
EFECTOS DE LA QTIEHA. SOBRE LOS SUELOS DE LA. SERIE CHINCHINA

Seminarlo dictado en los salones de la Biblioteca del Centro Nac' ¿eJSZ.
vestlgaciones de Café por el InK. Agr. Alvaro Rodríguez, el 19 de mavo 1952,''

El suelo ha sido campo fecundo para los invesrlgadores, especialmente en los

últimos años.- Decimos en los úl^ílmos años, pues si hlen es cierto que se encuen
tran diversos estudios más o menos antiguos, los más completos datan de fecha re
ciente.- Pira explicar tal hecho son muchas las razones que podrían aducirse!

If^ El adelanto alcanzado en otras ramas de la ciencia que ha facilitado y
ahonado el camino para realizar mayores y más completas Investigación •

La conciencia recientemente despertada soLfe el valor que, para el hom-
hre y los demás seres, tiene el suelo como recurso natural.-

SL^^aieíos^derhomhrr regiólas del mundo, ayer nad^más graneros del hombre y hoy convertidas en eriales, por causa del de^
conocimiento en el manejo de los suelos y de sus propiedades'ry

4°.- El temor justificado de un fua-r+o -j-s de PS2
ducclón y la capacidad de consumo éntrela capacidad de K-

de crecimiento, que sálo podría salvarse a base r"+4^^1co°del 3\x0
lo, lo cual Implica un mejor conocimiento de él - "nanejo más técnico
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rüstaa y muchas otras razones, que sería prolijo enumerar por cuanto que son
de ustedes bastante conocidas, han inducido al hombre a dedicar, en los últimos a
ños, una desvelada atención a este recurso natural con mira siempre de alcanzar un
conocimiento más completo de él y de sus relaciones con las actividades del hom
bre, que permita darlo el trato más adecuado a fin de obtener un máximo rendimie^
to con un mínimo de desgaste.-

Para cumplir mejor su cometido los investigadores han optado por estudiarlo-
bajo diferentes aspectos, dando con ello vida a variadas ramas dentro de la cien
cia del suelo.-

A través de los distintos temas sobre suelos presentados en estas reuniones,
hemos tenido oportunidad de conocerlo desde dos puntos de vista, el de su compor
tamiento químico y el de su conservación; deseamos hoy presentar un nuevo aspecto,
el de su comportamiento físico, mas no en toda su extensión sino limitándonos a-
tratar específicamente sobre la estructura de los suelos, por considerar que los
principales efectos de la quema, en los suelos de la serie Chinchiná, se reflejan
y se ponen de manifiesto sobre esta característica más que sobre ninguna otra, co
mo tendremos oportunidad de comprobarlo al discutir los resultados de las determl
ilaciones efectuadas,-

La estructura es una propiecau de gran importancia en el estudio físico d e
los suelos, ror cuanto se ha comprobado que influye no sólo la condición ecológi
ca como medio de desarrollo de los vegetales, sino sobre su mayor o menor fortal^
za para resisti- las perturbaciones inherentes a toda actividad del hombre,la cml
aún en el mejor"de los casos, rompe siempre un equilibrio alcanzado por la natura
leza a través del tiempo.-

4. 1» „.»í..4».- E„ ,,rico
1= í n=^in/ría se da el nombre de estructura a la agregación o arreglo
de'laf^rticuíardel su¡lo en agregados.- Esta definición, la más sencilla, en-las partículas a y ¿ebe entenderse que bajo tal denominación que-
^elve el concepto P ^ sim'ples resultantes de una separación mecánica
dan comprendidos no "^®"nLupación de partículas muy pequeñas^ en otras pa
labrasfsfpuedfdecir bajo tal_nombre quedan incluidas tanto las partículas-
primarias como las secundarias (1)'

n través del cual las unidades texturales de un sueloGénesis,.- El agrupación permanece aún obscuro.- Existen desde luego
.  ̂olacidnados con diversos aspectos de la agregación, pero -infinidad de estudios r ^ tratado do correlacionar todos los conociraiontcB
Como lo anota Joffe (2) -en".- Por tal razón son muchas las preguntas y dudas
lue sobre este tópico se ge ios suelos.- La primera sería definir si
que surgen al estudiar . ¿e los grandes bloqueo resultantes de la mete^
tiene por origen la desin g contrario se origina pe la agrupación de partía^
rizaoión de las rocas, o p ce tiene aún una verdadera evidencia (3).Sin
las pequeñas; sobre estudios, se deduce .pe predomina la teoría de
embargo, a través délos di , „ -n agregados de mayor tamaño.-
la agrupación, de pequeñas partículas en „

<! + • teoría veamos que factores -iuegan papel importante yAceptando esta, última gg-acién.- Con tal fin debemos considerar al suelo c_o
6mo opera el fenómeno de agr » *. -eunir en agregados.- Para explicar este
o un sistema disperso que e® .
receso se han creado gran, número■de teor

Se habla y se reconoce en todas partes el afectoEfecto do la carga__ioj¿g5' -[jg^áfioo de la cal sobre la estructura de los sue
T-nhada ñor su efecto sobro los suelos álcalis, y expUlos (4, 5 y 6).- Bondad comp ^^^^gjgrizan al coloide saturado con iones Ca, en

éada por las propiedades que cuales, como anotábamos en alguna oharla
lación con el saturado de ion hidratación, expansión, viscosidad, etc. (l).-
anterior, diferían en el gr también el ion H, y, según algunos autores(7)
Esta propiedad del ion Ca, ra se ha asociado al coloide orgánico, lo cual
en mayor grado, especialmen prominonto en los suelos ácidos.- No
explica por qué la acción ae diferente, asignándole mayor importancia al
obstante, hay quienes -i-nes realizadas (7 y O) a este respecto indican-ion calcio (4).- Las investigadone



que el efecto de los iones Ca y H sobre los dos coloides, orgánico e inorgánico,-
es similar aunque aparentemente la mayor irreversibilidad del comnlejo H- humus le
dé posiblemente una mayor estabilidad.-

El mayor obstáculo encontrado en las investigaciones es la complejidad del fe
némeno, que se consideró en un principio como una simple floculación; do ahí 1 ®
gran importancia asignada a los iones H y Ca que actúan como agentes floculantes;
pero posteriormente se comprobó que ella sólo constituía un paso dentro del procj,
80 complejo y esto da la razón del por qué es posible encontrar suelos no estruc
turados sobre rocas calizas.-

Acción cementante

a).- Influencia del coloide.- Es lógico suponer que la formación de pwtíou^
las secundarias y de agregados esté

te relacionada con los separados primarios que le sirven de base.- Beaver Cí/
probó eiperimentalmente este hecho, comparando la cantidad de separados menores
cinco mieras con la cantidad de agregados mayores de 0.05 ""b. Sideri (9) cono uy^
de un trabajo experimental, que él coloide arcilloso es el agente promotor de
estructura.- Cómo se opera esta unión entre micelas de la misma carga eléotric
es fenómeno que algunos como Sideri (10) atribuyen a la orientación molecular ^
las micelas.- El mismo autor (4) stnota que existe la pesibilidad de una p.
espontánea, explica por el prevalecimiento de las fuerzas de atracción
sobre las electrostáticas de repulsión.- Estas teorías tratan de explicar n
la agrupación sino la estabilidad de los agregados.-

b).- Hatería orgánica.- Por mucho tiempo se ha reconocido el efecto benéfi^^
de la materia orgánica sobre la estructura de °

los.- Beaver (l, 6 y 11) han comprobado por trabajos experimentales la inflii^^^^j^
da la materia orgánica sobre la formación y estabilidad de los agregados, ®
nando igualmente que más importante que la cantidad de ella es el tipo de de
posición a que es sometida y el grado de descomposición alcanzado.- Cómo opa
meoanismo de cementación, es un aspecto del problema que aún permanece °
Killam (12) afirma que se debe a la saturación de los agregados con ácido ^ ̂
producido por unas bacterias anaeróbias durante el proceso de descomposiol
la materia orgánica, el cual saturado por cationes divalentes parece 1?° 0-
cemento estable en agua,- Syderi (lO) sugiere que el proceso es similar al
curre con el coloide inorgánico, es decir que el'humus es absorbido por
al través del fenómeno de orientación- de las partículas orgánicas con ^®®.^gggiii-
nicas.- Esta absorción es irreversible en agua y aumenta su estabilidad ai
dratarse.- Los estudios de Uyers (?) permiten suponer una unión polar entp
cuerpos, por esto se explica la mayor estabilidad al operarse la deshidrata
Otros (15 y 14)» conceden más importancia a la actividad biológica, anotan ^^gpgn
en el metabolismo de ciertos microoganismos se producen substancias que fa
la cementación.- Por todo lo anterior se puede deducir que la naturale'^'^ ®
meno en sí permanece aún totalmente desconocida.-

c).- El coloide hierro.- Las experiencias químicas han moe trado
lojLde es casi irreversible una vez que ¿0 la

tado, hecho por el cual se le asigna una marcada influencia en la formado
estrudtura.- Hoberts (15) comprobó, en relación con los suelos laterítioos
racidad dental afirmación comparando el pmcentaje de agregados y su u a
con el contenido de este coloide en el suelo.- Lutz- (I6) le asigna al ion r
doble papel, como agente floculante cuando está en solución y como cementan
estado coloidal.-

Efectos del clima

y á ®Existen gran variedad de estructuras en el suelo, por tanto sería de ^®*®poino
relacionar los factores del clima que intervienen en la formación del suelo»^
lluvia y temperatura y correlacionarlos con la formación de agregados.- gi
vés de las teorías anteriores, hemos visto cómo la estructura está afectada
la textura del suelo y cómo ésta ea afectada por las condiciones del cli"»»*' gjg
taremos pues de correlacionar la precipitación pluvial con la formación de ag
dos, teniendo la temperatura como constante.-

En las zonas áridas la meteorizaoión de las rocas, debido a la baja preoiP
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taolón pluvial, es de carácter físico.— El material resultante de ella no es muy-
fino, es decir, la fracción coloidal es muy pequeña,- Como, por otra parte,el co
loide org'ánico es también pequeño y se halla, al igual que el inorgánico, satura
do de iones monovalentes, especialmente el Na, la estructura es muy pobre en estas
zonas,- En las regiones opuestas, de fuerte precipitación pluvial, la meteoriz a-
oión es de carácter químico y las partículas resultantes son muy pequeñas,- En e¿
tas zonas abunda el coloide tanto de origen orgánico como inorgánico, y sería- el
medio más apropiado para la granulación si el exceso de agua no arrastrara hasta-
el interior del perfil a estos agentes promotores de ella.- Un ejemplo típico lo
tenemos en los pedzoles,- Las zonas semiáridas y semihúmedas son según Beaver (l)
las más propicias para uiamejor granulación, siendo este el motivo por el cual lo^
suelos Chernozem ofrecen una mejor estructura que los suelos podzólicos,-

Observemos ahora el efecto de la temperatura bajo una precipitación constan
te,- Los trabajos de Jenny (l?) demuestran cómo la materia orgánica disminuye con
el incremento de la temperatxira,- Igualmente se ha comprobado que el porcentaje de
agregados decrece con el aumento de la temperatura, lo cual posiblemente sea mot^
vado por el descenso en el contenido de la materia orgánica,—

Así planteada la cuestión, se puede concluir que el clima, a través de sus -
factores lluvia y temperatura, influye en forma decisiva sobre la formación estn£
tural de los grandes grupos de suelos,- Además contribuye en forma indirecta e n
otros procesos que veremos a continuación, comoj hidratación, secado, hielo y de_¿
hielo.-

Otros procesos

n'i _ de las raícss.- Existe la creencia, muy difundida por cierto,de
que el sistema radicular de los vegetales influ

^decisivamente en la granulación.- Los trabajos experimentales demuestran,por sü
parte, que esta acción existe, pues se ha comprobado que en las vecindades de las
raíces hev una mayor cantidad de agregados y una mayor estabilidad de ellos.- La
manera en que se opera esta acción no está aún definida, y se ofrecen diferentes-
hipótesis. la de la presión ejercida por la raíz al penetrar en el suelo, que po
ne en más íntimo contacto las partículas de éste; la-de que en las proximidades de
la raírL presenta el fenómeno de la deshidrataoión, el cual provoca la granula
ción; la de que la granulación es producida por secreciones de la raíz; y finalsm
te lá de la LscompLición de las raíces, de la cual resultan substancias de ca
rácter cementante,-

Syderi (18) afirma que de mayor interés que
el efecto de las raíces, es el producido por

,  , contenido de humedad del suelo,- La mecánica del aféelos cambios alternos °°fermuy sencilla, se basa en la mayor rapidez con
o producido por estos periferia de un bloque con relación al centro da él

que se humedece o ^ contracción respectivamente, que está en d¿
o cual provoca un h n disgregación o desprendimiento de las capas superfT

^equilibrio motivando así una anterior aunque de condicionel
oíales del resto de la • hielo y deshielo en las zonas templadas.-
diferentes es el producido por ex nxaxu q

b),- Efecto del humedecimiento.■

En esta forma la estructura del suelo se han desarrollado ;lea teorías que sobre la ff^®^Í^J%ero L menor aceptación,-
debemos recordar que existen otras pero

haberles ofrecido, en forma resumida, las prinoipa-

Pactores que deben considerarse^ en la estructura de un suelo,-

•(•lira de un suelo se debe observar en primer término elAl estudiar la g^ estructura, luágo la estabilidad de dicha estruc-
^ado en que el suelo ex . , ¿gg físicas del suelo que dependende ese arreglo,
tura y finalmente las x.-jx- ¡jg la estructura se deben observar, en orden
ra valorar el grado de manifestación ce
los siguientes aspectos:

x  da cada horizonte. Algunos suelos no exhiben -
a),- Patrón de la es divaje.- clivaje ni partículas secun

el cual depende ^ darías, son los llamados sue
muestran diferente clivaje direccional, que puede serlos sin estructura,- Otros^ x-i-r-nccional. en el cual todos los planos se cruzan al

horizontal o vertical, y
direccional.
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?.zar.- Cuando predominan los direccionales de tino Jiorizontal se tiene por regla
general una estructura laminar,- Cuando predomina el direccional vertical la es
tructura resultante es columnar o prismática, y si predomina lo nd direccional, 1^
estructura es de tipo cnboide;

b).- Grado de agrogacidn.- De él se tiene un conocimiento bastante exacto si
a la observacidn de ca po se agrega el análisis de

los agregados, el cual permite medir la distribucidn relativa de loo varios tama
ños de agregados y calcular el porcentaje de agregacidn.- El análisis dá un índi
ce de la estructura, pero como tal no caracteriza su tipo; y

c),- Porosidad dol suelo»- El arreglo de las partículas determina la cantidad
y naturaleza de los poros en el suelo.- Esta detg"

ninacidn se hace en el laboratorio y debe anotarse que, aunque la porosidad total
constituye un dato valioso, más importante es determinar cdmo se distribuye esa pp
rosidad entre capilar y no capilar, pues muchos investigadores al relacionar esta
•última con otras propiedades del suelo han encontrado:

Primero.- íiue la reduccidn en el tamaño de los agregados de 5 """• n*'^*
disminuye en un 95,"' la porosidad no capilar, y sólo afecta en un

12Jj a la total;

Se.gundo.- Disminuye la capacidad de aire en el suelo, y

Tercero.- Incremente la capacidad de retención del agua.-

Para valorar la estabilidad de la estructura, o sea la resistencia que
cen los agregados a desintegrarse por una acción mecánica o por el agua, aparte e
las observaciones de campo se emplean técnicas de laboratorio, en las cuales semi
de la reducción en el número de los agregados en función dol tiempo de agitación
en agua.- Este aspecto de la estructura es muy importante per cuanto da una i
de la ma^or o menor resistencia con que el suelo soporta los diferentes agentes
que lo perturban.-

Propiedades del suelo que dependen de la estructura.- Es conveniente diferen
ciar entre estructura

propiedades del suelo que dependen de ella,- La porosidad, por ejemplo,
ye por sí misma una propiedad del suelo.- Depende esencialmente del arreglo de
partículas y por tal razón se incluye bajo la categoría del grado en que el
exhibe su estructura.- La capacidad dol suelo para retener agua y aire, como
biér. el movimiento de estos elementos a través del suelo, son propiedades impo ^
tes que varían en función de la estructura, y como tal cu valoración sirve
un índice de ésta.- En resumen para valorar la estructura se tiene e 1 método
recto, que comprende las apreciaciones macroscópicas y microscópicas, que ^
ben el arreglo de las partículas, tamaño de los agregados y tipo de cementad
el indirecto con c] cual se det..rmina la estabilidad de los agregados, la ban
do distribución de l,s poros, el movimiento del agua, del aire, etc.-

Hochas estas consideraciones, entraremos a discutir los resultados obteniáP
en las diferentes determinaciones efectuadas en las parcelas del proyecto
22-2, que adelanta la División de Experimentación de la Campaña, en suelos de
serie Chinchina, previa información de que las determinaciones hechas son ppc°^
merosas porque los trabajos se iniciaron recientemente, razón por la cual si
prestan para análisis estadístico, ni para sacar conclusiones definitivas; ^
tanto, permiten desarrollar algunas hipótesis sobre los posibles efectos de
quema en cuanto a las propiedades físicas del suelo y explicar a la vez en
al monos, el poiqué del mayor -vigor y de la mejor cosecha de las plantaciones
prodios quemados, cuando ce comparan con los no quemados.- Veámos los anális^
que disponemos:

TODO PROGRAMA DE DITULOACIOH AGRICOLA DEBE TEMER DOS

BASES PÜHDAMEHTALESi LA líVESTIGACIOH X LA EXPEHDCEHTACIOH
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ANALISIS QUIMICO DE FERTILIDAD - Cuadro N®1

Trata

miento

PH ufo
P

Solub

ppm.

Capac
total

Bases

Camb.

Ca. Ug. r.n.

Sin

quema
5.35 .74 .03 57.61 19.62 X4.95 4.04 .4X .22

Simple
quema

5.62 .77 .02 50.63 19.02 15.27 2.55 .85 .25

Doble

quema
5.00 .75 .03 61.50 16.64 12.75 2.63 .92 .34

Promedio de dos doterminacione s

n„fnin.o do fertilidad: Si observamos detenidamente el cuadro M® 1 -
"Análisis iiuímico do fertilidad", pucie ob

servarse que no existe una diferencia apreciable en las cifras que corresponden a
cada uno de los tratamientos y, por tanto, debe esperarse un comportamiento simi
lar de los elementos y de las reacciones químicas bajo los tres tratamientos.-^1
cuadro N¡ 2, rolaoión entre las bases con el complejo del suelo, nos da una mejor
idea acerca de la verdadera relación de los distintos elementos en este
hecho, como ÜJs. podrán notar, no existe una diferencia marcada de uno a otro tra

Cuadro H° 2

n?:T,ACIONES EHTRS BAÜES Y COMPLEJOS DE CM..3I0

Trata- Sat_u
miento ración

bases.

JÍ Saturación bases sobre
capacidad total•

Ca. illa- Mu-

sobreyá Saturación bas
bases totales.

1,:^. K. NnCa.

34.05 25.95 7
quema

.01 .71 -JO 7<5-19 20.59 .00 1.12

Simple ,2.4,1 26.04 4-55 1-45 -44 80-2S X3.40 4.46 1.36
quema *

Doble

quema
27.05 20.73 4.27 1-49 -55 76.62 15.00 5-52 .04

= 0 TiTP-entan cono ligeras variaciones inconstantes y-camiento y cuando ocurren se cuenta.- Solo dos de los elementos pa-
contradictorias, que „ -rpsnecto al efecto do la quema; por lo menos sus
recen guardar cierta „ ^ante; ellos son el potásio y el magneso
euarismos conservan una relaci efecto benéfico motivado por este as-
AunqUe no descartamos Xa POSibil importancia, ya que como anota Parra (19),
pecto, tampoco le atribuímos . ̂te y no se registra ninguna diferenoia-
el potasio en estos suelos parece , nento, ni parece afectar la situación de
al usar fertilizantes a base de es auema no altera las condioiones qui
los demás.- En otras palabras, parece que la
niicas de estos suelos*-

« «nATnnTWP PHOGRAMA DE DIVULGACION ES HE-
LA BONDAD DE LOS METODOS, SISCESAHIO TB^ nfA CERra^ ^ PHOPAOARSE-Sa^S fractÍcas que van a propaoarse.



Cuadro >• 3

Tratamientos Sin quema Simple quema Doble quema

Uat.Orgánica 14.66 15-40 15.00

Ca. m.e./lOO 14.95 15.27 12.75

Promedio de ocho determinaciones

No conocemos los resultados del estudio biológico que se adelanta sobre e^-
tos predios, pero sospechadlos que si la quema puede tener algiln efecto, éste ha e
ser benéfico por circunstancias que más adelante explicaremos.-

Observando el cuadro N" 3 "Contenido de materia orgánica en ̂  y milisi"^'®^®
tes de Ca. por cien gramos de suelo", se deduce, como en el caso anterior, q^®
existe una apreciable diferencia entre los tres tratamientos, es decir, que
ma no afecta en forma alguna a estos elementos componentes del suelo.- Bebemos
embargo hacer resaltar el hecho de que el jí de materia orgánica es bastante e e _
do para cada uno de los tratamientos.-

Cuadro N° 4.

ANALISIS FISICOMECANICO T jé DE COLOIDES

Tratamientos Sin quema Simple quema Doble quema

Arena 55.54 51.34 51.38

Limo 39.77 41.10 40.77

Arcilla 6.60 7.56 7.95

Coloides 19.62 18.10 17.44

Promedio de 12 análisis para cadd tratamiento

Observemos ahora el cuadro 4» "Análisis fisicomecánico y jé ?^f°ctor cowES
través de sus guarismos es fácil comprobar que la quema no afecta el ̂  i^gg^var®
sición mecánica o textural del suelo; hecho que se hace más notorio a
gráfico N® 1 y, por tal razón su comportamiento debe ser muy similar baj
tratamientos.-

j  Hiferenbf®
El cuadro N» 5 "Análisis de los agregados", acusa ya una marcada aj. jas

en loa tratamientos.- A través de él podemos notar que el jé de agrega os gjja,'
de 0.5 nim. aumenta con la quema, pues de 555^ exhibido en las parcelas si
alcanza a 42/é en las parcelas con quema sencilla y a 55^ en las de dobi H
decir, existe una diferencia de un 20^ entre las parcelas sin quema y la® o,25
frieron doble quema.- Por otra parte, se reduce eljé de agregados menore . g p
mm, pués de un 50jé que corresponde a las parcelas no quemadas, baja a ̂ pg^gnci®®
las parcelas de quema simple y a un 38^ en las de doble quema.- Estas d gráíi
se hacen más palpables a través del gráfico N® 2, que complementamos-con
oo N® 3, que nos muestra la distribución y el ̂  de partículas resultantes
dos análisis, fisicomecánico y de agregados.-
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COMPOSICION MECANICA DE LOS SUELOS

- Qutma simpte
N  doble

-Sin Quema

GRAFICO N« 1

rmun Arenó orueea Areno fino Lime Arcilla
4 2 mm 2.2mm 2.02 mm 02.002mm A002inm

Cuadro N°.5

..T.T.Tnrr, DE ^r-i^^^.r,ADOS EW DK PESO DE SUELO

Tamaño mm. 2-1
1_.5 .5".25 .25".17 .17-.02 .12-.002 -.002

Sin quema

Una quema

Dos quemas

17.72

21.56

26 .06

18.44

20.54

28.72

14.79

14.22

8.80

10.25

10.14

8.08

20.58

17.35

14.50

14.40 3.34

15.20 2.50

14.50 2.04

ViGcho se refleja sobre la porosidad, particular
Como es lógico esperar, e^te n ¿^teresa más desde el punto de vista prá¿

mente sobre la no capilar que es anteriores, ella rige las cm
tico, pues como se hizo notar en -^^nta para su desarrollo.- Pruebas de sus e-
diciones que el suelo aparecen en las páginas siguientes.-
fectos las tenemos en los gr

, „ Mo 6 de espacios porosos totales y de espacios po-Analicemos el cuadro í ^ tT^omos que la porosidad total del suelo es casi i-
rosos no capilares", en él encon ¿gcip que la quema afecta muy poco o nada a-
SUal para los tres tratamientos, eo ^ podemos decir otro tanto en referencia
esta relación en el suelo.- distribuya entro capilar y-n-C capilar y, así
con la manera como esa porosidad tienen un 5°/^ de la porosidad no capi-
tenemos que las parcelas no quemadas, solo _ _lar que Lhiben las^ ̂ roelas quemada..

,1o tienen un j'u/o

Lo anterior resalta mucho más en el ¿jrai_i
lar que exhiben las .'^^'^"^t^ación el movimiento del agua a través del pex
co N" 4.- Como resultado de ta . parcelas quemadas, lo cual permite a .a voz
fil es mucho más fácil y ®".„iento del aire.- La permeabilidad, o sea 1 a
una míÍH favor.able al mo es mavor para los predios que-

-t-i. eo luucnu meto n ,^tn*rm*pnxO uc-L «..ü• —— i.--- -

una condición más favor.able al ¿gp suelo, es mayor para los predios quo-
facilidad con que el agua pasa enorme diferencia que se presenta-en esta do
mados que para los no quemados.- ^^^dro N° 7 "permeabilidad" y bañe aán ñus
terminación, puede apreciarse
notoria en el gráfico N° 5."
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COMPARACION DEL ANALISIS
fisico-mecdnico con el de I o s
agregados.

Anolisis mecánico
Agregodo Q.dobie

II Q.sencHfci
II Sin Quemo

Gravo Areno gruesa Areno fino
4.2 nwn. 2.2 mm. 2.02mm.

Gr-ífioo N° 2.

1  7
Limo Arcillo

02.002mm. 4.002mm.
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ANALISIS DE LOS
AGREGADOS

Sin quemo
Simple quemo
Doble quemo

4-2inm 2-.smm .5-.28mm

Gráfico N° 3.

^ .25 mm
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Cuadro N° 6

^ ESPACIOS POROSOS TOTALES Y ,1 32 NC CAPIL.áP.SS

Tratamientos: Sin quema Simple quema Doble quema

Porosidad total 46.0 43.0 ip.D

No capilar 5.5 9.5 12.C

Ss'tos rosulíados qu6i corno anotamos en un principio, son muy escasos, nos en
clinan a suponer q[ue los efectos de la quema se reflejan principalmente solre _a
condición física del suelo en ^^eneral, y específ icameirte solero la estrucí c.ra y "r^
piedades del suelo que varían en función de ella, haciéndolas mí? aptas par., e _
desarrollo de los cultivos, pues nó de otra manera podría explicarse la o:.or„o

POROSIDAD NO CAPILAR

Quemo doble
Quemo sencillo

Sin Quemo

-r

K)

.8 1-0 1-8
Ttnslón en centímetros de agua
Tiempo en horas

OrAfloo V 4

60 60.
3.9 20

60

24

rendimiento de lao eeoeeli.ao oMeniJc

no qnennda!'-.-ferencia existente entre el ^ las parcelar,
las parcelas quemadas, con referenci.a a it ,

flo los posibles efectos que la quema ;Miede provocar enComo explicación „i,,nte que, dcr.do luo;70, no est;t confirmada pero r
suelo, se nos ocurro la "Suientej estudios. " '
podría ser la base para posten

™o + oT-ia or^'.ínica, como ya lo anoiitbamoo,contení o idar una buena formación física del suelo, de
mente if . ̂ 3 pueden muy bien no .surtir los ofoctos benéficos

te que posteriores a -bien acarrear un efoeto noíjalivo robre las p^antic
de ella esperamos, y an como el reflejo de la enorme competencia
desarrollo, efecto que ® ~ plantas y los microorganismos encargados de e
se establece entre las pequeñas po.
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tuíT la descomposición, los cuales actuando de conjunto en un medio relativamente
pobre hacen que la competencia en nutrientes (l), por minina que ella sea, se re
flejo, tanto sobre el desarrollo de las plantas, cono en la actividad biológicade
los microor¿janisoos.-

PEM.1EABILIDAI) EN C.C. D5 AGUA ( O- -)

Trata.mientos Sin quema Simple quema Doblo quema

5 minutos 16.9 52.0 125.0

10 minutos 55. , 106.7 251.7

50 minutos 97.1 520.0 690.7

60 minutos 205.5 621.5 1506.2

4 horas 695.1 2501.5 5500.0

td

—HAT^S DC PERMCABILIDAO^
é

SinOuMM

QuwM Mi»
—— n tancfla

P  i ■ I I

3M0 90004000)000
< 1 1 1 1 1 1 í .
800 4iW WO 730 9j00 DOO 1390 t0¿)0

CaRtiM tu «.t.

Gráfico N" 5 ^
Pero si en vez de propiciar^ esta competencia, con la adición

nica, ponemps a disposición tanto de la planta como de los microorcanisoo^ gpefí'í
ción de substancias lácilmente aprovechables, producto de la quema, es de ® gp"'
e un mejor equilibrio en la actividad del suelo. Cono resul.tado del cual

planta V micmbi ol np-r»^— Vív «n+.r»-»*-! + o Viomns oonsio^ j

c Lili mejur equiiiDrio on la actividad del suelo. Cono resultado del cua-;- r

arán ambas partes, planta y microbiologiaLK- Ta anteriormente hornos oonsiS"

,c-

d e
,0 influyen .recíprocaraante estos dos factores sobre la formación estructura
e" suelos,-

•" temperatura que se desarrolla por causa de la quema suponemos1  ncL uemperaiura que se desarrolla por causa do la quema, suoonoin"-
al

fiue
^gg

-  —-"---rici

^
canza a provocar la deshidratación en las partículas más superii

del suelo, fenómeno que, coao vi .os en las consideraciones teóricas, propio^
agregación y aumenta la estabilidad de los gránulos formados.-

ambos coloides, orgánico e inorgánico,X  r ci.-iuua uuiüiaGS, Oi¿,u,xixtiu u xüux / -noíblemente más prominente el efecto causado en el primero, por cuanto que
tuye la mayor parte del coloide y por cuanto en él son más fuertes los cambié
ducidos.-

~ Consecuencia de los puntos anotados anteriormente, es el mayor núm¡eT°
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tamaño de Iog abrogados, y su mayor estabilidad, en los predios quemados.-Este he
cho adquiere una importancia capital, pues le imprime a la primera caj- del suel
una gran fortaleza para resistir el efecto destructor de las gotas do lluvia, las
cuales actúan libremente ya que se trata de un cultivo que deja al suelo sin nin
guna protección." La acción amortiguadora y protectora que ejerce esta capa supe¿
ficial, permite al airo y al agua una condición más apropiada para entrar en equ_i
librio, y por consiguiente propicia un medio muclio mejor para el desarrollo de las
plantas.-

4°.- Aparentemente y según los datos que 'hasta ahora se poseen, los efectos-
de la quema pueden considerarse como acumulativos, pues a juzgar por el

estado de las plantaciones que hoy crecen en las parcelas de esta investigación,-
los efectos de ella son r.ucho más aparentes que al iniciarse el estudio.-

5°.- Creemos que los efectos de la quema y los cambios que ella acarrea en el
suelo son aún de mayor consideración que los que'aquí presentamos, pues

según Suárez de Castro (20) se ha comprobado, por medidas efectuadas, que la tem
peratura no varía en forma sensible después de los primeros cinco centímetros, y
las determinaciones- que hemos presentado a ustedes corresponden a una capa de diez
centímetros de profundidad.-, A. R. G*-
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