA, HJLqiNA DE CONCHA DE OSTRA, 

M.A.~GA MOLIDA, ESCORIA DE HORNO DE FUNDICION Y ESCORIA BAS! 

CA. LAS CALES CALCINADAS O HIDRATADAS TIENEN UN PODER NEQ 

TRALIZANTE MAS RAPIDO QUE LA PIEDRA.S CALIZAS AGRICOLAS Y -

DOLOMITICAS, PERO TAMBISN SON MUCHO MAS CAa:\.S Y MAS DIFIC.f 

LES DE MAN EJ A.."l. 

LAS PIEDRAS CALIZAS DOLOMIUCAS, QUE CONTIENEN TANTO MAGN]¡ 

SIO CO.rf.O CALCIO, SE RECOMIENDA PARA. EMPLEARSE EN LOS SUE-

LOS CON DEFICIENCIAS DE MAGNESIO EN LAS ZONAS Hmt1EDAS DEL 

CAMPO PARTICULARMENTE EN L.;S TIERRAS ARENOSAS. 
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EL PODER TOTAL DE NEUTRALIZACION ( P.T.N. } SE REFIERE QUE 

SE REALICEN LOS &~ALISIS FISICOS O QU~ICOS APROXIMADOS Y 

PROPORCIONA LOS MEDIOS PARA CONVERTIR UNA RECOKENDACION DE 

CALIDAD DE UN TIPO DE MATERIAL ENCALADOR' A OTRO. ESTAS -

CONVERSIONES, SIN ~lBARGO, ESTAN BASADAS EN CIERTAS NO~AS 

DE FINURA ESTO ES, DE TA!tAÑO DE PARTICULA. EL TAMAÑO DE -, 

PARTICULA ES EXTRF:ltADAMENTE D:PORTANTE EN CUALQUIER PRODU.Q 

TO DE PIEDRA CALIZA Y DEBE DE TOir.ARSE EN CONSIDERACION • 

CUA..~TO .MAS FINA SEA LA JWLIENDA DE UN :Ff:..ATERIAL APORTADOR -

DE CAL, MAYOR SERA LA RAPIDEZ CON QUE nTESTRE SU EFECTIVI

DAD. SI ES DEr.':ASIADO GRUESO, PRACTIC.AMENTE ES INUTIL COrtO 

MATERIAL AGRICOLA APORTADOR DE CAL. LA FINURA SE EXPRESA 

EN TERMINOS DE LOS TAIHCES " W:ALLAS ESTANDAR ". 

ESTA PRACTICA MEJORADOR DEL SUELO ( ENCALADO } , SE LLEVA A 

CABO EN CAMPO CON UN INPLEKENTO LLAMADO ENCALADORA QUE ES

TA PORL~DA POR UNA TOLVA ( DEPOSITO ) CON UNA CAPACIDAD DE 

300 A 350 KGS. CON UN ANCHO DE CORTE DE 3. 80 l't:TS. TIENE 

UNOS ORIFICIOS LOS CUALES ESTAN CONTROLADOS POR UNA PALAN

CA QUE CIERRA Y ABRE PARA LA CAlDA DEL MEJORADOR DE LA CAL 

ESTE IMPLEMENTO ES JALADO POR UN TRACTOR AGRICOLA DE 80 HP. 

Y ADEMA.S TAMBIEN SE UTILIZA UNA RASTRA .AGRICOLA DE 32 DIS

COS QUE SIRVE PARA INCORPORAR LA CAL AL SUELO. 
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---------------------------------------------------------------~ 

6.1.4.- FOTOG~~FIA ( EQUIPO UTILIZADO ~~ LA MEJORA 

TERRITORIAL " ENCALADO " 

.... . : f.. 
~~·-.. _...;.A- .... . . . 
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6.2.- INCORPORACION DE ESQUilltOS ( RASTROJO ) 

ESTA MEJORA TERRITORIAL SIRVE PARA PROTEGER AL SUELO DE 

LA EROSION HIDRICA Y EOLICA DEJANDO EL 80 % DE COBERTU-
• 

RA EN LA SUPERFICIE Y ADEWlAS SIRVE PARA RETENER LA Hmi] 

DAD EN LA CAPA ARABLE DEL FACTOR SUELO. 

LA MATERIA ORGANICA QUE CONTENGA MAS DE l. 5% DE NITROG] 

NO SOBRE BASE SECA SE DESCOMPONE FACI:W.ENTE CON LOS MI

CROORGANISMOS DEL SUELO. POR EL CONTRARIO, CUANDO LA -

PAJA U OTRA MATERIA ORGANICA POBRE EN NITROGIDiO SE LA-

BRA DENTRO DE LA TIERRA, LOS W.ICROORGANISMOS QUE SE EN

CARGAN DE DESCOMPONERLA RETIENEN EL NITROGENO APROVEClf! 

BLE DE LA TIERRA EN SUS CUERPOS Y EL PROXIMO CULTIVO -

MUERE DE INANICION A MENOS QUE HAYA SUFICIID~TE NITROGE

NO DISPONIBLE PARA AMBOS. A MENUDO, LO ~IS:r.tO SE APLICA 

PARA LOS OTROS NUTRD~IENTOS, COMO FOSFORO, AZUFRE Y Ml

CRONUTRIENTES. 

CUANDO LA PAJA, EL RASTROJO DE MAIZ U OTRA JflATERIA ORG! 

NICA DE BAJO NITROGENO SE VAN A INCORPORAR AL SUELO, ES 

PRACTICA HABITUAL DISEMINAR ALREDEDOR DE 15 KGS. DE NI

TROGENO SOLUBLE. AL AGUA POR CADA TONELADA (PESO EN SECO) 

DE ~TERIA ORGANICA POR HECTAREA INMEDIATAMENTE ANTES -

DE LA LABRANZA. LA MAYOR PARTE DE ESTA ADICION DE NI-

TROGENO SERA APROVECHABLE PARA EL CULTIVO SIGUIENTE, -

CONFOR!lE SE DESCOMPONGAN, A SU VEZ LOS MICROORGANISMOS 

PRESENTES. 

ESTA PRACTICA SE LLEVA A CABO CON UN IMPLEMENTO LLAXADO 

RASTRA AGRICOLA DE 32 DISCOS Y ES JALADO CON UN TRACTOR 

AGRICOLA DE 80 HP. EL PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA IN

CORPORARLOS AL SUELO SON LOS RESIDUOS DEL CULTIVO DE -

MAIZ. 
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6.3.- INCORPORACIOl'l DE COI\íPOST. 

ESTE MATERIAL SE OBTIENE POR FERMENTACION DE LAS MATERIAS -

ORGANICAS DISPONIBLES !IIEDIANTE UNA TECNICA ESPECIAL QUE DA 

LUGAR A UN PRODUCTO SIMILAR AL HUMUS NATURAL (MATERIA ORGA

NICA}. ESTA 1\'IEJORA SE REALIZA EN CMíPO CON UN TRACTOR AGR! 

COLA CON CUCHILLA FRONTAL LA CUAL SIRVE PARA ESPACIAR LOS -

MONTONES DE CO~POST A TODA LA SUPERFICIE QUE SE VA A APLI

CAR Y UNA VEZ ESPACIADo EL W~TERIAL SE UTILIZA UN PASO DE -

BARBECHO DE 3 DISCOS QUE SERA JALADO CON UN TRACTOR DE 80 

HP. 

6.3.1.- FOTOGRAFIA ( EJEI'EPLO INCORPORACION DE COllíPOST.) 
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VII.- NIVELACÍON DE TIERRAS 

7.1.- EMPAREJAR Y NIVELAR LAS TIERRAS {USO DE 4~D-PLANE) 

LOS MAS DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE SUPERFICIAL MEJORARAN 

SI SE NIVELA BL TERRENO. ASI TODOS LOS SUELOS DENSOS Y 

MAL DRENADOS ABUNDAN EN HUNDTidiENTOS O DEPRESIONES QUE -

VAN DESDE PEQUEÑOS A GRANDES, EN CUANTO A SU EXTENSION, Y 

DE UNA PROFUNDIDAD CASI NULA, HASTA PROFUNDIDADES DE 30 -

CBNTIMETROS O MAS. PARA HACER QUE EL AGUA SUPERFICIAL -

CIRCULE, SE HACE NECESARIO INCLUIR ESTAS DEPRESIONES EN -

LOS DRENES, O BIEN RELLENARLOS .. 

ES MANIFIESTAMENTE DIIPOSIBLE O IMPRACTICABLE INCLUIR To-

DAS LAS DEPRESIONES EN LOS DRENES. LAS MAS GRA.:."l'DES, TAN

TO EN EXTENSION COMO EN PROFUNDIDAD, SON LAS QUE DEBERAN 

QUEDAR INCLUIDAS EN LOS DRENES. POR LO GENERAL, ESTO DE

JA BOLSONES DE 2. 5 Y 5 CENTIMETROS DE PROFUNDIDAD, QUE SE 

LLENARAN DE AGUA Y LA CONSERVARA...'~'{ DURA.!.'iTE LARGOS PERIODOS 

DESPUES DE LAS LLUVIAS HACIENDO MAS LENTAS LAS LABORES DE 

CULTIVO EN TODO EL CAMPO Y DISMINUYENDO O ELIMINANDO LA -

POBLACION VEGETAL O LOS RENDIMIENTOS DE LAS COSECHAS EN -

ESTAS EXTENSIONES MAS BAJAS. 

LA SOLUCION LOGICA PARECE SER QUE SE CONVIERTAN EN DRENES 

LAS DEPRESIONES MAS GRANDES Y EL RELLENO DE LAS MAS PEQU~ 

RAS, H.iPAREJA.I.'I'DO Y NIVELANDO EL TERRENO. EN PRTh!ER LU---

GAR, HAN DE TRAZARSE Y CONSTRUIRSE LOS DRENES COLECTORES 

USA.liDO BL MATERIAL QUE DE ELLOS SE SAQUE PARA RELLENAR -
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CUALQUIER PARTE DE BAJOS, QUE ES TEN DENTRO DE UNA DISTA!! 

CIA CONVENIENTE PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS, WEGO SE 

NIVELA EXTENSION AL TANTEO RELLID~ANDO LAS DEPRESIONES -

MAS GRANDES CON UN BULLDOZER O ESCREPA. EN SEGUIDA SE -

HARA PASAR POR TODA LA EXTENSION 2 O 3 VECES, SEGUN SEA 

LA DESIGUAL DEL SUELO, UNA NIVELADORA ORDINARIA O UN TI

PO " LAND-PLANE ". 

PARA QUE LLENE MUCaAS DEPRESIONES PEQUEÑAS Y ELIMINAR -

LAS BAJAS ELEVACIONES. LA EXPERIENCIA HA DEMOSTRADO -

QUE ES RE!u'UNERADOR HACER TAL OPERACION DIAGONAili!ENTE, EN 

AMBOS SENTIDOS LAS DOS PRIMERAS VECES, Y LA TERCERA SI-

GUIENDO LA DIRECCION DE LA MAYOR PENDIENTE, PUDIENDO EFE.Q_ 

TUARSE MAS PASADAS SI .FUERA NECESARIO. 

A MENOS QUE EL CAMPO HAYA SIDO RECIENT:miiENTE BARBECHADO 

DEJANDO ENTERRADOS TODOS LOS RESIDUOS DE LA COSECHA ANT! 

RIOR, EL CAMPO HA DE TRABAJARSE CON UNA RASTRA DE DISCOS 

UN ARADO DE DISCOS PARA DESMONTE O PARA TIERRA TURBOSA, -

UNA CULTIVADORA DE CAMPO O ALGUN IMPLEMENTO SIMILAR, IN

MEDIATAMENTE A.'l'iTES DE UTILIZAR LA NIVELADORA. ESTO FAC,! 

LITA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS CON LA NIVELADORA Y MEZCLA 

EL RESIDUO DE COSECHAS CON EL SUELO, LO QUE IMPIDE QUE -

LA VEGETACION SE PEGUE A LA CUCHILLA Y CUELGUE DE ELLA. 

SI LA EXTENSION DE TIERRA ESTA CUBIERTA DE CESPED mí-qSO, 

SE TIENE QUE BARBECHAR CON 3 A 6 MESES DE ANTELACION A -

LA NIVELACION, O CULTIVARSE UN ANO •A.WTES DE ESTA. 
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YA HECHA LA NIVELACION, SE PREPAR..L\RA UN PLANO DE LOS DRE 

NES SUPERFICIALES, PARA DES PUES TRAZARLOS Y CONSTRUIRLOS 

EN EL TERRENO, PARA DETERMINAR LOS LUGARES QUE NECESITEN 

ALGUNA OTRA OPIDL~CION MAS. 

ES POSIBLE QUE, PARA EL SEGUNDO AÑO, HAYA NEC"ESIDAD DE -

!'Yf..AS RELLENOS Y NIVELACION. 

TENGASE PRESENTE QUE NO "ES NECESARIO QUE EL TRABAJO DE -

LA NIVELACION SE LLEVE HASTA EL PUNTO DE QUE SE CONSIGA 

UNA PENDIENTE UNIFORME EN DISTANCIAS LARGAS. LA FINALI

DAD PRINCIPAL ES ENRASAR EL CAMPO DE MODO QUE, AL RELLE

NAR LAS DEPRESIONES Y ELIMINAR LOS MONTICULOS, QUEDE -

BIEN DRENADO. 

PUEDE CAMBIARSE LA PENDIENTE CUANDO CON ELLO SE DISMINU

YA LA CANTIDAD DE TIERRA QUE TENGA QUE MOVERSE. 

LA NIVELACION AUMENTARA EL COSTO DE UN SISTEMA DE DRENA

JE SUPERFICIAL, PERO LA EXPERIENCIA HA DE~IJIOSTRADO QUE EL 

MAYOR RENDTI.UENTO DE LAS COSECHAS, COMPENSARA TAL COSTO 

EN UN TIEMPO RELATIVAMENTE CORTO. 

ESTE CONCEPTO CONSISTE EN UN PASO DE NIVELA;JORA, EN IR 

RELLENANDO PAiiTES DEL TERRENO PERO SIN RE...<\L!ZAR CORTE DE 

TIER...'lA. EL EQUIPO QUE SE DEBERA USAR ES DE TIPO " LAND 

PLANE " ( JALADO POR UN TRACTOR AGRICOLA DE 180 HP. -

APROXIMADAMENTE ) CON UN MARCO ANCHO DE CORTE DE 13.72 -

MTS. ( 4 5 PIES DE LONGITUD MINI1'.1A } • 
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7.1,2.- FOTOGRAFIA ( EQUIPO UTILIZADO EN NIVELACION "LAND 

PLANE". 

Página - 38 



VIII.- CONTROL DE LA EROSION EOLICA EN ARRAS AGRICO~~S. 

EL CONTROL DE LA EROSION EOLICA EN TERRENOS AGRICOLAS !N 
VOLUCRA BASICA!vlENTE DOS ASPECTOS: EL MA.lUJO D:o; LA CU--

BIERTA VEGETAL Y LOS METODOS DE LABRANZA. 

EL MANEJO DE LA CUBIERTA VEGETAL COMPRENDE TODA LA PLA-

NEACION AGRICOLA, DESDE ROTACIONES, CULTIVOS EN FAJAS, -

DB COBERTURA Y! ABONOS VERDES 1 HASTA EL USO DE RESIDUOS -

DE COSECHA PL~ PROTEGER AL SUELO. 

LOS METODOS DE LABRANZA, POR OTRA PARTE, DEBEN SELECCIO

NARSE DE TAL MANERA DE MANTENER O PROPICIAR LA AGREGA--

CION DEL SUELO, AS! COMO DE FORMA BORDOS O SURCOS PROFIJli 

DOS PARA RESTAR VELOCIDAD AL VIENTO SOBRE LA SUPERFICIE 

D3L TERRENO. 

FINALMENTE COMO LA EROSION EOLICA ES UN FENOMENO QUE SE 

PRESENTA CON MAYOR FRECUENCIA EN AREAS DE ESCASA PRECIPI 

TACION, ES NECESARIO ESTABLECER PRACTICAS DE CONSERVA--

CION DE LA HUMEDAD DEL SUELO. 

CUBIERTA VEGETAL. CUALQUIER TIPO DE VEGETACION PROPOR-

CIONA PROTECCION AL SUELO CONTRA LA ACCION EROSIVA DEL -

VISNTO. LOS CULTIVOS EN DESARROLLO ACTUAN COMO CUBIERTA 

VEGETAL DURANTE PARTE DEL AÑO. LOS CULTIVOS DENSOS OPR! 

CEN UNA PROTECCION MAS EFICIENTE; EN CAMBIO LOS DE ES-

CARDA COMO EL SORGO Y MAIZ QUE CRECEN EN HILERAS, PROPO]! 

ClONAN UNA CUBIERTA INCOMPLETA, MIENTRAS EL CULTIVO AL-

CANZA SU DESARROLLO TOTAL. 
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EN AREAS MAS SUSCEPTIBLES A LA BROSION DEBEN INTRNSIFI-

CL~SE LAS PRACTICAS VEGETATIVAS, SOBRE TODO LOS CULTIVOS 

DE COBERTURA. LAS ROTACIONES DEBEN PROGRAMARSE CONSIDE

RANDO AL M'INIMO LOS CULTIVOS DE .ESCARDA, Y ESTOS DEBAN -

SER MANEJADOS DE MANERA QUE SE TENGA LA MAYOR COBERTURA 

POSIBLE SOBRE EL TERRENO, O COMBINANDOLOS EN FAJAS. 

PARA ESTABLECER CULTIVOS DE ESCARDA EN REGIONES DE FUER

TES VIENTOS, DEBEN PROCURARSE LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: · 

a).- TRAZAR LOS SURCOS EN DIRECCION PERPENDICULAR A -

LA DE LOS VIENTOS DOMINANTES. PARA ESTE FIN, EL 

TRAZO DEBE HACERSE COMO SE ESPECIFICO EN FAJAS -

DE CONTRA VIENTO. 

EN EL CULTIVO EN FAJAS, EL ANCHO DE ESTAS SE OB

TIENE EN FUNCION DE LA SUSCEPTIBILIDAD DEL SUELO 

A EROSIONARSE, DE TAL MANERA QUE ENTRE W~S AN-

GOSTA SEAN ESTAS, MAYOR ES SU EFECTIVIDAD PARA -

REDUCIR LA EROSION. 

b).- PROCURAR LA PERMANENCIA DE RESIDUOS DE COSECHA -

SOBRE EL TERRENO, DEBIDO A QUE ESTOS PROTEGEN AL 

SUELO UNA VEZ QUE EL CULTIVO O PRINCIPAL-iRA SIDO 

LEVANTADO. 

EN EFECTO DE LOS RESIDUOS DE COSECHA PARA EL C~ 

BATE DE LA EROSION EOLICA ES DOBLE, YA QUE POR -

UN LADO SUS RAICES AUNQUE MUERTAS SU.ffiTAN EL SD,!_ 

LO, Y POR OTRO, LA PARTE AEREA, DISKINUYE LA V] 

LOCIDAD DEL VIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DEL SUELO 

ADEIMS DE ATRAPAR LAS PARTICULAS QUE ESTE ACA--

RREA. 
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MIENTRAS QUE LOS RESIDUOS PERMANEZCAN EN POSICION" -

ERGUIDA LA PROTECCION SERA fMXD~A; CUALQUIER ALTERA

CION YA SEA DEBIDA A LA LABRANZA, AL PASTOREO O DES

COMPOSICION NATURAL, OBVIAMENTE REDUCE SU EFICIENCIA 

PROTECTORA, PARA EL ESTABLECDTIENTO DE CULTIVOS TUP! 

DOS EN AREAS DONDE LOS VIENTOS SON INTENSOS, LAS RE

COMENDACIONES SON LAS MISMAS QUE EN EL CASO DE LOS -

CULTIVOS DE ESCARDA; ESTO ES, SIEMBRA EN FAJAS DE -

CONTRAVIENTO Y CON ANCHURA DE ACUERDO AL GRUPO, TEX

TURA DEL SUELO, ASI COMO EL MANEJO DE LOS RESIDUOS -

DE COSECHAS QUE PROPICIAN LA COBERTURA DEL SUELO LA 

MAYOR PARTE DEL ANO. 

METODOS DE L..I\.BRANZA. LA LABRANZA ES UNA PRACTICA MUY IM

PORTANTR PARA LA AGRICULTU:U, LOS BENEFICIOS OBTENIDOS -

CON ELLA, ADID~AS DE LA AD~CUADA PREPARACION DEL TERRENO -

PARA LA SIEMBRA, INCLUYE LA DESTRUCCION DE MALAS HIERBAS, 

PROPICIA LA INFILTRACION DEL AGUA Y REDUCE LA EVAPORACION 

SIN EMBARGO, UN ABUSO EN LA LABRANZA TIENDE A PULVERIZA...ll 

EL SUELO Y PROPICIAR SU ACA~~EO POR EL VIENTO. 

LA SELECCION DE LOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DEBEN ESTAR 

ACORDE CON LOS OBJETIVOS DE LAS PRACTICAS A DESARROLLAR Y 

LA PROTECCION DEL TERRENO CONTRA LA EROSION EOLICA. EL -

USO DE LOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS EN AREAS AFECTADAS POR -

EROSION EOLICA, DEBE PROPICIAR LA FORMACION DE OBSTAaD'LOS 

FISICOS QUE AUMENTAN LA RUGOSIDAD DEL TERRENO Y DISMINUIR 

ASI LA VELOCIDAD DEL VIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DEL SUEL~ 

MIENTRAS EL aD'LTIVO ESTA EN PIE, LA CUBIERTA VEGETAL QUE 

FORMA, DA UNA OIERTA PROTECCION AL TERRENO. 
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DESPUES DE LA RECOLECCION Y CUANDO EL PELIGRO DE EROSION 

EOLICA AUMENTA, SERA NECESARIO DARLE PROTECCION AL SUELO 

YA SEA MEDIANTE RESIDUOS VEGETALES O LABORES DE E!~ERGEN

CIA CON IMPLEJ't'i"ENTOS DE LABRANZA ADECUADOS. 

ENTRE ESTAS LABORES SE PUEDE CONTAR LA FORli!ACION DE SUR

COS PRO.FUNDOS, TRAZADOS EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA D!. 

RECCION DE LOS VIENTOS DOMINANTES, SE PUEDE UTILIZAR LOS 

SURCOS ESTABLECIDOS PARA EL CULTIVO DE ESCARDA O BIEN LA 

CONSTRUCCION DE ESTOS CUANDO LOS RESIDUOS DE COSECHA SEA 

MUY ESCASOS DES PUES DE UN CULTIVO TUPIDO. ES TE TIPO DE 

SURCOS PROFUNDOS ATRAPAN A LAS PARTICULAS DEL SUELO QUE 

SE MUEVEN POR SALTACION Y PRACTICA:r.~ENTE ELIMINAN EL ROD!, 

:HENTO. 

EL IMPLE!i.ENTO JhAS ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE 

TIPO DE SURCOS ES EL ARADO DE DOBLE VERTEDERA ESTE VOL-,

TEA LA TIERRA EN DIRECCION OPUESTA Y DEJA GRANDES SURCOS 

OTRO .. 'USO DE ESTE ARADO, LO CONSTITUYE EL HECHO DE SERVIR 

PARA EL ESTABLECDHENTO DE CULTIVOS DE ESCARDA. 
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8.1.- CORTINAS ROMPEVIENTOS. 

UNA CORTINA RON!PEVIENTO ES LA ALINEACION DE UNA O !11AS H! 

LERAS DE ARBOLES O ARBUSTOS PARA FOIDflAR UNA BARRERA LO -

SUFICIENTEMENTE ALTA Y DENSA QUE SE CONSTITUYA EN UN OB~ 

TACULO AL PASO DEL VIENTO Y AUN DEL POLVO. 

TAMBIEN RECIBEN EL NOMBRE DE BARRERAS ROMPEVIENTOS SETOS 

VIVOS O FAJAS DE ALBERGUE, POR SERVIR DE REFUGIO A CIER

TO: TIPO DE FAUNA. 

LAS CORTINAS ROMPEVIENTOS CONSTITUYEN UNA PRACTICA DE T! 

PO GENERALIZADO PARA EL CONTROL DE LA EROSION EOLICA ES

TO ES, QUE PUEDE IGUALMENTE UTILIZARSE EN AREAS AGRICO-

LAS, DE PASTIZALES, DESPROVISTAS DE VEGETACION Y EN ZO-

NAS URBANAS. 

LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EN LA CORTINA, SON DE TRES TI-

POS: 

1).- REDUCE LA VELOCIDAD DEL VIENTO, ESTO SE LOGRA -

POR EL OBSTACULO QUE PRESENTA LA CORTINA DE ARBOLES AL -

FLUJO DEL VIENTO, LA REDUCCION DE LA VELOCIDAD ES MAXIMA 

EN LA ZONA INMEDIATA A LA CORTINA Y AUMENTA A MEDIDA QUE 

SE ALEJA DE ESTA PROTECCION. LA ALTURA DE LA BARRERA -

CONSTITUYE UNA u~IDAD P&~CTICA DE MEDIDA APLICADA A LA -

DIST~~CIA EN QUE EL TERRENO QUE ES PROTEGIDO POR ESTA. 

LA VELOCIDAD MINIMA PARA INICIAR EL MOVIMIENTO DEL SUELO 

EN CASI TODOS LOS SUELOS EROSIONABLES FSTA COMPRENDIDO -

APROXIMADAMENTE ENTRE 19 Y 24 KM./HR. UNA REDUCCION DEL 

50;( EN VIENTOS DE JO KM./HR. SERA DE 15 KM./HR. ELIMINA! 

DO ASI POR COMPLETO SU EFECTO EROSIVO, PERO UNA REDUC--

CION DEL 50% EN VIENTOS DE 80 KM/HR, SE PONDRA UNA VELO-
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CIDAD DE 40 K11~./ER. QUE NO BASTA, PARA DETENER EL ACA--

RREO DE PARTICULAS POR EL VIENTO. POR CONSIGUIENT~, RE

SULTA OBVIO QUE LA ZONA DE PROTECCION DE UNA BARRERA SE 

REDUCE A réEDIDA QUE AUMENTA LA VELOCIDAD DEL VIENTO LO 

QUE EXIGE ID~ ESPACIAMIENTO MENOR DE LAS BARRERAS UTILIZA 

DAS PARA CO!I:BATIR LA EROSION. 

2).- DETENER LA CARGA DEL MATERIAL ACA~RE.lfDO. AL DIS 

lHNUIR LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN EL AREA DE INFLUENCIA 

DE LA CORTINA, G~~ PARTE DEL ~ATERIAL T~~~SPORTADO POR 

EL VIENTO SE DEPOSITA AL NO EXISTIR Y_A LA ENERGIA NECES! 

RIA PARA MANTENER EN MOVIt.HENTOS LAS PARTICULAS DEL SUE

LO. 

3).- PROTEG~R AL SUELO DE h~ ACCION EROSIVA DEL VIEN-

TO. 

AL REDUCIR LA VELOCIDAD DEL VImTO POR UN LADO, Y DISr.:I

NU!R EL VOLUMEN DE SUELO EN TWVDHENTO 'POR OTRO, LA COR

TINA ROM:PEVIENTOS RESULTA UNA PRP.CTICA JYTIJY EFICAZ Er~ LA 

REDUCCION DEL POTEr~CIAL EROSIVO DE LAS CORRIEr~TES DE -

AIRE, SI SE CONSIDERA QUE SON ES TOS ASPECTOS LOS PRINCI

PALES CAUS&~TES DE LA EROSION EOLICA. 

PARA QUE LOS OBJETIVOS PUEDAN SER LOGRADOS, ES INDISPEN

SABLE, QUE LA CORTINA F'LJNCIONE AL JY~AXIi.:O DE SU EFICIEN-

CIA PARA LO CUAL ES :DfPORTANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES 

CARATERISTICAS. 

a).- ~· DEBE PROCURARSE UNA FOR!r!ACION DE 4 A 10 HI

LERAS DE PLA .. ~TAS, UTILIZANDO CONJUNTPJ.JIENTE ARBOLES 

Y ARBUSTOS PLANTADOS DE FOR!M TAL, Q!E PERl'HTAN UN 

PERFIL TRAPEZOIDAL EN EL CUAL LOS EXTREHOS ES TAN -

CONSTITUIDOS POR ARBUSTOS Y LA PARTE CEf{TRAL POR A! 

BOLES DE MAYOR TA..I\'iAÑO. 
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b).- ALTURA. ENTRE MAYOR SEA LA ALTURA ALCANZADA POR LA -

CORTINA, MAYOR SERA EL ARRA PROTEGIDA EN SOTAVENTO Y 

MAYOR EL ESPACI.Ar.UENTO ENTRE CORTINAS PARA UN EFICIEN 

TE CONTROL DE LA EROSION. 

e).- DENSIDAD. LA CORTINA DEBE SER LO MAS COMPACTA POSI--

BLE, ES RECOMENDABLE EVITAR LOS ESPACIAMIENTOS ENTRE 

PLANTAS QUE PERMITAN INFILTRACIONES DE AIRE QUE FOR-

MEN CORRIENTES TURBULENTAS. 

LA SEPARACION ENTRE HILERAS Y ENTRE PLANTAS DEPENDE DEL DE 

SARROLLO VEGETATIVO DE LAS ESPECIES UTILIZADAS Y DE LA PO

ROSIDAD QUE SE DESEE. LAS SEPARACIONES l!f.AS USUALES PARA -

CORTINAS SON DE 1 A 2 METROS ENTRE ARBUSTOS Y DE 2 A 3 ME

TROS ENTRE ARBOLES. 

LAS PRINCIPALES ESPECIES UTILIZADAS COMO CORTINAS ROll!PE--

VIENTOS SON": 

ALAMO, SAUZ, SAUZ LLORON, SAuz· TROPICAL, CEDRO BLANCO, 

CEDRO, PIRUL, PINO HALEPO, OU.'IO, ENCINO, CASUARINA, -

ETC ••• , 

PARA ESTABLECER UNA CORTINA ROf.~PEVIENTOS EN UN PREDIO AGRf 

COLA DETERMINADO EL EQUIPO A UTILIZAR ES UNA BARRETA, PICO 

Y PALA ESTOS EQUIPOS SON UTILIZADOS MANUALMENTE PARA HACER 

LAS CEPAS IGUALMENTE SE PUEDE UTILIZAR BARRENOS MECANICOS 

QUE VAN EN LA TOI\1A DE FUERZA DE UN TRACTOR AGRICOLA 
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8.1.2.- FOTOGRAFIA ( EJa~PLÓ DE UNA CORTINA RO!!~PEVImTOS 

FORiúADA POR LA ESPECIE "CASUAHINAS " ) • 
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IX. - CONSTRUCCION DE REGADERAS EN CUALQUIER TIPO DE 

TERRENO. 

EN ESTE CONCEPTO LA CONSTHOCCIO~ DE REGADERAS PRINCIPA-

LES CON PLA..TilTILLAS MAXIMAS DE 50 CMS., EN CUALQUIER TIPO 

DE TERRENO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO, PARA 

ESTA OBRA SE UTILIZARA TRACTOR AGRICOLA DE 120 HP. EQUI

PADO CON ARADO ( BORDERO ) DE 3 DISCOS MINIMO DANDO CO'A! 
DO MENOS CUATRO PASADAS POR BORDO PARA LOGRAR LAS COMPAQ 

TACIONES REQUERIDAS EN LOS MISMOS. 

X.- CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA DRENAJE Y DEZASOLVE DE 

CANALES. 

ESTAS OBRAS SE REALIZAN CON UNA RETROEX:CAVADORA QUE VAN" 

MONTADAS EN LA PARTE TRASERA DE UN TRACTOR DE ORUGA O DR 

RUEDAS. TODOS LOS MOVIMIEN-rDS DE LAS DIFERENTES PARTES 

DE LA fr!AQUINARIA SON CONTROLADOS HIDRAULICAl.!ENTB Y LAS -

CARA.CTERISTICAS PRINCIPALES DE ESTAS PALAS HIDRAULICAS -

ES QUE, TRABAJA1'f EN SENTIDO HACIA LA MAQUINA. POR ESTO, 

SE LES LLAMA RETROEXCAVADORAS. 

Página - 47 



10.1.- FOTOGRAFIA ( EJE!\.PLO CONSTRUCCION DE ZANJAS PARA 

DRENAJE Y DEZASOLVE DE CANALES). 

e-:- 1 ~ ·~ ~4 . · M 
. ·-~ ,_. lL }, ~~ 
~ t. . _F. ~ - - _;__ - --;-" 

__ <!;' .¡¡;____ -~ ;• . _. 
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XI.- DESF111PIEDRE. 

EXISTEN DOS TIPOS DE DESEMPIEDRE, SUPERFICIAL Y DESEM-

PIEDRE PROFUNDO ( P'I:EDRAS ENTERRADAS EN EL PERFIL DEL -

SUELO } • 

11.1.- DESEMPIEDRE SUPERFICIAL. 

SE REALIZA CON UNA DESPEDREGADORA LA CUAL VA SER JALADA 

POR UN TRACTOR AGRICOLA DE 180 HP. ,APROXIMADAMENTE. ~ 

TB ~UIPO ( DESPEDREGADORA }, TRABAJA CON UN SISTE!i1A H! 

DRAULICO QUE VA CONECTADO AL T&~CTOR EL CUAL SIRVE COMO 

CONTROLADOR DE LA DESPEDREGADORA LA CUAL CONSTA DE UNA 

ESPECIE DE TOLVA QUE SIRVE PARA DEPOSITAR LA PIEDRA Y -

HACIENDO MENCION QUE EL DI~~ETRO DE LAS PIEDRAS QUE RE

COGE PARA ENCIMARLAS A LA TOLVA SON 5 - 25 CMS. DE--

DIAi'dBTRO. 

11.1.2.- DESEMPIEDRE PROFUNDO. 

{ PIEDRAS ENTERRADAS EN EL PERFIL DEL SUELO ) • ESTA -

OBRA SE REALIZA CON UN KOMATZU D-5, EQUIPADO CON CUCHI

LLA FRONTAL Y UN RIPPER TRASERO EL CUAL SIRVE PARA A~ 

JAR LA PIEDRA ENTERRADA Y LA CUCHILLA FRONTAL PARA AMO~ 

· TONAR LA PIEDRA EN UN SOLO LUGAR Y TRASLADARLA A LAS -

AFUERAS DE LA PARCELA. EL DIA1\'TETRO DE ESTAS PIEDRAS __ 

SON MAYORES DE 50 CMS., DE DIA!I~ETRO ( GRAN VOLUMINOSI-

DAD ). EXISTE UN GRAN DETALLE QUE NO DEBE PASAR DESA-

PERCIBIDO EL FACTOR SUELO EN CUANTO A SU PROFUNDIDAD -

PORQUE SI ES UN SUELO MUY DELGADO LO QUE VA HACER UNO, 

INVERTIR EL SUELO ( INFERTIL ). 
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11.1.3.- FOTOGRAFIA ( MAQUINARIA UTILIZABLE EN OBRAS 

DE DESm.!PIEDRE } • 
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XII.- ABREVADEROS " OLLAS DE AGUA Y BORDOS PARA EL ABAS_ 

TECIMIENTO DEL GANADO'"• 

EL GANADO DEBE DISPONER, PARA SU NORMAL DESARROLLO, DE -

AGUA EN ABUNDANCIA SEA CUAL SE.A LA CANTIDAD DEL FORRAJE 

DISPONIBLE. EL FORRAJE ABUNDANTE, TANTO COMO EL AGUA A 

HORAS REGULARES, SON ESENCIALES PARA QUE EL GANADO OBTE!f 

GA BUENAS CONDICIONES DE VENTA. CUANDO LOS ABASTECIMIE!! 

TOS DE AGUA SON INADECUADOS PROVOCAN LA INESTABILIDAD UE 

LA INDUSTRIA PECUARIA Y EL GANADO PERECE EN GRAN.DE3 . CA[ 

TIDADES. 

ADEMAS, I11PIDEN LA UTILIZACION PROVECHOSA DE ZONAS DE -

PASTOREO ESCASAS DE AGUA A LA PAR QUE PROVOCAN EN PASTO

REO SOBRE CARGADO EN LOS LUGARES ADYACENTES A LOS ABREV! 

DEROS. 

EL PROBLEMA DE PROPORCIONAR AGUA PARA EL GANADO NO ES -

UNA MERA CUESTION DE PROVEER SUFICIENTES POZOS, MANAl.'iTI! 

LES Y ESTANQUES PARA DISPONER DE LA CANTIDAD NECESARIA. 

LA DISTRIBUCION ADECUADA DE LOS ABREVADEROS CON ARREGLO 

AL FORRAJE DISPONIBLE ES IGUALMENTE ES~WIAL. LAS PRAD~ 

RAS CAPACES DE PRODUCIR FORRAJE ABUNDANTE PARA EL Gft .. NADO 

NO PUEDEN APROVECHARSE PLENAMENTE SI CARECEN DE ABREVAD'ª 

ROS ACCESIBLES. POR EL CONTRARIO, SI LA EXISTENCIA DE

AGUA ES SUFICIENTE PARA EL NUMERO DE ANTIITALES QUE PASTA 

EN LOS ALREDEDORES, LOS ABREVADEROS ADICIONALES ESTIMU~ 

RAN EL PASTOREO EXCESIVO Y CAUSARAN GASTOS INNECESARIO~ 

EL GANADO REQUIERE AGUA PERMA.J."fENTE EN TODAS LAS ESTACIO

NES DEL AÑO. OCURRE A MENUDO QUE DURANTE LA ESTACION -

LLUVIOSA EL AGUA ES ABUNDANTE EN LOS CURSOS DE AGUA Y ~ 

TANQUES Y ES ESCASA DUR.Ai"fTE ESTACIONES DE POCA LLUVIA. 
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LAS FLUCTUACIONES ANUALF.S EN EL VOLUEEN DE LAS LLUVIAS Y" 

DE LOS CURSOS DE AGUA AGRAVAN EL PROBL.BlM DE LOS ABREVA-

DBROS. LA CANTIDAD DE LLUVIA Y EL VOLUMEN DE UNA CORRIE!! 

TE VARIAN NOTABL~'IENTE DE ESTACION Y DE AÑO EN AÑO DURAN

TE LOS AÑOS DE LLUVIA INTENSA LOS ESTANQUES PODRAN L~A]! 

SE VARIAS VECES, PERO DURANTE LOS AÑOS DE SEQUIA EN QUE -

EL AGUA ES TAN NECESARIA Y LA EVAPORACION Jf..AYOR, TAL VEZ 

EL VOLUMEN DEL AGUA DE ESCURRIMIENTO NO SEA SUFICIENTE P! 

HA LLENAR LOS ESTANQUES NI UNA SOLA VEZ. EN ESTOS PERI.Q 

DOS CRITICOS COMUNMENTE PERECEN MUCHOS ANIMALES POR NO -

EXISTIR ABASTECIMIENTOS DE AGUA ADECUADOS. EL ESTABLECI

MIENTO DE ABREVADEROS EN LOS CAMPOS DE PASTOREO CONTRIBU

YE DE UJlliERA INDIRECTA A LA ADOPCION DE PRACTICAS BENEFI

CIOSAS PARA LA CONSERVACION DEL SUELO Y DEL AGUA, T~TO -

EN ESTAS REGIONES COMO EN LOS CAMPOS DE CULTIVO.- SI EL -

TIPO DE ABREVADEROS Y SU EMPLAZAMIENTO SON ADECUADOS, EL 

PASTOREO PUEDE RESTRINGIRSE EN PRADERAS RECARGADAS, EN -

TERRENOS AFECTADOS POR LA EROSION O AGOTADOS, ROTANDOSE -

EL GANADO DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE PASTOREO DE LAS -

DISTINTAS PRADERAS. EN ZONAS DE AGRICULTORA LOS ABREVAD]! 

ROS BIEN SITUADOS OCASIONAN LA UNIFORMIDAD DEL APACENTA-

MIENTO Y FACILITARAN LA MEJORA DE LOS PASTOS, ADW..AS DE -

CONTRAR.Rl!STAR LOS EFECTOS DE LA EROS ION. ASI MISMO, HA-

HAN APROVECHABLES PARA FORRAJE LOS CULTIVOS PROTECTORES -

DEL SUELO, ASI COMO UTILIZABLES PARA LA PRODUCCION DE FO

RRAJE LOS TERRmOS ESCARPADOS IMPROPIOS PARA LA SI~~BRA -

DE CULTIVOS INTENSIVOS. LOS ABREVADEROS PUEDEN CLASIFI-

CARSE COMO TEMPORALES O PERMANENTES, DE ACUERDO CON SU -

UTILIDAD RELATIVA. 
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LOS CURSOS DE AGUA, POZOS POCO PROFUNDOS Y ES~~QUES IN-

TERMITENTES, POR LO GENERAL TIENEN AGUA DURANTE DETERMI-

NADA ESTACION O POR PERIODOS CORTOS. LOS BUENOS MANANT,ll 

LES, RIOS O POZOS PROFUNDOS Y ESTANQUES COMUNMENTE TIENEN 

UN VOLUMEN DE AGUA CONTINUO O PEffiii..ANENTE. EL ROCIO Y LA 

LLUVIA QUE CAE SOBRE LOS PASTOS PROVEEN UN ABASTECIMIENTO 

DE AGUA SUPL~ENTARIO CUANDO PUEDEN RECOGERSE. 

CADA ABREVADERO ES INDEPENDIENTE DE OTROS SITUADOS EN LA 

MISMA PRADERA, Y PUEDE SER O NO DEL MISMO TIPO. UN ABRE

VADERO PUEDE SER UN ARROYO, OTRO UN POZO, UN W.ANANTIAL O 

UN ESTANQUE. ALGUNAS VECES SE ABASTECEN DOS ABREVADEROS -

DESDE UNA MISMA FUENTE, POR MEDIO DE TUBERIAS. POR &Tm.f

PLO, SI EN UN LUGAR SE HA ESTABLECIDO UN ABASTECIMIENTO -

DE AGUA DE VOLUMEN EXCEPCIONAL, CONVIENE rtlAS REPARTIR ES

TA AGUA POR MEDIO DE TUBERIAS A OTROS PUNTOS QUE ESTABLS

CER NUEVOS ABREVADEROS INDEPENDIENTES. 

ES PERJUDICIAL PARA LA PRADERA ASI COMO PARA LOS AN~..ALES 

QUE ESTOS TENGAl''i QUE CM!INAR LARGAS DISTA.t'lCIAS PARA IR A 

BEBER. EN CAMPOS ABIERTOS Y LLANOS, LOS ABREVADEROS NO D! 

BEN DISTANCIARSE A MAS DE 8 KM., DEBEN DISTRIBUIRSE mi -

TAL FORMA QUE EL GANADO VACUNO NO TENGA QUE CAMINAR !MS -

DE 3 O 4 KILOMETROS. EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, EL GMifA

DO PUEDE RECO~~R A DISTANCIAS MAYORES, PERO EN TAL CASO 

LA UTILIZACION DE LA PRADERA NO SERA UNIFORME. EL GAi~ADO 

EN BUENAS CONDICIONES FISiaAS PODRA CAMINAR MAYORES DIS-

TANCIAS QUE EL GANADO MAL NUTRIDO. LAS RESBS JOVENES Y -

VACAS SECAS PUEDEN CAMINAR MAS QUE OTRO GANADO. EN LAS -

TIERRAS DE PASTOREO EL PROMEDIO DE CONSUMO DIARIO DE AGUA 

POR EL GANADO VACUNO ES DE 35 A 45 LITROS POR CABEZA. 
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EL CONSUMO TOTAL DE AGUA POR GANADO EN UN ABREVADERO DE

PENDERA DE LA CANTIDAD DIARIA QUE TO![E CADA ANDUL Y DEL 

NUMERO DE CABEZAS, ASI COMO EL TIEfi!PO QUE LAS RESES LO -

UTILICEN. 

12.1.- SELECCION DEL SITIO PARA EL ABREVADERO. 

UNA DE LAS PRIMERAS CONSIDERACIONES ES LA NATURALEZA DEL 

SUELO. AIDCHOS EMBALSES FALLAN DEBIDO A QUE SE LES HA -

CONSTRUIDO EN UNA VARIEDAD EQUIVOCADA DE SUELO. EVITENSE 

PARA EL TERRAPLEN LOS TERRENOS DONDE HAY UNA CUBIERTA PQ 

CO PROFUNDA DE SUELO VEGETAL QUE CUBRA ROCA FRACTURADA, 

ARENA O GRAVA. EL MEJOR SUELO ES EL ARCILLOSO PROFUNDO, 

O DE ARCILLA ARENOSA. ESTOS SUELOS SON DE PERrHABILIDAD 

LENTA Y, POR LO TA.lVTO, RETENDRAN EL AGUA. ELDUNECE LOS 

LUGARES CON AFLORAMIENTO DE ROCA A LO LARGO DE LA ORILLA 

O CON MANTO DE ROCA O LUTITA CERCA DE LA SUPERFICIE. 

ELUDANSE TAMBIEN LOS LUGARES CUYA CO!úPOSICION CONTENGA -

ARENA, GRAVA TURBA O GREDA, POR ENTRE CUYOS MATERIALES -

PUEDA FILTRARSE EL AGUA. 

LA CUENCA AGUAS ARRIBA DEL Ert,BALSE, DRBERA SER SUFICIEN

TEii~ENTE GRANDE PARA QUE ESTE CONTENGA AGUA DURANTE LOS -

PERIODOS SECOS, AUNQUE NO TANTO QUE HAGA NECESARIA UNA -

ESTRUCTURA DE DESCARGA GRANDE Y CARA, PARA QUE DE SALIDA 

SIN NINGUNA DIFICULTAD AL AGUA SOBRANTE. UNA GUIA GENE

RAL, QUE ES UTIL PARA EL CALCULO DE LA MEDIDA APROXIMADA 

D:S LA SUPERFICIE DE DRENAJE QUE SE NECESITA PARA ALMACE

NAR LA CA..'t~TIDAD DE AGUA QUE SE DESEE. 

TODO ABREVADERO HA DE TENER ALREDEDOR DE 1.83 METROS DE 

PROJiUNDIDAD, Y POR LO MENOS UNOS 1 000 METROS CUADRADOS 

DE EXTENSION SUPERFICIAL. SI Er~ EL SE ruL~ DE CRIAR PECES 

DEBERA TENER UNA PROFUNDIDAD 1MYOR. 
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12.1.2.- CONSTRUCCION DE ABREVAD~ROS ( OLLAS DE AGUA Y 

BORDOS). 

ESTAS OBRAS SE REALIZAN CON UN T~~CTOR KOI~TZU - D-9, 

EQUIPADO CON CUCHILLA FRONTAL Y UN RIPPER (DESGARRADOR), 

PARA SELECCIONAR EL SITIO DB ESTAS OBRAS DEBEN CONSIDE-

RARSE QUE TENGA UNA BUENA AREA DE CAPTACION DE AGUA Y EL 

TIPO DE SUELO QUE SEA PREFERENTEMENTE ARCILLOSO PARA QUE 

NO SE FILTRE EL AGUA RAPIDAMENTE. EL OPERADOR DEBE SER 

MUY CAPAZ PARA LA CONSTRUCCION DE ESTAS OBRAS PRINCIPAL

MENTE PARA LAS OLLAS DE AGUA QUE REQUIEREN DE TALUDES Y 

UNA BUENA CONSTRUCCION DE ACUERDO AL TRAZADO DE LA MI~~~ 
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---------------------

XIII.- PREVENSION Y CORRECCION DE CAUCES TORRENCIALES O 

CONTROL DE CARCAVAS EN TERRENO AGRICOLA. 

ACTUALMENTE, LAS TIERRAS DE TODO EL ESTADO SUFREN EL EFEQ 

TO DESTRUCTIVO DE LAS CARCAVAS. MUCHOS CAMPOS HAN SIDO -

ARRUINADOS POR LA EROSION EN TAL FORMA QUE HA SIDO NECES~ 

RIO RENUNCIAR AL CULTIVO DE TIERRAS QUE HACE APENAS UNOS 

AÑOS ERAN EXCELENTES. AÑO TRAS AÑO SE ABANDONAN CAMPOS -

A MEDIDA QUE CARCAVAS ANTIGUAS Y RECIENTES EJERCEN SU AC

CION DESTRUCTORA. 

EN LAS TIERRAS DONDE EXISTEN CARCAVAS EL AGUA ARRASTRA EL 

SUELO FERTIL, DEPOSITADO SOBRE TERRENOS BAJOS FERTILES. 

}.DErliAS LOS MATERIALES SUSPENDIDOS SE DEPOSITAN EN ESTAN-

QUES Y CANALES, CERRANDOLOS, LOS QUE LUEGO REQUIEREN DKZ! 

SOLVE CON ELEVADOS COSTOS. COitO LAS CARCAVAS TIENDEN A -

DRENAR LA HUMEDAD DEL SUELO ADYECENTE, LOS CMr,POS SE SE-

CAN CON !I'IUCHA MAS RAPIDEZ CERCA DE ELLOS, Y ESTO RESULTA 

UNA DISNINUCION DEL RENDTI.UENTO DE LAS COSECHAS A MEDIDA

QUE LAS CARCAVAS AUMENTAN DE TM~ANO SE RA1HFICAN SOBRE EL 

CAMPO ENTERO. LAS CARCAVAS INVADEN LOS CAMINOS PUBLICOS• 

SOFOCAN LOS TERRAPLANES, PUENTES Y ALCANTARILLAS; AUMEN-

TAN EL COSTO DE CONSERVACION, Y HACEN INSEGURO EL VIAJE. 

DONDE QUIERA QUE SE DESTRUYE LA PROTECCION NATURAL DE LA 

TIERRA, EL SUELO SE VUELVE MAS VULNERABLE A LA EROSION. 

LOS DESAGUES NATURALES, CUBIERTOS DE VEGETACION, FUERON -

SUFICIENTES EN CONDICIONES NOR!v:ALES, PARA DRENAR TODA EL 

AGUA DE ESCURRIMIENTO. l'WCHAS CARCAVAS SE HAN ORIGINADO 

AL DESPOJAR A ESTOS DESAGUES DE SU CUBIERTA NATURAL, CUL

TIVARLOS O SOir.:ETERLOS A OTRAS PRACTICAS AGRICOLAS INADE-

CUADAS. 
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LAS PENDIENTES ESCARDAS DEFORESTADAS PARA CULTIVARLAS 

NO TARDAN EN SER VICTIMAS DE LAS CARCAVAS. 

A MENUDO LAS; CARCAVAS COMIENZAN EN LAS RIBERAS DE CAUCES 

NATURALES DE AGUA, QUE HAN SIDO AHUNDADOS HASTA PROFUND_! 

DADES CONSIDERABLES. SE EXTIENDEN HACIA A TRAS DENTRO DE 

SU CUENCA Y HACEN TANTO MAS PROFUNDAS CUANTO MAS AVANZAN 

EN LA LADERA, ADQUIRIENDO A MENUDO PROEUNDIDADES DE 20 O 

MAS METROS. A MEDIDA QUE SE EXTIENDEN HACIA ATRAS Y CR[ 

ZAN DES AGUES LATERALES O DRPRESION'ES NATURALES, SE PRO.Dg 

CEN CAIDAD LATERALES DESARROLLANDOSE OTRAS CARCAVAS. ~ 

TE PROCESO DE RM1IFICACION PUEDE CONTINUAR HASTA QUE UNA 

RED DE CARCAVAS SUFRA TODA LA CUENCA. 

EL PRIMER PASO PARA EVITAR LAS CARCAVAS ES PREPARAR UN -

PLAN DE EXPLOTACION. DE MODO QUE SE OBTENGA EL MEJOR -

USO POSIBLE DE LA TIERRA. ESTE DESTINARA A VEGETACION -

PERMANENTE LAS ARRAS CON DEMASIADA PENDIENTE PARA SER -

CULTIVADAS; UTILIZili~DO PARA TAL FIN LAS TIE~~S AGRICQ-

LAS DE MEJOR CALIDAD Y PARA PASTOREOS; AQUELLOS ·rERRENOS 

MEDIANAMENTE CON PENDIEN·rE O AGOTADOS QUE NO PUEDEN SER 

CULTIVADOS ECONm!ICAMENTE. 

LOS MEJORES METODOS QUE SE CONOCEN PARA DETENER LA ERO-

SION EN LAS PENDIENTES QUE TIENEN QUE CULTIVARSE SON LAS 

ROTACIONES DE CULTIVO, LOS CULTIVOS DB COBERTURA, LOS -

CULTIVOS EN PAJOS, Y LAS LABRANZAS EN CONTORNO, SOLOS O 

EN COMBINACIONF!> CON TERRAZAS, CUANDO F!lTA SE REQUIEREN 

A PESAR DE QUE LA TIERRA ARRUINADA POR LA EROSION TIENE 

ESCASO VALOR INMEDIATO, ESTA POR LO GENERAL JUSTIFICADO 

QUE SE APLIQUEN MEDIDAS CORRECTIVAS AUNQUE SOLO SEA PARA 

PROTEGER LAS TIERRAS CONTIGUAS. 
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CONVIENE, SIN ~BARGO, DETEillf!INAR CUAL ES LA PROTECCION -

MAS ECONOMICA Y APROPIADA PARA CADA CAM"PO. 

BL COSTO DE CORREGIR UNA CARCAVA Y LA CLASE DE PROTECCION 

QUE HA DE USARSE DEBERAN CONSIDERARSE SIEMPRE EN RELACION 

CON EL USO QUE PUEDA HACERSE DE ESTAS ZONAS Y LA PROTEC-

CION QUE PRESTARlA TAL REMEDIO A LAS ZONAS ADYECENTES. 

ESTAS OBRAS JUEGAN UN PAPEL :rHJY IMPORTANTE EN LA CONSERV! 

CION DEL SUELO Y AGUA EN EL CONTROL DE LA EROS ION, DADO -

QUE NO HAY MEJOR MEDIO DE FIJACION DEL SUELO, TAMBim~ ES 

CIERTO QUE DEBEN INTERVENIR OBRAS DE CORRECCION DE CAUCES 

CON EL FIN DE MODIFICARLOS Y CONTROLAR LA CANTIDAD DE S~ 

DDlENTOS QUE VAN EN SUS CORRIENTES. SE HACE LA ACLARA--

CION QUE EN ESTAS OBRAS NO INTERVIENEN N~QUINARIA Y EQUI

PO PARA QUE SE LLEVEN A CABO, UNIC.An~ENTE SE CONSTRUYEN -

CON ~UlliO DE OBRA Y MATERIALES YA SEA INDUSTRIAL O DE LA -

REGION. A CONTINUACION SE DESCRIBEN CADA UNA DE ELLAS. 

13.1.- TIPOS DE PRESAS FILTRAN~ES. 

13.1.2.- PRESAS DE GAVIONES. 

DENTRO DE LAS OBRAS DE CORRECCION DE CAUCES TORRENCIALES

LAS PRESAS CONSTRUIDAS CON GAVIONES METALICOS, OCUPAN UN 

LUGAR PREPONDERANTE, DADAS LAS GRANDES VENTAJAS Y USO QUE 

ESTOS TIENEN. ENTRE OTRAS: RAPIDEZ EN LA CONSTRUCCION -

DE OBRAS POR ALTOS REND!w.IENTOS DE TRABAJO, GASTOS RELAT! 

VAM~TE BAJOS, EJECUCION EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO, FAC! 

LIDAD DE TRANSPORTE INCLUSO A LUGARES INACCESIBLES Y EL -

MATERIAL CON QUE ESTA HECHO EL GAVION ( AL.An~BRE ) ES FUER 

TE Y NO SE ROMPE NI SE CORROE CON FACILIDAD. 

Página - 58 



13.1.3.- IMPORTANCIA DE LA PRACTICA. 

LOS GAVIONES METALICOS SON DE ORIGEN ITALIANO Y HAN SIDO -

UTILIZADOS POR ELLOS MISMOS DESDE EL AÑO DE 1983 (1), Y -

DESDE ESA EPOCA A LA FECHA POR CASI TODOS LOS PAICES EURO-

PEOS, DANDO LES DIVERSOS USOS EN: LA COR..llliCCION DE TORREN-

TES DE ALTA MONTA.tiA, PROTECCION DE VJAS DE COMUNICACION, C.Q 

RRECCION Y RECTIFICACION DE MARGENES DE RIOS, ESTABILIZA--

CION DE TALUDES, REVESTIMIENTOS. DE CANALES, MUROS DE DEFEN

SA MARINA Y PARA EL CONTROL DE LA EROSION EN CARCAVAS. 

EL USO DE LOS GAVIONES NO REQUIERE DE OBRA ESPECIALIZADA -

PARA SU COLOCACION Y SOBRE TODO SE PUEDE LOGRAR OBRAS RESI§. 

TENT.ES Y DURADE:aAS QUE FILTRAN EL AGUA A MENERA DE COLADERA 

DEJANDO ARRIBA DE ESTA, LOS MATERIALES MAS GRUESOS QUE A -

TRAVES DEL TIEMPO VAN MODIFICANDO LA PENDIENTE DEL CAUCE Y 

POR CONSIGUIENTE EL TIPO DEL AGUA DISMINUYE SU VELOCIDAD --

DA.l'fDO COMO RESULTADO UNA ESTABILIZACION DE SEDDTENTOS. LA 

PRINCIPAL MATERIA PRIMA QUE SE UTILIZA PARA EL LLENADO DE -

LOS GAVIONES ES L~ PIEDRA. 

UN GAVION SE PUEDE DEFINIR COMO UN PARALELEPIPEDO RECTANGU

LAR CON3TRUIDO CON ALAMBRE GALVA.i'HZADO Y TEJIDO EN !,!ALLA -

EXAGONAL DE FORMA ALARGADA Y TRIPLE TORSION EN SUS UNIONES 

EL CUAL SE LLENA CON PIEDRA PARA IR FOillo!ANDO LA EST:tUCTURA 

DE LA O:SRJil:A MANERA DE TENDIDO O BLOQUES. 

13.1.4.- OBJETIVOS DE LAS PRESAS FILTRANTES. 

a)._ FAMILIARIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PRESAS DE GAVIo;.;;; 

NES. 

b).- FAMILIARIZARSE CON EL CALCULO Y DISEÜO DE LAS OBRAS. 

e).- DEr.:OSTRAR QUE EL USO DE LOS GA1fiONF::; TIENE GRAi"i TII!POR

TANCIA EN LA CORRECCION DE CAUCES DEBIDO A QUE: 
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1).- DISMINUYE LA PENDIENTE DEL CAUCE Y POR CONSIGUIEN-

TE LA VELOCIDAD DEL FLUJO DE AGUA. 

2).- REDUCEN Y ESTABILIZAN EL GASTO SOLIDO DEL TORRENTE 

QUE CONTRIBUYE A ESTABILIZAR Y CONSOLIDAR LAS LAD~ 

RAS DE LOS RIOS. 

3).- LA ES TAB!LIZACION DE LADERAS TRAE COMO CONSECUEN-

CIA LA REGENERACION DE LA VEGETACION NATIVA Y AYU

DA A LA ESTABILIZACION DE VEGETACION INTRODUCIDA, 

LOGruL~DO UNA COBERTURA VEGETAL CONSISTENTE. 

13 .l. 5.- MATERIALES Y HmR1illíiENTAS. 

a) GAVIONES DE DIFERENTES MEDIDAS 

b) ALAMBRE GALVANIZADO DEL # 13 ( 2 mm DE ;) (1KG./m3 DE 

GAVION). 

e) PINZAS DE ELECTRICISTA ( 2 ) 

d) PALAS Y BARRETAS ( 2 Y 2 ) 

e) :W.ARTILLO DE BOLA GRUESA ( 1 ) 

f') VARILLAS DE ALAMBRON ( 4 ) 

g) CINTA :t'íETRICA DE 25 m (1) 

h) BRUJULA DE TRIPlE O NIVEL MONTADO 

i) PAPEL MILIMETRICO 

j) 25 J,iETROS DE MECATILLO CON DIVICIONES CADA 50 CM. 

k) PIEDRA PARA CONSTRUCCION. 
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13.2.- PRESAS DE RAMAS. 

ESTE TIPO DE ESTRUCTUR~ SE ffi~PLEA EN CAaCAVAS CON ARR~S -

DE CAPTACION PEQUEÑAS, SU COSTO ES MUY BAJO Y SU USO ESTA 

RESTRINGIDO, ESPECIALMENTE A LUGARES EN QUE EXISTE ABUN-

DANCIA DE ARBUSTOS Y RAMAS. 

LA PRESA CONSISTE, ESENCIALMENTE, EN LA FORMACION DE UNA 

BARRERA O TRINCHERA COLOCADA T~~SVERSALMENTE A LA CARCA

VA Y FORMADA CON RAMAS ENTRELAZADAS QUE OPONEN UN OBSTACQ 

LO A LA CORRIENTE, PARA REDUCIR SU VELOCIDAD Y FAVORECER 

LA DISPOSICION DEL MATERIAL EN SUSPENSION. LA ALTURA -

EFECTIVA DE ESTAS ESTRUCTURAS NO DEBE EXCEDER DE l. 50 ME

TROS. 

SU C:ONSTRUCCION SE INICIA MEDIANTE UNA ZANJA PERPENDICU-

LAR A LA DIRECCION DE LA CARCAVA, CON DIMENSIONES DE 30 -

Cl'll. DE ANCHO POR 30 CM. DE PROFUNDIDAD. ESTA ZANJA DEBE 

PROLONGARSE HACIA ARRIBA DE LOS TALUDES A UNA DISTANCIA -

VARIABLE, PERO SUFICIENTEMENTE GRANDE, PARA EVITAR QUE EL 

ESCURRIMIENTO FLA..l'lQUEE A LA ESTRUCTURA. 

POSTERIORMENTE SE PROCEDE A FOFMAR EL EMPOTRAMIENTO, RE-

LLENANDO LA ZANJA CON ZACATE Y RAMAS PEQUEÑAS, FUERTW.EN

TB APISONADAS, PARA DESPUES IR COLOC~~DO CAPAS DE RAMAS -

~~y JUNTAS ENTRE SI CON LAS PUNTAS DEL DRENAJE HACIA ABA

JO DE TAL MANERA QUE LAS PORCIONES MAS DELGADAS QUEDEN EN 

LA PARTE INFERIOR DEL CUERPO DE LA PRESA Y LA MAS GRUESA 

EN LA FkRTE SUPERIOR. 
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EN TODOS LOS CASOS DE LA PARTE CENTRAL QUE FORMA LA BOQU,! 

LLA DE LA ESTRUCTURA DEBE QUEDAR MUCHO :MAS BAJA QUE LOS -

EXTRD\íOS LATERALES DE LA MIS!tA PARA FOill,:AR EL VERTIDOR DE 

LA PRESA, QUE ES INDISPENSABLE PARA EVITAR SU ARRASTRE. 

PARA DAR UNA MAYOR FIRMEZA AL CONJUNTO, LAS RAMAS SE SUJ!! 

TAN POR MEDIO DE ALAMBRES GALVANIZADOS Y ESTACAS CLAVADAS 

FIRMEMENTE EN EL FONDO DE LA CARCAVA. 

LA CONSTRUCCION SE CO?LPLErtENTA CON UN DELANTAL SITUADO -

AGUAS ABAJO DE LA ESTRUCTURA Y FOilllíADO CON. RM:iAS ENTRELA

ZADAS Y ZACATE, ESTA PARTE DE LA PRESA SIRVE PARA IMPEDIR 

EL DESLAVE DEL FONDO DE LA CARCAVA. DICHA CONSTRUCCION -

SE TERMINA CON UN PEQUEÑO TERRAPLEN AGUAS ARRIBA DE LA ~ 

TRUCTURA, UTILIZANDO RAMAS PEQUEÑAS Y LA TIERRA QUE SE -

EXTRAE AL ABRIR LA ZANJA PARA EL Ef,iPOTRAMIENTO. 

13.3.- PRESAS DE MALLA DE ALAW:BRE. 

ESTA CLASE DE ESTRUCTURA SON FACILES DE CONSTRUIR Y RESU~ 

TAN MUY EFECTIVAS PARA CONTROLAR LAS CARCAVAS DE TA!r'!AÍiO -

MEDIANO, CON AREAS PEQUEÑAS DE CAPTACION. PARA SU CONS-

TRUCCION SE EMPLEA UNA MALLA CICLONICA, LA CUAL SE FIJA -

FIRMEMENTE A UNA HILERA DE POSTES O PALINES CLAVADOS EN -

EL SUELO O EN ALGUNOS CASOS A BARRAS DE FIERRO ESTRUCTU-

RAL. 
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ESTA MALLA DEBE QUEDAR BIEN ENTERRADA EN UNA ZANJA, ABIE@ 

TA PREVIAMENTE. LOS MEJORES RESULTADOS SE OBTIENEN CUAJ! 

DO PARTE DE LA MALLA, ADEr1!AS DE FORRAR DICHA ZANJA SE -

TRASLAPA SOBRE EL TECHO DE LA CARCAVA AGUAS ARRIBA DE LA 

MISMA. 

A ESTE TIPO DE PRESAS, GENERALMENTE SE LES DA UNA FOilll!A -

DE ARCO, LO CUAL PROPORCIONA UNA MAYOR CAPACIDAD DEL VER

TEDOR AL MISMO TI~~PO QUE FAVORECK~ LA PROTECCION DE LOS 

EXTREMOS DE LA ESTRUCTURA. EN EL CASO DE CARCAVAS MUY AJ!. 
GOSTAS, NO SE ACOSTUMBRA DAR LA FORMA CURVA A ESTE TIPO -

DE PRESAS. 

UNA VEZ FOFm!ADA LA CERCA DE ALAMBRE, SE PROCEDE A RELLE-

NAR LA CIME.NTACION CON EL MATERIAL QUE VAYA A EMPLEARSE, 

COMO ZACATE, RAMAS, PIEDRAS, ETC., Y SE PROCEDE A FOR~AR 

AGUAS ARRIBA DE LA CERCA UN TER--qAPLEN, PARA DARLE MAYOR -

.FIRMEZA A LA ESTRUCTURA. 

COMO EN TODO ESTOS CASOS, EN NECESARIO QUE TRANSVERSALME!!, 

TE LA PARTE CENTRAL DE LA ESTRUCTURA QUEDE NT.AS BAJA CON -

RELACION A LOS EXTREMOS DE LA MISMA, PARA PODER CONTAR -

CON UN VERTEDERO DE SUFICIENTE CAPACIDAD Y PUEDAN DRENAR 

LOS GASTOS MAXTII!OS QUE CONDUZCA LA CARCAVA. EN ESTE TIPO 

DE PRESAS ES IMPRESCINDIBLE LA CONSTRUCCION DE UN DELANTAL 

QUE PROTEJA EL FONDO DE ~\ CARCAVA CONTRA LOS EFECTOS DE 

LA CAIDA DEL AGUA QUE PASA POR EL VERTEDOR. 

PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA PARTE DE LA ESTRUCTURA PUEDE 

USARSE PIEDRA ACOMODADA O BIEN, CAPAS DE RAMAS DEBIDAMEN

TE ANCLADA POR MEDIO DE ALAMBRES Y ESTACAS. 
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13.4.- PRESAS DE NORILLOS. 

LAS PRESAS DE MORILLOS SON COMUNES PARA EL CONTROL DE CA! 

CAVAS EN AREAS DONDE ES POSIBLE CONSEGUIR ESTE TIPO DE M! 

TERIAL. 

LA ALTURA EFECTIVA DE ESTAS ESTRUCTURAS NO DEBE SER MAYOR 

DE 1. 5 M. Y SU USO SE RECOMIENDA PARTICULARMENTE PARA 

EFECTUAR EL CONTROL DE CARCAVAS PEQUEÑAS Y ANGOSTAS. 

SU CONSTRUCCION ES }ffiY SENCILLA Y CONSISTE EN COLOCAR 

TRANSVERSALMENTE A LA CARCAVA UNA HILERA DE POSTES FJm,~E

MENTE CLAVADOS EN EL SUELO A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 

6 MTS. POSTERIORMENTE Y PEGADA A ESTA HILERA DE POSTES -

SE ABRE UNA ZANJA DE UNOS 30 CM. DE PROFUNDIDAD Y ?~lAS O -

MENOS DEL MISMO ANCHO, LA CUAL SE PROLONGA POR LOS TALU-

DES DE LA CARCAVA PARA EL EMPOTRAMIENTO DE LA ESTRUCTURA. 

SE PROCEDE DESPUES A LEVANTAR SOBRE ESTOS :MORILLOS BASE -

UNA ESPECIE DE BARRERA, CONSTITUIDA POR LOS TRONCOS COLO

CADOS UNO SOBRE OTRO Y SUJETADOS FIRMEMENTE A LOS POSTES, 

POR MEDIO DE ALAMBRE Y CLAVOS. 

LA TIERRA EXTRAIDA DE LA ZANJA, SE COLOCA AGUAS ARRIBA DE 

ESTA BARRERA, PARA TOMAR UN TERF.APLEN QUE SIRVE PAR..o\ PRO

PORCIONAR MAYOR FI~~EZA A LA ESTRUCTURA. 

PARA TEIDHNAR ESTA ESTRUCTURA, SE CORTA CON UNA SIERRA LA 

PARTE CENTRAL DE LA BARRERA, PARA FOPJUR UNA ESCOTADURA -

DE TAl'fJAÑO CONVENIENTE, QUE FUNCIONE C01W VERTEDOR DE LA -

PRESA DE CONTROL. 
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ESTOS TIPOS DE ESTRUCTURA DEBEN CONTAR CON UN DELANTAL -

CONSTRUIDO TAMBIEN CON MORILLOS Y COLOCADOS LONGITUDINAf 

MENTE EN EL SENUDO DE LA CORRIENTE PROCURANDO QUE QUE-

DEN DEBIDAMENTE SUJETADOS AL FONDO DE LA"CARCAVA, COSA -

QUE SE CONSIGUE SmlliEMPOTRAMISNTO EH EL MISMO LECHO. 

EN ALGUNOS CASOS, LA CORTINA PUEDE CONSTRUIRSE CON PIE-

DRA ACOMODADA CUANDO ESTE MATERIAL SEA DISPONIBLE. 

13.5,- PRESAS DE PIEDRA ACOMODADA. 

LA PIEDRA ES UN MATERIAL MAGNIFICO PARA LA CONSTRUCCION 

DE PRESAS DE CONTROL DE AZOLVES Y DEBE USARSE SimAPRE -

QUE SE TENGA A LA MANO. 

LAS PRESAS DE PIEDRA ACOMODADA SON RECOMENDABLES EN CA,! 

CAVAS DE PENDIENTE MODERADA CON CUI!:NCAS DE TAMAÑO !\TEDIA_ 

NO. 

SON DE G~~ DURACION DEBIDO A LA RESISTENCIA DEL PROPIO 

MATERIAL, LO QUE DIJ:i'IERE CONSIDERABLEMENTE DE CUANDO SE 

UTILIZAN MATERIALES DE NATURALEZA.VEGETAL COMO TRONCOS, 

RAMAS,ETC., EN LOS OTROS TIPOS DE ESTRUCTURAS. 

LOS MEJORES RESULTADOS EN LA CONSTRUCCION DE ESTE TIPO 

DE PRESAS, SE OBTIENEN CUANDO SE DISPONE DE PIEDRAS PL! 

NAS O LAJAS, LAS CUALES PUEDEN ACOMODARSE PERFECTAMENTE 

UNAS SOBRE OTRAS, DEJANDO MENORES INTERSTICIOS PARA EL 

PASO DEL AGUA. 

SU CONSTRUCCION, COMO EN TODOS ESTOS CASOS, SE INICIA -

CON LA APERTURA DE UNA Z~~JA TlliU~SVERSAL A LA CARCAVA,

CON UNA PROFUNDIDAD VARIABLE DE ACUERDO A LA ALTURA DE 

LA PRiSA. ESTA ZANJA SE RELLENA POSTERIORMENTE CON PIE

DRAS DE TAMAÍiO MEDIA1'f0, PARA FOID:l:AR LA CIMENTACION DE -
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LA ESTRUCTURA. EL EMPOTRAMIENTO DEBE PROLONGARSE HASTA -

LOS TALUDES DE LA CARCAVA, PARA EVITAR QUE LA ESTRUCTURA 

SEA FLANQUEADA POR LOS ESCURRDHENTOS. 

SE PROCEDE DESPUES A COLOCAR LAS PIEDRAS SO:SRE LA CD:ENT.f! 

CION HASTA LOGRAR LA ALTURA ELEGIDA, LA CUAL, POR REGLA -

GENERAL, NO DEBE SER MAYOR DE 3 METROS. EN EL CASO DE -

UTILIZAR PIEDRA BOLA (REDONDEADA) ES NECESARIO COLOCARLA 

EN BASE A SU ANGULO DE REPOSO YA QUE ES PRECISAMENTE EN -

ESTA FORMA EN QUE LA ESTABILIDAD DE LA ESTRUCTURA ES OPT,! 

MA. 

CUANDO SE DISPONE DE PIEDRAS PLANA ( LAJA ) , ES POSIBLE -

UN MEJOR ACOMODO DE LAS PIEDRAS, INCLUSO FORMAR MUROS REQ 

TOS POR LO QUE ELT·DISEÑO DE LA ESTRUCTURA VARIA CON RES-

PECTO A LA ANTERIOR. 

EN TODOS LOS CASOS, LA PARTE CENTRAL TRANSVERSAL DE LA ~ 

TRUCTURA, DEBERA QUEDAR MAS BAJA QUE LOS EXTREMOS DE LA -

AIISMA PARA PODER OBTENER LA CAPACIDAD NECESARIA DEL VERT~ 

DOR Y EVITAR QUE LOS ESCURRIMIENTOS VAYAN A EROSIONAR SUS 

LADOS. 

PARA CONSTRUIR EL DELANTAL, SE E3COGEN LAS PIEDRAS MAS -

GRANDES Y PLANAS, CON OBJETO DE FOllilAR UNA ESPECIE DE EN

LOSADO QUE VA SFEI-INCRUSTADO EN EL PONDO DE LA CARCAVA,

A UNA PRO:FUNDIDAD MINTIM DE 20 CMS. 
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13.6.- PRESAS DE !~{MPOST~~IA. 

ESTE TIPO DE PRESAS PUEDEN CONSTRUIRSE EN AQUELLAS ZONAS 

DONDE PUEDA OBTENERSE PIED~~ DE BUENA CALIDAD, APROPIADA 

PARA TRABAJOS DE ALBAÑI~~IA, O DONDE POR CIBRTAS RAZO-

NES, SE REQUIERA ESTA ESTRUCTURA. 

LAS PRESAS DE MAMPOSTERIA, A DIFERENCIA DE LAS ANTES DES 

CRI'l'AS, ES UNA ESTRUCTURA IMPERMIABLE POR LO QUE CUMPLE 

CON ~~ DOBLE FUNCION DE RETENCION DE AZOLVES Y All~ACENA

MIENTO DEL AGUA, YA QUE ESTA SOLO CIRCULA A TRAVES DEL -

VERTEDOR Y LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO ESTA DADA POR 

LA ALTURA EFECTIVA DB LA PRESA. LAS DEMAS ESTRUCTURAS -

OPERA.'Ii COMO PRESAS PILTRANTE!I', POR LO QUE NO SIEMPRE LOS 

ESCUR.llD!IENTOS PASA.:.'i ATRAVES DEL VERTEDOR Y SU UNICA JiU[ 

CION ES LA DEL CONTROL DE AZOLVE. 

PARA ~\ CONSTRUCCION DE PRESAS DE MM~POSTERIA ES CONVE-

NIENTE UTILIZAR PIEDRAS LO MAS UNIFOIDJE POSIBLES, DE TAL 

M.~~&~ QUE LA CANTIDAD DE MORTERO NECESARIO PARA JU~TAR

LAS, SEA MINIMO Y PEIDJITA A SU VEZ UN ~~YOR AV~~ICE DE -

OBRA POR JORNADA DE T~~BAJO. 
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13.6.1.- FOTOGRAFTA ( EJElfPLO DE UNA PRESA DE rfiP-.MPOSTERIA) 
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XIV.- SURCADO LISTER. 

EL SURCADO LISTER EN PASTIZALES ES UNA PRACTICA MECANICA 

QUE CONSISTE EN ESTABLECER UNA SERIE DE SURCOS DOBLES SE

PAP~DOS POR UN TOPE ~dPASTADO Y CONSTRUIDOS SOBRE CURVAS 

A NIVEL. 

LAS FINALIDADES QUE SE PERSIGUEN CON ESTA PRACTICA SON -

LAS DE APROVECHAR AL MAXIMO EL AGUA DE LLUVIA, A TRAVES -

DE LA CAPTACION QUE SE REALIZA EN LOS SURCOS DOBLES, EVI

TAR LA EROSION DE LOS SUELOS, ESPECIAlldENTE DE LAS CAPAS 

SUPERFICIALES Y PEm~ITIR QUE PROSPEREN LOS PASTOS NATURA

LES O INTRODUCIDOS EN LA REGION, FOilli!ANDO UNA CARPETA UN,! 

FORME QUE POSTERIORt'!ENTE SERA APROVECHADA PARA LA ALIMEN

TACION DEL GANADO. 

SE RECOMIENDA UTILIZAR ESTE SISTEMA EN AREAS DONDE SE DE

SARROLLA UNA GANADERIA EXTENSIVA. 

LOS T~~~~OS CON PASTIZALES DONDE ESTA PRACTICA ES FACTI

BLE, SON LOS AGRUPADOS DENTRO DE LAS CLASES 3, 4, 5 Y 6 -

DE ACUERDO A SU CAPACIDAD DE USO. 

ESTA PRACTICA DEBE ESTABLECERSE EN TERRENOS QUE SE ENCUE!i 

TRAN LIMITADAS POR FACTORES TALES COMO: TOPOGRAFIA, ERO

SION, DEFICIENCIAS DE HU1dEDAD, PRO.FUNDIDAD DEL SUELO Y -

PROFUNDIDAD DEL MM~TO FREATICO. 

LOS PASOS A SEGUIR PARA ESTABLECER EL SURCADO LISTER SON 

LOS SIGUIENTES: 

a}.- LOCALIZAR UN TERRENO CON PASTIZALES YA ESTABLE 

CIDO DONDE SE DESEA IMPLANTAR ESTA PRACTICA O 

EN CASO CONTRARIO, UBICAR UN SITIO DONDE SE -~ 

DESEA IMPLANTAR ESTA PRACTICA O EN CASO CONTRA 

RIO, UBICAR UN SITIO DONDE SE DESEA ESTABLE-

CER PASTIZALES CON SURCADO LISTER. 
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b).- DETERrHNAR LA PENDIENTE Ir:EDIA DEL TERRENO ENTRE 3 

y 12%. 

e).- CONOCER LA LLUVIA MAXDYl EN 24 HORAS QUE SE HAYA 

PRESENTADO EN LA ZONA POR ESTABLECER EL PAZTIZAL. 

LOS PRINCIPALES IMPLE&!ENTOS UTILIZADOS PARA EL ESTABLECI

MIENTO DEL SURCADO L!STER: EL SUBSOLEADOR, QUE PUEDE UT!, 

LlZARSE EN FORMA SU'!PLE PARA DAR UNA SECCION ANGOSTA; O -

DOBLE PARA DAR UNA SECCION INTERMEDIA Y EL ARADO DE DOBLE 

VERTEDERA QUE SE UTILIZA PARA DAR SECCIONES ANCHAS. 

DEBIDO A QUE EL SURCADO LISTER D1PLICA SECCIONES DOBLES -

ESTAS DEBEN ESTAR SEPARADOS POR UNA SECCION EMPASTADA DE 

O. 5 J.~ETROS • 

~r 
. . "\ 

--
··--'~·· _ .. .- .. 

·- -



XV.- TINAS CIEGAS, 

ESTA PRACTICA SE LLEVA A CABO EN TERRENOS CON PENDIENTE 

DE 8-25 ~' BASTANTES EROSIONADOS. SE ESTABLECE EN ZO

NAS DONDE SE REALIZA REFORESTACIONES. SE HACE PEQUEÑAS 

PILETAS CON DIMENCIONES DE O. 5· IIITS. X O. 5 MTS. Y CON -

UNA PROFUNDIDAD DE 30 CMS. APROXIMADAMENTE Y ESTAS EXcr~ 

VACIONES SIRVEN PARA CAPTAR AGUA Y CONSERVAR LA HUMEDAD 

EN ESTA CLASE DE TERRENOS LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN 

SON HERRAMIENTAS l'i:A~lJALES ( 1 BARRA, 1 PALA, Y UN PICO). 
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XVI.- LABRANZA DE CONSERVACION. 

CONJUNTAMENTE CON LA ACTIVIDAD DEL HOMBRE ALGUNOS FACTO

RES NATURALES CONTRIBUYEN A REDUCIR EL POTENCIAL BIOLOGl 

CO DE LOS SUELOS, I~ QUE REDUCE SU PRODUCTIVIDAD PROPOR

CIONANDOSE CONDICIONES QUE FAVORECEN LA DECERTIFICACION 

( HOY DIA LAS ACTIVIDADES QUE MAS DEGRADAN AL SUELO SON: 

EXCESIVAS LABORES AGRICOLAS, LA QUE!U CONSTANTE E INDI~ 

CRllríiNADA DE LOS RESIDUOS DE COSECHA, EL SOBREPASTOREO, 

LA UTILIZACION DE LOS ESQUILMOS PARA ALIJ;'íENTO ANIMAL, EL 

USO DE GRANDES EXTENSIONES SIN VOCACION AGRICOLA CON -

FUERTES PENDIENTES ) • 

ES POR ESO QUE CADA VEZ ES W!AS DIFICIL QUE SIEr·1BRE EL -

PRODUCTOR, PORQUE LA IMPRODUCTIVIDAD DEL SUELO, HACE IN

COSTEABLE LAS LABORES DEL CA!tPO, ESTO AD~[AS QUE LOS IN

SUNOS SON MAS CAROS ( Y SE REQUIEREN DOSIS CRECIENTES DE 

FERTILIZANTE AÑ'O TRAS AÑO ) • ESTO HA TRAIDO COMO CONSE

CUENCIA QUE SE DESARROLLEN TECNICOS QUE SEAN MAS ECONOJli 

COS Y AL NO LABORAR EL SUELO NI ANTES NI DESPUES DE LA

SIEMBRA DE UN CULTIVO F..A SURGIDO COIW UNA PRACTICA QUE

ABARATA LOS COSTOS DE PRODUCCION. 

POR ULTDV:O HAY QUE DEJAR ESTABLECIDO QUE LA TECNICA DE

PRODUCCION AGRICOLA, ESTA CONSTITUIDA DE VARIOS COMPONEN 

TES LOS QUE SE MENCION~~ A CONTINUACION: 

16.1.- PRACTICAS AGRICOLAS Y DE MANEJO DE LOS SUELOS. 

EN ESTAS SE INCLUYEN EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE REA

LIZAN LÓS PRODUCTORES EN LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A 

LOS CULTIVOS LAS MEJORES CONDICIONES PARA SU DESARROLLO 

Y PRODUCCION. 
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a).- LOS MEDIOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO QUE SON EL -

CONJUNTO DE INSTRUMENTOS USADOS EN LA AGRICULTURA, 

EN DONDE SE DISTINGUE EL USO DE MAQUTifARIA AGRICQ 

LA. 

b}.- LA ORGANIZACION DEL TRABAJO, ESTO CONTEMPLA REA

LIZAR LAS TECNICAS ADECUADAS EN EL PROCESO DE PRQ 

DUCCION. 

e).- POR ULTIMO DEBE TENER EN CUENTA LO QUE HARA CON -

SUS PRODUCTOS ES DECIR LA DECISION SOBRE COMO CO

LOCARA LO QUE PRODUCE EN LOS MERCADOS. 

TODO LO ANTEHIOR DEJA EN CLARO QUE LA AGRICULTURA ES UNA 

ACTIVIDAD SUMAMENTE COMPLEJA, QUE SI NO SE PONE ATENCION 

ADECUADA A TODOS LOS PROCESOS ( LOS QUE EL HOMBRE PUEDE 

CONTHOLAR ), HAY SERIAS DEFICIENCIAS DE PRODUCCION PERO 

TMf.BIEN ES CIERTO QUE PRACTICAS INADECUADAS CONTRIBUYEN 

AL DETERIORO DEL SUELO. 

EL USO EXCESIVO DE PRACTICAS DE LABOREO HA CONTRIBUIDO A 

DISMINUIR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SUELOS, PORQUE HA ACE

LERADO EL PROCESO EROSIVO DE LOS MISMOS, CONTRIBUYENDO A 

SU DEGRADACION EN ESPECIAL EN AQUELLOS QUE SON MAS SU-

CEPTIBLES, COMO SON LOS SUELOS ARENOSOS Y LOS UBICADOS -

EN PENDIENTES ACCIDENTADAS. 

EL SISTEMA DE LABRANZA DE CONSERVACION QUE CONSISTE EN -

REDUCIR EL LABOREO AGRICOLA TANTO COMO SEA POSIBLE ( HAª 

TA VOLVERLO CERO O NULO ) , DEJANDO LOS RESIDUOS DE COSE

CHA SOBRE LA SUPERFICIE DEL SUELO PARA FAVORECER. 

- RETENCION DE HUMEDAD 

- EVITAR EROSION DEL SUELO 

- CONTRIBUIR A MEJORAR EL CONTENIDO DE -

MATERIA ORGANICA DE LOS SUELOS. 
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ENTRE OTRA k'1JCHAS :MAS ACCIONES ESTO SIN QUE SE DETERIORE 

LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS. 

LA LABRANZA ES, HA SIDO Y SERA UNA PARTE INTEGRAL DEL -

PROCESO DE PRODUCCION DE PLANTAS, LA FINALIDAD CON LA -

QUE SE REALIZA ES CREAR, CARACTERISTICAS OPTD.~AS PARA -

QUE NO HA YA Il\~PEDIN.ENTO AL CARECIJ\':IENTO DE CULTIVOS, DOS 

RAZONES SOPORTAN O JUSTIFICAN SU USO LA PRINCIPAL ES LA 

DE ELil\~INAR PLANTAS INDESEABLES . ( MALEZA } Y LA SECUNDA

RIA ES LA DE CREAR UN MEDIO PROPICIO PARA EL ESTABLECI-

MIENTO DE PLANTAS CULTIVADAS. ESTAS ACCIONES HAN COJtPR.Q 

BADO SER DEGRADA.lll"TES DE SUELOS, EN ESPECIAL DE AQUELLOS 

CON ALTO GRADO DE EROS ION, COMO SON LOS DE POCA ESTRUCT!! 

RA ( SUELOS ARENOSOS ). 

POR LO TANTO ES CUESTIONABLE HOY DIA SI LABOREAR EL SUE

LO ES IMPORTANTE, PORQUE SUS OBJETIVOS SON CUESTIONABLES 

DEBIDO A QUE SUS RESULTADOS SON PERJUDICIALES COMO LA IN 

TENSIFICACION DE LA EROSION DE LOS SUELOS. 

LA LABRANZA DE CONSERVACION ES UNA TECNICA QUE CONSISTE 

EN S:E:,!BRAR EL CULTIVO SIN REMOSION PREVIA O CON EL MINI

MO DISTURBIO DEL SUELO, PROCURANDO DEJAR MINDIIO EL 30% -

DE LOS RESIDUOS DEL CULTIVO A..lll"TERIOR, ES !>lAS EFECTIVO EN 

LA MEDIDA QUE HAYA MAS RESIDUOS SOBRE LA SUPERFICIE. 

POR REGLA GENERAL EL USAR ESTE SISTEMA REPRESENTA UNA -

OPORTUNIDAD PARA OBTENER MAS GANANCIAS POR LOS PRODUCTO

RES YA QUE CUESTA MAS BARATO Y NO REDUCE LOS RENDI!HEN-

TOS, ESTA PRACTICA SE_LLEVA A CABO CON UN TRACTOR AGRICQ 

LA DE 172 HP. EQUIPADO cm-; UNA SE!'IlBRADORA DE PRESICION -

FUERTEIV:ENTE RESISTENTE PARA ABRIR EL SURCO QUE SE ENCU:Eli 

TRA EN EL TERRENO SIN M:ECANIZAR. 
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16.1.2.- FOTOGRAFIA ( EQUIPO UTILIZADO P.N LA LABOR DE LA

BRANZA DE CONSERVACION). 
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XVII.- C O N C L U S I O N 

EN CONCLUSION DE ESTE TRABAJO ESPERO QUE SEA DE 

GRAN UTILIDAD PARA AQUELLOS COMPAÑEROS QUE ESTEN INTE 

RES.tDoS EN SABER COMO SE REALIZA UNA OB~4 DE CONSERV! 

CION DEL SUELO Y AGUA. Y CUAL ES LA MAQUINARIA Y -

EQUIPO A UTILIZAR EN DETEIDaiNADA PRACTICA DE CONSERV! 

CION DEL SUELO Y AGUA. 

ADEMAS TAMBIEN SE DETALLAN CUALES SON SUS CARACTERIS

TICAS DE CADA UNA DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DEL -

SUELO Y AGUA, lúENCIONADOS EN ESTE TRABAJO. 
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R E S U M E N. 

TEMA III 

PRACTICAS MECANICAS 

SON AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN CON IMPL! 

MENTOS AGRICOLAS, ADITAMENTOS ESPE:CIALES, O MANO DE OBRA 

Y CONSISTE EN REALIZAR !IIOVDTIRNTOS DE TIERRA, CON EL FIN 

DE DISMINUIR LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES Y EVITAR LA 

EROSION EN TERRENOS CON PENDIENTE~ 

ESTAS PRACTICAS INCLUYEN.: 

a).- SURCADO AL CONTORNO 

b) • - TERRAZAS 

e).- SURCADO LISTER 

d).- SUBSOLEO Y F.SCARIFICACION 

e).- CANALES DE DESVIACION Y CAUCES EMPASTADOS 

a).- SURCADO AL CONTORNO 

ESTA PRACTICA ES RECOMENDABLE PARA LA CONSERVACION DEL SU~ 

LO Y AGUA Y CONSISTE EN EL TRAZADO DE LOS SURCOS EN FOID.!A 

PERPENDICULAR A LA PENDIENTE NATURAL DEL TRRRENO, SIGUIEN

DO LAS CURVAS DE NIVEL. 

ESTA PRACTICA ES RECOMENDABLE REALIZARSE EN TERRENOS CON -

PENDIENTE HASTA DEL 5%, Y EL EQUIPO UTILIZABLE EN ESTA -

PRACTICA ES CON UN ARADO DE ~~TDERA O AR~DO RUSTICO PARA 

TRACCION ANIMAL. 

·oBJETIVOS D~L SURCADO AL CONTORNO 

- REDUCIR LA VELOCIDAD DE LOS ESCURRTIHENTOS SU

PERFICIALES. 
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- PROVOCAR UNA MAYOR INFILTRACION DEL AGUA EN -

EL SUELO Y AUMENTAR LA HUMEDAD DISPONIBLE PA

RA LAS PLAI'l'TAS. 

- DISMINUIR LA EROSION WnNAR DE LOS SUELOS 

- EVITAR LA Fum:ACION DE CARCAVAS EN TERRENOS -

CON PENDIENTE. 

b),- TERRAZAS 

SON DRENES O CAUCES SUPERFICIALES QUE SE CONSTRUYEN A -

TRAVES DE LA PENDIENTE DE TERR.ENOS ONDULADOS Y QUE ES-

TAN DISEI1.ADOS PARA CONDUCIR Y SACAR EL AGUA DEL CAMPO, 

DE TAL MODO QUE SE l~ANTENGA DOrHNADA LA EROSION. 

EXISTEN CINCO TIPOS DE SECCIONES TRANSVERSALES DE LAS -

TERRAZAS. 

- TERRAZAS DE BASE ANCHA 

- TERRAZAS DE BANCO 

- TERRAZAS DE BANCOS ALTERNOS 

- TERRAZAS DE BASE L~GOSTA O DE FOill~ACION SUCE 

SIVA. 

- TERRAZAS DE CANAL M~PLIO O DE ZINGG. 

SON NECESARIAS LAS TERRAZAS EN LOS TERRENOS DE LABOR EN 

QUE LAS PENDIENTES SON HASTA DEL 2% Y LA LONGITUD ES SQ 

PERIOR A 90 A 120 METROS y·ESTO DEPENDERA TMJBIEN DE-

LAS CONDICIONES LOCALES. 

LAS TERRAZAS OFRECEN AL AGRICULTOR f•!AS POSIBILIDADES -

PARA QUE PLANEE SU SIST~~A DE CULTIVOS. 

LAS TERRAZAS HAN DE CONSTRUIRSE COR.."qECTAMENTE, Y ASI SE 

LES HA DE CONSERVAR SI SE QUIERE QUE DEN BUENOS RESULTA

DOS. SI SON DEL TIPO DE DRENAJE, SE LES DEBE PROVEER ;,.. 

DE SALIDAS DE DESAGUE. 
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EQUIPO DISPONIBLE PARA LLEVARSE A CABO SU CONSTRUCCION 

EXISTEN VARIOS EQUIPOS UTILIZABLBS EN LA CONSTRUCCION DE 

TERRAZAS, QUE VAN DESDE LA PA~~ Y PICO HASTA LOS EQUIPOS 

GRANDES PARA REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA. 

PARA PEQUENOS MOVTirUENTOS DE TIERilA, QUE ADEMAS REQUIE-

REN DE CORTO DESPLAZAMIENTO, SE PUEDEN UTILIZAR EL PICO 

Y LA PALA, A...."llAOO. ·DE DISCO, O n:;; VERTEDERA, ARADO BORDEA

DOR. DENTRO DEL EQUIPO PASADO UTILIZABLE PARA ESTE TRABA 

JO SE PUEDE INCLUIR AL BULLDOZEll Y LA MOTOCONFORrMDORA. 

ES IMPORTANTE SEÍiALAR QUE CON EL USO DE LA MAQUINARIA -

SE LOGRA.)'{ DISMINUIR LOS COSTOS DE CONSTRUCCION PERO AL-

GUNAS VECES, TAL CIRCUNSTANCIA ESTA EN FUNCION DE LA CA 

PACIDAD ECONOMICA DEL AGRICULTOR Y DEL ENFOQUE DE LO~ -

PROGRAMAS DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA. 

SUBSOLEO 

ESTA LABOR TIENE POR OBJETO AFLOJAR EL TEBL~O CUANDO ES 

TE TENGA COMPACTACIONES ELEVADAS Y HASTA illfA PROFUNDIDAD 

DE 60 Gri!S. POR ~:EDIO DE UNA PASADA EN EL SENTIDO DE LA -

CURVA DE NIVEL DE UN ARADO SUBSOLEADOR CONSTITUIDO POR -

CINCELES ESPACIADOS A CADA 60 CNíS. Y EL CUAL SERA JALADO 

POR UN TRACTOR AGRICOLA DE 320 HP. ( JOHN-DEE 4640 ). 

ESCARIFICACION 

TIENE POR OBJETO AFLOJAR EL TERRF!NO HASTA UNA PROFUNDI-·· 

DAD DE 25 CMS. POR MEDIO DE UNA PASADA DE EQUIPO ESCARI

FICADO~ ( JALADO POR UN TRACTOR AGRICOLA DE 180 HP. APRO 

XTII!ADAr.1ENTE } , CONSTITUIDO POR 4 CINCELES ESPACIADOS A 

CADA 25 cr.m. 
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TEMA IV 

PRACTICAS VEGETATIVAS 

LAS PRACTICAS VEGETATIVAS SON AQUELLAS QUE CONSIDE-

RAN EL DESARROLLO DE PLANTAS O CULTIVOS, CON I~ FINALI-

DAD DE MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS TERRENOS -

Y AYUDA A DISY.INUIR LA EROSION DEL SUELO. LA FORMA EN -

QUE LA VEGETACION n.~PIDE EL EFECTO EROSION ES LA SIGUIE!f 

TE: EL FOLLAJE DE LAS PLANTAS AMORTIGUA LA FUERZA DEL -

D~PACTO DE LAS GOTAS DE LLUVIA QUE CAEN SOBRE LA SUPERP! 

CIE DEL SUELO Y SUS RAICES, SIRVE PARA EVITAR QUE ESTE -

SEA ARRASTRADO DESPUES DEL llfPACTO, POR EL ESCURRIMIENTO 

SUPERFICIAL. 

DADA LA GRAN DIVERSIDAD DE ESPECIES VEGETALES EXISTENTES 

Y LAS FOID.:AS EN QUE SE MANEJAN, SE PUEDE SEÑALA LAS PRA.Q 

TICAS QUE PEPJ.:ITEN LOGRAR LOS OBJETIVOS ANTES SEÑALADOS. 

ESTAS SON LAS SIGUIENTES: 

a}.- ROTACION DE CULTIVOS 

b).- CULTIVOS EN FAJAS 

e}.- ABONOS VERDES 

d).- CULTIVOS DE COBERTURA 

ABONOS VERDES 

LA APLICACION DE LOS ABONOS VERDES EN LOS TERRENOS AGRI

COLAS, SE REALIZA CON LAS FINALIDADES .SIGUIENTES: 

- AGREGAR lMTERIA ORGANICA 

- MANTENER Y li~EJORAR LA FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

- REDUCIR LA EROSION DE LOS SUELOS 

- AUKENTAR LA CAPACIDAD DE RETENCION DE LA HUMEDAD 

EN EL SUELO. 

- DISMINUIR LOS ESCUR."qllHENTOS SUPERFICIALES 

Página - 80 



- REDUCIR ALGUNAS VECES LA INCIDENCIA DE NEMATODOS 

EN F.L SUELO. 

LAS PLANTAS QUE SE UTILIZAN COf/10 ABONOS VERDES DEBEN SER 

PREFERENTEMENTE LEGillHNOSAS Y PARA INCORPORARLAS AL SUE

LO PUEDEN SEGUIR TRES PROCEDTI.UENTOS, QUE SE TOMAJ."If EN -

CUENTA , EL EQUIPO DISPONIBLE Y LA TEXTURA DEL SUELO Y -

ELLOS SON: 

a).- INCORPORACION DEL ABONO VERDE CON EL ARADO DE 

VERTEDERA. 

b) .- INCORPORACION DEL ABONO VERDE CON EL ARADO DE 

DISCO. 

e).- TRITURACION E INCORPORACION DEL ABONO VERDE. 

ESTE PROCEDIMIENTO SE UTILIZA MAQUINARIA ESPECIFICA COMO 

ROTA- VATOR O ROTOTILLER ( TRITURADOR ), QUE TRITURAN -

INICIALMENTE EL rlíATERIAL VEGETATIVO Y EFECWA EN FORMA -

SIMULTANEA LA REf,WCION DEL SUELO. 

TEMA V 

MEJORADORES DEL SUELO 

ENCALADO 

EL MEJOR METODO PARA SABER LOS REQUERIMIENTOS DE CAL ES 

OBTENER UN ANALISIS DE LA TIERR..i\. NORMALMENTE; RESULTADOS 

DEL ANALISIS VAN ACOMPAl~ADOS DE UNA RECOMENDACION PARA LA 

APLICACION DE CAL. 

BENEFICIOS QUE ARROJA LA APLICACION DE CAL EN UN TERRENO. 

- SillHNISTRA CALCIO, ELEr·1ENTO ESENCIAL EN LA AL.TI.1ENTACION 

DE LA PLANTA. ( LA PIEDRA CALIZA DOLOMITICA TAMBIEN PRQ 

PORCIONA MAGNESIO). 
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- ESTIMULA LA ACTIVIDAD BACTERIANA CONVENIENTE.-

- MEJORA LA ESTRUCTURA DE LAS TIERRAS PESADAS 

- lí.EJORA LA DISPONIBILIDAD DE OTROS ELEIIIENTOS ALTI1ENTARIOS 

PARA LA PLANTA. 

- AYUDA A LA EFECTIVIDAD DEL FERTILIZANTE 

MATERIALES QUE PROPORCIONAN CAL. 

LOS DOS MATERIALEl APORTADORES DE CAL !\'LAS COMUNMENTE USA-

DOS SON LA PIEDRA CALIZA AGRICOLA MOLIDA Y LA PIEDRA CALI

ZA DOLOMITICA MOLIDA. 

ESTA PRACTICA MEJORADOR DEL SUELO ( ENCALADO ) , SE LLEVA A 

CABO EN CAlliPO CON UN IMPLE!I'IENTO LLAMADO ENCALADORA QUE ES

TA FORltADA POR UNA TOLVA (DEPOSITO) CON UNA CAPACIDAD DE -

300 - 350 KGS. CON UN ANCHO DE CORTE DE 3.80 MTS. TIENE -

UNOS ORIFICIOS LOS CUALES ESTAN CONTROLADOS POR UNA PALAN

CA QUE CIERRA Y ABRE PARA LA CAIDA DE LA CAL. ESTE ruPLE

MENTO ES JALADO POR UN TRACTOR AGRICOLA DE 80 HP. Y ADElúAS 

TAlV!BIEN SE UTILIZA UNA RASTRA AGRICOLA DE 32 DISCOS QUE -

SIRVE PARA INCORPORAR LA CAL AL SUELO. 

INCORPORACION DE ESQUILMOS ( RASTROJO) 

ESTA MEJORA TERRITORIAL SIRVE PARA PROTEGER AL SUELO DE LA 

EROSION HIDRICA Y EOLICA DEJP_NDO EL 80% DE COBERTURA EN LA 

SUPERFICIE Y ADE!~AS SIRVE PARA RETENER LA HUMEDAD EN LA __ 

CAPA JL~BLE DEL FACTOR SUELO. 

ESTA PRACTICA SE LLEVA A CABO CON UN TI:íPLWJENTO LLAN:ADO -

RASTRA AGRICOLA DE 32 DISCOS Y ES JALADO CON UN TRACTOR -

AGRICOLA DE 80 HP. EL PRODUCTO QUE SE UTILIZA PARA INCORPQ 

RARLOS AL SUELO SON LOS RESIDUOS DEL CULTIVO DE MAIZ. 
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SE a~CE LA ACLA~~CION QUE LA PROFUNDIDAD DE LA LABOR DE 

RASTREO SE REALIZA A 15 CMS • APROXD!ADM~ENTE. TAIITBIEN SE 

RECOMIENDA UNA APLICACION DE UREA DE 150 KGS/HA. QUE SE 

REALICE AL BOLEO. ESTE FERTILIZANTE SIRVE PARA ACELE--

RAR LA DESCOMPOSICION DE LOS RESIDUOS DE LA COSECHA. 

INCORPORACION DE COMPOST. 

ESTE MATERIAL SE OBTIENE POR FF__.illi!ENTACION DE LAS MATE--

RIAS ORGANICAS DISPONIBLES MEDIANTE UNA TECNICA ESPECIAL 

QUE DA LUGAR A UN PRODUCTO STIHLAR AL Hm·!US NATURAL ( MA 
TERIA ORGANICA ) • ESTA MEJO~I\ SE REALIZA EN CAJ,!PO CON -

UN TRACTOR AGRICOLA CON CUCHILLA FRONTAL LA CUAL SIRVE -

PARA ESPACIAR LOS MONTONES DE COMPOST A TODA LA SUPERFI

CIE QUE SE VA A APLICAR Y UNA VEZ ESPACIADO EL MATERIAL 

SE UTILIZA UN PASO DE RASTRA AGRICOLA O UN PASO DE BARB! 

CHO CON UN ARADO DE 3 DISCOS QUE SERA JALADO CON UN TRAC 

TOR DE 80 HP. 

TEMA VI 

Em!PAREJAR Y NIVELAR LAS TIERRAS (USO LAND-P~~NE) 

LA SOLUCION LOGICA PARECE SER QUE SE CONVI:.<!RTEN EN DRE-

NES LAS DEPRESIONES MAS GRANDES Y EL RELLENO DE LAS MAS 

PEQU~AS, EMPAREJAJ."'lDO Y NI\t'"ELAl"'lDO EL TERRENO. EN PRD!ER 

LUGAR, HAN DE TRAZARSE Y CONSTRUIRSE LOS DRENES COLECTO

RES, USA.I'fDO EL MATERIAL QUE DE ELLOS SE SAQUE PARA RELL! 

NAR CUALQUIER PARTE DE BAJOS, QUE ESTEN DENTRO DE UNA -

DISTANCIA CONVENIENTE PARA EL MOVIMIENTO DE TIER~I\S, LU~ 

GO SE NIELA EXTENSION AL TANTEO RELLENANDO LAS DEPRESIO 

NES MAS GRANDES CON UN BULLDOZER O ESCREPA. EN SEGUIDA 

SE HARA PASAR POR TODA LA EX·rENSION 2 O 3 VECES, SEGUN -
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SRA LA DESIGUALDAD DEL SUELO, UNA NIVELADORA ORDINARIA O 

UN TIPO LAND-PLANE. 

ESTE CONCEPTO CONSISTE EN UN PASO DE NIVELADORA, EN IR -

RELLENANDO PARTES DEL TERRENO PERO SIN REALIZAR CORTE DE 

TIER~~. EL EQUIPO QUE SE DEBERA USAR ES DE TIPO LAND -

PLA.~E (JALADO CON UN TRACTOR AGRICOLA DE 180 HP.; APRO:x.! 

MADM~ENTE) CON UN W~RCO ANCHO DE CORTE DE 13.72 METROS -

(45 PIES DE LONGITUD). 

TEMA VII 

CONTROL DE LA EROSION EOLICA EN AREAS AGRICOLAS 

EL CONTROL DE LA EROSION EOLICA EN TERRENOS AGRICOLAS IN 

VOLUCRA BASICAMENTE DOS ASPECTOS: EL W~NEJO DE LA CUBIER 

TA VEGETAL Y LOS llmTODOS DE LABRANZA. 

EL MA.~EJO DE LA CUBIERTA VEGETAL COJURENDE TODA LA PLA-

NEACION AGRICOLA DESDE ROTACIONES, CULTIVOS EN FAJAS, DE 

COBERTURA Y ABONOS VERDES, HASTA EL USO DE RESIDUOS DE -

COSECHA PARA PROTEGER AL SUELO. 

LOS METODOS DE LABRANZA, POR OTRA PARTE, DEBEN SELECCIO

NARSE DE TAL MANERA DE MANTENER O PROPICIAR LA AGRE~--

CION DEL SUELO, ASI CO!.iO DE FOR!L4.-:-·. DE BORDOS O SURCOS -

PROFUNDOS PARA RESTAR VELOCIDAD AL VIENTO SOBRE LA SUPER 

FICIE DEL TERRENO. 

FINALMENTE COMO LA EROSION EOLICA ES UN FENDr.'fENO QUE SE 

PRESENTA CON I/I..AYOR FRECUENCIA EN AREAS DE ESCASA PRECIP_! 

TACION, ES NECESARIO ESTABLECER PRACTICAS DE CONSERVA--

CION DE LA HUMEDftJD DEL SUELO. 
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EL IMPLEI.TENTO MAS ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE 

TIPO DE SURCOS ES EL Aa~DO DE DOBLE VERTEDERA ESTE VOL-

TEA LA TIERRA EN DIRECCIONES OPUESTAS Y DEJA Gao\NDES -- -

SURCOS. 

OTRO USO DE ESTE ARADO, LA CONSTITUYE EL HECHO DE SERVIR 

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS DE ESCARDA. 

CORTINAS ROMPEVIENTOS 

UNA CORTINA ROMPEVIENTOS ES LA ALINEACION DE UNA O MAS -

HILERAS DE ARBOLES O ARBUSTOS PAa~ FOIDi!AR UNA BARRERA LO 

SUFICIENTEMENTE ALTA Y DENSA QUE SE CONSTITUYA EN UN OB~ 

TACULO AL PASO DEL VIENTO Y AUN DEL POLVO. 

LOS BENEFICIOS OBTENIDOS EN LA CORTINA, SON DE TRES TI--

POS: 

a).- REDUCE LA VELOCIDAD DEL VIZNTO, ES·l'O SE LOGa.\ POR 

EL OBSTACULO QUE PRESENTA LA CORTINA DE ARBOLES AL 

FLUJO DEL VIENTO, LA REDUCCION DE LA VELOCIDAD ES 

1\!AXIMA EN LA ZONA INf;~EDIATA A L..A.. CORTL'l'A Y AUl'i!ENTA 

A MEDIDA QUE SE ALEJA DE ESTA PROTECCION. 

b).- DETIENE LA CARGA DEL MATERIAL, ACARREADO 

e).- PROTEGER AL SUELO D~ LA ACCION EROSIVA DEL VIENTO 

LA SEPARACION ENTRE HILERAS Y ENTRE PLANTAS DEPENDE DEL 

DESfu~OLLO VEGETATIVO DE LAS ESPECIES UTILIZADAS Y DE LA 

POROSIDAD QUE SE DESEE. LAS SEPARACIONES MAS USUALES PA 

RA CORTINAS SON DE 1 A 2 METROS IDrTRE ARBUSTOS Y DE 2 A 

3 METROS ENTRE ARBOLES. 

LAS PRINCIPALES ESPECIES UTILIZABLES COMO CORTINAS ROMPE 

VIENTOS SON: ALMlO, SAUZ, SAUZ LLORON, SAUZ TROPICAL, C~ 

DRO BLANCO, CEDRO, PIRUL, PINO HALEPO, OIJv!O, ENCINO, CA

SUARINA. 
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PARA ESTABLECER UNA CORTINA ROMPEVIENTOS EN UN PREDIO AGRl, 

COLA DETERI.UNANDO EL EQUIPO A UTILIZAR ES UNA BARRETA, PI

CO Y PALA ESTOS EQUIPOS SON UTILIZADOS MANUALMENTE PARA Hf: 
CER LAS CEPAS IGUALMENTE SE PUEDE UTILIZAR BARRENOS 1riECANl, 

COS QUE VAN EN LA TOMA DE FUERZA DE UN TRACTOR AGRICOLA. 

TEMA VIII 

CONSTRUCCION DE REGADERAS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. 

EN ESTE CONCEPTO LA CONSTRUCGION DE REGADERAS PRINCIPAU~EN 

TE CON PLANTILLAS MAXIT:AS DE 50 CMS. EN CUALQUIER TIPO DE 

TERRENO, PAR~ ESTA OBRA SE UTILIZARA TRACTOR AGRICOh~ DE -

120 HP. EQUIPADO CON ARADO (BORDERO) DE 3 DISCOS 1\HNIM:O -

D.ANDO CUANDO MENOS CUATRO PASADAS POR BORDO PARA LOGRAR -

LAS COMPACTACIONES REQUERIDOS EN LOS MISMOS. 

TmdA IX 

DES:EZI!PIEDRE 

ES UNA PRACTICA QUE CONSISTE EN RETIRAR O SACAR PIEDRAS DE 

UN DET~IDSINADO PREDIO AGRICOL.A. EXISTEN DOS TIPOS DE DESEM 

PIEDRES : A) SUPERFICIAL, Y B) PROFUNDO {PIEDRAS ENTE-

RRADAS EN EL PERFIL DEL-SUELO). 

EL DESEr\'IPIEDRE SUPERFICIAL SE REALIZA CON UN EQUIPO LLAMA

DO DESPEDREGADORA, L.A CUAL VA SER JALADA POR ID~ TRACTOR -

AGRICOLA DE 180 HP. 

EL DESPIEDRE PROFUNDO SE REALIZA UN TRACTOR KOMATZU D-5 

{ MAQUINARIA PESADA ) , EQUIPADO CON CUCHILLA FRONTAL Y UN 

RIPPR~ TRASERO EL CUAL SIRVE PARA AFLOJAR LA PIEDRA ENTE-

RRADA Y LA CUCHILLA FRONTAL PARA AMONTONAR LA PIEDRA. 
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TEMA X 

ABREVADEROS ( OLLAS DE AGUA Y BORDOS) PARA EL ABASTECUHEN

TO DEL GANADO. 

ESTAS OBRAS SE REALIZAN CON UN TF~CTOR KO~~TZU D-9 EQUIPA

DO CON CUCHILLA FRONTAL Y UN RIPPER (DESGARRADOR) PARA SE

LECCIONAR EL SITIO DE ESTAS OBRAS DRBEN CONSIDERARSE QUE -

TENGAN UNA BUENA AREA DE CAPTACION DE AGUA Y EL TIPO DE -

SUELO QUE SEA PREFERENTEMENTE ARCILLOSO PARA QUE NO SE FI.!! 

TRE EL AGUA RAPIDAMENTE. EL OPERADOR DEBE SER MUY CAPAZ -

PARA LA CONSTRUCCION DE ESTAS OBa~S PRINCIPALMENTE PA~~ -

LAS OLLAS DE AGUA QUE REQUIEREN DE TALUDES Y UNA BUENA 

CONSTRUCCION DE ACUERDO AL TRAZADO DE LA l'HSrfA. 

TEMA. XI 

PREVENSION Y CORRECCION DE CAUCES TORRENCIALES O CONTROL -

DE CARCAVAS EN TERRENOS AGRICOLAS. 

ACTUALmENTE, LAS TIERRAS DE TODO EL ESTADO SUFREN F.L EFEQ 

TO DESTRUCTIVO DE LAS CARCAVAS. MUCHOS CAnPOS HAN SIDO -

ARimiNADOS POR LA EROSION EN TAL FORMA QUE A SIDO NECESA-

RIO RENUNCIAR ~L CULTIVO DE TIERRAS QUE HACE APENAS UNOS -

AÑOS ERAN EXCELENTES. AÑO TRAS AÑO SE ABA.llfDONAN CA.t'lrPOS A 

MEDIDA QUE CARCAVAS ANTIGUAS Y RECIENTES EJERCEN SU SEC~-

CION DESTRUCTORA. 

ESTA OBRAS JUEGfu."i UN PAPEL MUY mPORTANTE RN LA CONSERVA-

CION DEL SUELO Y AGUA EN EL CONTROL DE LA EROS ION, DADO -

QUE NO HAY MEJOR l'r!EDIO DE FIJACION DEL SUELO, TAl'iiBIEN ES -

CIERTO QUE DEBEN INTERVENIR OBRAS DE CORRECCION DE CAUCES 

CON EL FIN DE ~~ODIFICAR Y CONTROLAR LA CANTIDAD DE SEDIME!f 

TOS QUE VAN EN SUS CORRIENTES. 
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SE HACE LA ACLARACION QUE EN ESTAS OBRAS NO INTERVIENEN 

l.~AQUINARIA Y EQUIPO PARA QUE SE LI,EVEN A CABO, UNICAMEJ! 

TE SE CONSTRUYEN CON MANO DE OBRA Y MATERIALES YA SEA -

INDUSTRIAL O DZ LA REGION. 

EXISTEN VARIOS TIPOS DE PRESAS FILTRANTES PARA CONTRO-

LAR LAS CARCAVAS: 

- PRESAS DE GAVIONES 

- PRESAS DE RAMAS 

- PRESAS DE J';':ALLA DE ALAMBRE 

- PRESAS DE MORILLOS 

- PRESAS DE PIEDRA ACOl\!ODADA 

- PRESAS DE MAMPOSTERIA. 

TEMA XII 

SURCADO LISTER. 

EL SURCADO LISTER EN PASTIZALES ES UNA PRACTICA MECA.TUCA 

QUE CONSISTE EN ESTABLECER UNA SERIE DE SURCADOS DOBLES 

SEPARADOS POR UN TOPE El'!.PASTADO Y CONSTRUIDOS SOBRE CUR

VAS DE NIVEL. 

LAS FINALIDADES QUE SE PERSIGUEN Cür.:O ESTA PRACTICA SON

LAS DE APROVECHAR AL l.'IAXIMO EL AGUA DE LLUVIA, A TRAVES 

DE LA CAPTACION QUE SE REALIZA EN LOS SURCOS DOBLES, EV,! 

TAR LA EROSION DE LOS SUELOS, ESPECIALMffi~TE DE LAS CAPAS 

SUPERFICIALES Y PERIGTIR QUE PROSPEREN LOS PASTOS NATUR! 

LES O INTRODUCIDOS EN LA REGION, FORMANDO UNA CARPETA -

UNIFORIITE QUE POSTERIORMENTE SERA APROVECHADA PARA LA ALI 

MENTACION DEL GANADO. 
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ESTA PRACTICA DEBE ESTABLECERSE EN TERRENOS QUE SE ENCUE!i 

TRAN LD!ITADAS POR FACTORES TALES COMO: TOPOGRAFIA, ERO

SION, DEFICIE?fCIAS DE HUMEDAD, PROFUNDIDAD DEL SUELO Y -

PROFUNDIDAD DEL MANTO FREATICO. 

EL DIPL:Fl.1ENTO UTILIZABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SUR

CADO LISTE!l: 

- EL SUBSOLEADOR, QUE PUEDE USARSE mr FORMA SIMPLE 

PARA DAR SECCIONES ru~GOSTAS. 

- ARADO DE DOBLE VERTEDmL~, PARA DAR SECCIONES AN

CHAS. 

TEliA XIII 

TINAS CIEGAS. 

ESTA PRACTICA SE LLEVA A CABO EN TERRENOS CON PENDIENTE -

DE 8-25 ~ BASTANTES EROSIONADAS. SE HACE PEQUEÑAS PILE-

TAS CON Dlli!ENSIONES DE 0-5 MTS. X 0.5 MTS. Y CON UNA PRO

FUNDIDAD DE 30 CMS. ESTAS EXCAVACIONES SIRVEN PARA CAP-

TAR AGUA Y CONSERVAR LA HU11TEDAD EN ESTA CLASE D~ TERRENOS 

LOS EQUIPOS QUE SE UTILIZAN SON HERRAMISNTAS MANUALES (B! 

RRA, PAL~ Y PICO }. 

TEMA XIV: 

LABRANZA DE CONSERVACION 

EL USO EXCESIVO DE PRACTICAS DE LABOREO HA CONTRIBUIDO A 

DISMINUIR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS SUELOS, PORQUE HA ACEL]! 

HADO EL PROCESO EROSIVO DE LOS HISMOS, CONTRIBUYENDO A SU 

DEGRADACION·EN ESPECIAL EN AQUELLOS QUE SON MAS SUSCEPTI

BLES, COMO SON LOS SUELOS A::lENOSOS Y LOS UBICADOS EN PEN-
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--------------------

DIENTES ACCIDENTADAS. EL SISTEMA DE LABRANZA DE CONSERV! 

CION QUE CONSISTE EN REDUCIR EL LABOREO AGRICOLA TANTO cg 
MO SEA POSIBLE ( HASTA VOLVERLO CERO O NULO ), DEJANDO -

LOS RESIDUOS DE COSECHA SOB~E LA SUPERFICIE DEL SUELO PA

RA FAVORECER. 

- RETENCION DE HUMEDAD 

- EVITAR EROSION DEL SUELO 

- CONTRIBUIR A MEJORAR EL CONTENIDO DE 'I.~ATE--

RIA ORGANICA DE LOS SUELOS. 

ENTRE OTRAS MUCHOS MAS ACCIONES ESTO SIN QUE SE DETERIORE 

LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS. 

LA LABRANZA ES, HA SIDO Y SERA UNA PARTE INTEGRAL DEL PRO 

CESO DE PRODUCCION DE PLANTAS, LA FINALIDAD CON LA QUE SE 

REALIZA ES CREAR, CARACTERISTICAS OPTTI~AS PARA QUE NO HA

YA ll.7PEDTIJENTO AL CRECDíiENTO DE CULTIVOS, DOS RAZONES sg 
PORTA..~ O JUSTIFICAN SU USO LA PRINCIPAL ES LA DE ELIMINAR 

PLANTAS INDESABLES ( MALEZA ) Y LA SECUNDARIA ES LA DE -

CREAR UN MEDIO PROPICIO PAR~ EL ESTABLECTI(¡Iffi~TO DE PLP~-

TAS CULTIVADAS. ESTAS ACCIONES F.AN CO!IíPROBADO SER DEGRA

DANTES DEL SUELOS, EN ESPECIAL DE AQUELLOS CON ALTO GRADO 

DE EROSION COMO SON LOS DE POCA ESTRUCTURA (SUELOS ARENO

SOS). 

POR REGLA GENERAL USAR ESTE SISTE!>:A REPRESENTA UNA OPORTQ 

NIDAD PARA OBTIDiER MAS GANANCIAS POR LOS PRODUCTORES YA -

QUE CUESTA MAS BARATO Y NO REDUCE LOS RENDIMIENTOS, ESTA 

PRACTICA SE LLEVA A CABO CON UN TRACTOR AGRICOLA DE 172 -

HP. EQUIPADO CON UNA SEJ\~BRADORA DE PRESICION FUERTffii1ENTE 

RESISTENTE PARA ABRIR EL SURCO QUE SE ENCUENTRA EN EL TE

RRENO SIN MECANIZAR. 
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