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INTRODUCCION 

La producciOn de café en Colombia con fines de 
exportaciOn ya cumplió sus primeros ciento Cincuenta 
años. El primer registro de exportación corresponde a 
lacifra de 2.592 sacos de 60 kilos en el año de 1835.6 
Para un pals joven como el nuestro es significativo que 
una actividad product iva se haya sostenido en forma 
progresiva durante más de siglo y medio. En el mismo 
lapso han nacido y desaparecido muchas otras 
empresas productivas especialmente en el campo 
agrIcola o han por lo menos pérdido su importancia en 
elcontexto de Pa economla nacional. Tal es el caso del 
tabaco, el añil, Ia quina o del caucho. ,Cuáles han sido 
as razones Para que Ia caficultura haya tenido un 
desarrollo sostenido durante 150 años? 

En el N° 2 de esta misma publicación, Carrizosal 
hizo un amplio análisis de los factores que han influido 
en el desarrollo sostenido de los ecosistemas cafeteros 
colombianos de acuerdo con los conceptos de Ia UICN. 

En el presente escrito se pretende analizar uno de 
los componentes importantes de toda empresa agrIcola, 
el aspecto fitosanitario su manejo y su relaciOn con la 
sostenjbjlidad de Ia producción. 

COMPONENTES DE LA PRODUCCION 

La agricultura como actividad econOmica, 
especialmente cuando se trata de especies no 
alimenticias, requiere para que sea exitosa de muchos 
factores. Estos factores se pueden dividir en dos 
categorias, los de Ia producción y los del consumo. 
Para que se justifique una producción dada se requiere 
de una demanda por consumirlo. El producto por Jo 
tanto debe reunir una serie de caracteristicas que Ia 
haga accesible a los consumidores en Ia forma en que 
ellos Jo necesitan. En cuanto a Ia producción, esta no 
solo debe ser rentable sino además de la calidad 
requerida por los consumidores. 

La producción agricola básicamente está 
fundamentada en tres componentes: 3 
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Material de siembra (Variedades) 

Condiciones de clima y suelo (Ecosistema) 

Sistemas de produccion, manejo y procesa-
miento. (TecnologIa) 

1. Material de siembra 
El género Coffea originario de Abisinia, hoy EtiopIa, 

está compuesto por más de 100 especies diferentes.3  
De ellas solo tienen importancia económica dos. La 
especie Coffea Arábica L. y Coffea Canephora Pierre. 

A Colombia se introdujo Ia especie C. Arábica que 
posee las mejores caracteristicas de calidad de Ia 
bebida. Es una especie tetraploide (44 cromosomas), 
auto compatible que facilita por lo tanto su propagación 
por semilla ya que Ia mayorIa de sus semillas son 
fértiles y no presenta variabilidad genética significativa. 
De Ia especie C. Arábica existen muchas variedades 
cultivadas. A Colombia inicialmente se introdujo Ia 
variedad conocida botánicamente como Typica. Esta 
es Ia variedad más cultivada en el mundo y representa 
el tipo de Ia especie C. Arábica. A partir de esta variedad 
y posiblemente por mutación genética, se han originado 
las principales variedades de Ia especie.15  

La variedad Typica fue Ia ünica variedad de café 
cultivada en Colombia hasta fines de Ia década de los 
años 20 cuando se introdujo Ia variedad BorbOn, 
originaria de las Islas ReuniOn. La variedad Caturra, 
originaria por mutaciOn de Ia variedad BorbOn en el 
Brasil fue introducida a Colombia en el año de 1952. 

Cada variedad posee caracterIsticas propias que 
en gran parte condicionan su manejo y dan orIgen a un 
determinado volumen de producción. Tanto Typica 
como Borbón son variedades de porte alto, siendo el 
BorbOn más productivo que el Typica. La variedad 
Caturra es de porte bajo y su producción por árbol es 
menor que Ia de las variedades de porte alto. 

Estas tres variedades tienen en comün que produ-
cen café de buena calidad de grano y excelente calidad 
en taza. 

La caficultura colombiana se puede analizar en su 
desarrollo paralelamente a Ia adopciOn de las varie-
dades. La adopción de las variedades ha dependido de 
latecnologIa disponible y de los problemasfitosanitarios 
que las afectan. 

Es bien sabido que las especies vegetales son más 
productivas fuera de sus centros de orIgen. Esto se 
debe a que los centros geográficos de orIgen de las 
plantastambién lo son de los patógenos y de las plagas  

que las afectan. Esta es una de las razones por las 
cuales plantas de orIgen americano tropical como la 
papa, el maIz, el cacao, para solo citar algunas, produ. 
cen mucho más en Norteamérica, Europa 0 Africa que 
en Centro y Suramérica. A su vez plantas como el café, 
originaria del Africa es más productiva en America y 
esto es especialmente cierto para Ia especie C. Arábica. 

,Por qué siendo que elcafé arábico es originario de 
Africa, no es Ia principal especie cultivada en ese 
continente? Hay muchas razones pero Ia principal es 
su alta susceptibilidad a Ia roya del cafeto. 

Hasta 1869 cuando por primera vez se registró Ia 
roya del caf eto en Ceylan (hoy Sri Lanka) las variedades 
de café arábica predominaban en Africa y en Asia. La 
roya no solo arruinó Ia producción cafetera de Ceylan, 
Java, lalndiaylospafsesafricanosde mayor producción 
sino que como consecuencia permitió el progreso dela 
caficultura en America Tropical en donde Ia enfermedad 
estaba ausente. 

Gracias a Ia ausencia de Ia roya del cafeto, Brasil, 
Colombia y Centro America principalmente pudieron 
dedicar millones de hectárea3 de tierra al cultivo de las 
variedades de mejor calidad ganar los mercados 
consumidores y desarrollar sus economIas. El pan• 
orama cambió para Brasil en 1970 al constatarse la 
presencia de la roya en sus cultivos y posteriormente 
para el resto de palses americanos. Para Colombia Ia 
necesidad de cambiar de variedades se hizo evidente 
a partir de 1983 cuando Ia roya fue registrada por 
primera vez en el municipio de Chinchiná. 

Condiciones de Clima y Suelo 

De los componentes de Ia producción agrIcola, el 
clima es de los más determinantes ya que es el más 
dIficil de superarcuando es limitante pero de otra parte 
cuando es óptimo es el que más puede pesar sobre la 
respuestas productiva. Desde el punto de vista 
económico hay que recordar que las plantas son las 
ünicas especies autotróficas. Es decir son las ünicas 
que pueden usar directamente Ia energIa solar para 
generar su propio desarrollo y Ia producc iOn utilizable 
por las especies animales y el hombre. Esa energia 
solar es Ia ünica energiagratuitay depende del hombre 
el que sea utilizada o nO para su propio bien através de 
Ia agricultura. 

En el caso del café, el clima de Ia denominada zona 
cafetera colombiana, posee todas las caracterIsticas 
necesarias para Ia producción exitosa del grano. La  

temperatura, Ia cantidad y distribuciOn de las ft 
brillo solar y Ia ausencia de fenOmenos c; 
como las bajas temperaturas (heladas) a pro Ia 
perIodos de sequla, constituyen los factor 
importantes que han determinado en gran partE 
Colombia se cultive elcafé en tan extensas regi 
nuestnas tres cordilleras. 

El solo clima no es suficiente para el éxr 
agnicultura, este debe estar acompañado de 
en el cual las plantas se adapten de acuerdo 
caracterIsticas de sus ralces y que ademés p 
nivel de fertilidad adecuado para Ia nutniciár 
plantas que les permita no solo crecer sinc 
producir para beneficio del hombre. E' aspec 
fertilidad es corregible no asi las IimitacionesfI 
los suelos. En Ia zona cafetera colombiar.a 0 

predominantes son de orIgen volcánico qu 
buenas caracteristicas fIsicas (textura, a:; 

consistencia, retención de humedad). 

Sinembargo, dichos suelos son de baja f 
No obstante, Ia mayor desventaja de los suelos 
colombianos es Ia pendiente del terreno. Au 
caracterIsticasfIsicas de los suelos volcánico, 
a su estabilidad, Ia topograf ía abrupta de 
cordilleras y Ia alta precipitaciOn pluvial h—
nuestros suelos sean muy inestables y a—
susceptibles a Ia erosion. El suelo tormado k 
de años por acción de las erupciones de 
volcanes, puede perderse muy fácirner—
intervención del hombre no tiene en c 
inestabilidad potencial. Es pues el riesgo dE: 

los suelos el mayor peligro que at ronta Ia es,`: 
Ia cat icultura colombiana a mediano y argo 
conservación de los suelos, aunque el cI. 
attere y exista una adecuada tecnología 
sostenerse Ia producción cafetera nacional. L 
no son renovables. 

Cuando Ia erosion causada por el agua a 
capas cultivables de nuestros suelos, esto 
como sedimentos afectando las represas ge 
de energía eléctrica, dificultan Ia navegabiIi 
ríos, obstruyen los canales de riego y de n 
maritima y arruinan Ia producciOn agrícola y 
El suelo erosionado no se puede recuperar 

No es posible ni fIsica ni económicamen 
traer a su sitio de origen los millones de metr 
de suelo que anualmente se pierd 
consecuencia de Ia erosion. Tampoco va 
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ectan. Esta es una de las razones por las 
Was de origen americano tropical como Ia 
Iz, el cacao, para solo citar algunas, produ- 

más en Norteamérica Europa o Africa que 
Surarnérica A su vez plantas como el café, 
eI Africa es mãs productiva en America y 

ecialmente cierto para Ia especie C. Arébica 
é siendo que elcafé arâbico es originario de 
es Ia principal especie cultivada en ese 
Hay rnuchas razones pero Ia principal es 
eptibjljdad a Ia roya del cafeto. 

369 cuando por primera vez se registro la 
to en Ceylan (hoy Sri Lanka) las variedades 
ica predominaban en Africa y en Asia. La 
arruinó Ia producción cafetera de Ceylan, 

los paIses af ricanos de mayor producción 
consecuencia permitió el progreso de Ia 
rnérica Tropical en donde Ia enferrnedad 

to. 

Ia ausencia de Ia roya del cafeto, Brasil, 
entro America principalmente pudieron 

ies de hect6rea3 de tierra al cultivo de las 
ie mejor calidad, ganar los mercados 
s y desarrollar sus economfas El pan-
ó para Brasil en 1970 al constatarse Ia 
Ia roya en sus cultivos y posteriormente 
Je palses americanos Para Colombia la 
cambiar de variedades se hizo evidente 
83 cuando Ia roya fue registrada por 

n el municipio de Chinchiná 

's de Clima y Suejo 

prentes de Ia producción agrIcola, el 
más determinantes ya que es el más 

arcua does limitante pero de otra parte 
mo es el que més puede pesar sobre Ia 
oductiva Desde el punto de vista 
que recordar que las plantas son las 

s autotróficas Es decir son las ünicas 
ar directamente Ia energIa solar para 
io desartojlo y Ia produccjón utilizable 

animales y el hombre. Esa energIa 
depencle  del hombre 

da o nO para su propio bien a través de 

1 café, el clima de Ia denominada zona 
iana, posee todas las caracteristicas 
Ia produccjOn exitosa del grano. La 

temperatura, la cantidad y distribución de las Iluvias, el 
brillo solar y Ia ausencia de fenómenos cUmáticos 
como las bajas temperaturas (heladas) o prolongados 
perlodos de sequla, constituyen los factores más 
importantes que han determinado en gran parte que en 
Colombia se cultive elcafé en tan extensas regiones de 
nuestras tres cordilleras. 

El solo clima no es suficiente para el éxito de Ia 
agricultura, este debe estar acompañado de un suelo 
en el cual las plantas se adapter de acuerdo con las 
caracterIsticas de sus raIces y que además posea un 
nivel de fertilidad adecuado para Ia nutrición de las 
plantas que les permita no solo crecer sino además 
producir para beneficio del hombre. El aspecto de Ia 
fertilidad es corregiblo no asI las limitaciones fIsicas de 
los suelos. En Ia zona cafetera colombiana los suelos 
predominantes son de orIgen volcánico que poseen 
buenas caracterIsticas fIsicas (textu ra, estructura, 
consistencia, retención de humedad). 

Sinembargo, dichos suelos son de baja fertilidad. 
No obstante, Ia mayordesventaja de los suelos cafeteros 
colombianos es Ia pendiente del terreno. Aunque las 
caracterIsticasfIsicas de los suelos volcánicos ayudan 
a su estabilidad, Ia topograf ía abrupta de nuestras 
cordilleras y Ia alta precipitación pluvial hace que 
nuestros suelos sean muy inestables y altamente 
susceptibles a Ia erosion. El suelo formado hace miles 
de años por acciOn de las erupciones de nuestros 
volcanes, puede perderse muy fácilmente si Ia 
intervención del hombre no tiene en cuenta su 
inestabilidad potencial. Es pues el riesgo de erosiOn de 
lossuelos el mayor peligro que afronta Ia estabilidad de 
lacaficultura colombiana a mediano y largo plazo. Sin 
conservaciOn de los suelos, aunque el clima no se 
altere y exista una adecuada tecnologIa, no podra 
sostenerse Ia producción cafetera nacional. Los suelos 
no son renovables. 

Cuando Ia erosion causada por el agua arrastra las 
capas cultivables de nuestros suelos, estos terminan 
como sedimentos afectando las represas generadoras 
de energía eléctrica, dificultan Ia navegabilidad de los 
rIos, obstruyen los canales de riego y do navegación 
marítima y arruinan Ia producción agrícola y pecuaria. 
El suelo erosionado no se puede recuperar nunca. 

No es posible ni fisica ni econOmicamente volver a 
traerasusitiodeorígen los millonesdemetroscUbicos 
de suelo que anualmente se pierden como 
consecuencia de Ia erosion. Tampoco vale la pena  

preocuparnos por generar nuevas variedades o 
cualquier otro aporte tecnologico Si no conservamos 
los suelos en donde dichas variedades se van a sembrar. 

Do otra parto, Ia erosion y Ia def orestaciOn finalmente 
alteran los patrones climáticos y muy ospocialmente la 
disponibilidad de agua tanto para Ia producción en 
campo como para el proceso de beneficio del grano. 

3. TecnologIa 

El conjunto de conocimientos prácticos sobre los 
componontes de Ia producción, los factores que la 
limitan yla soluciOn abs problemas del establecimiento, 
manejo y procesamiento constituyen Ia tecnobog ía que 
respalda al agricultor en su empresa. 

La tecnologIa evoluciona con base en los 
conocimientos básicos, producto de Ia observaciOn y 
de Ia exporimontación. La investigación basada en los 
principios cientIficos de las distintas disciplinas genera 
los conocimientos tecnológicos que son parte funda-
mental para el éxito y Ia sostenibilidad de Ia agricultura. 

En el caso del café, introducido a Colombia al igual 
que muchas otras ospocies vegetles por los viajoros 
provonientes del viejo mundo, no canto en sus primeros 
años con una información tecnolOgica que le permitiera 
establecerse como una explotaciOn comercial alta-
monte productiva. Fuerori las excelentos condiciones 
climáticas y edáficas encontradas en el territorio co-
bombiano, los que permitieron que sin una tecnologia 
apropiada para el café, este cultivo se extendiera y 
demostrara que existían grandes ventajas para su 
expbotaciOn económica. 

TECNOLOGIA CAFETERA COLOMBIANA 

En el año de 1928, segOn el experto cafetero de 
Puerto Rico, Carbos E. ChardOn, Colombia pose ía una 
tecnobogía de manejo de los cafetales que permitia un 
alto rendimiento. Destaca el Dr. Chardón Ia práctica de 
a poda de los cafetos como Ia principal razOn para la 
obtenciOn de producciones tn altas como las que él 
registra en Ia zonacafotera antioquoña. El promedio de 
producciOn de cuatro haciendas con 1030000 cafotos 
era do 8 quintales por cuadra mientras que en Puerto 
Rico para aquella época era do 1.85 quintales por 
cuadra 7 y concluía el Dr. Chardón: "Dada la enorme 
diferoncia de producción entre Colombia y Puerto 
Rico, no croon nuestros agriculturos que deberíamos 
pensar en olvidar la agricultura de nuestros abuebos y 
acogercon una mente abiertatodos los procedimientos 
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nuevos que vengan de un pals que produzca cuatro 
veces rnás café que nosotros?" 

En el primer nümero de Ia Revista Cafetera de 
Colombia publicada en 1928, se presentan las 
estadIsticas de exportaciones cafeteras de Colombia 
desde el año de 1913 hasta 1927 que representamos 
en Ia Figura N2  1. 

I

Apesardela relativaalta producción de lacaficultura 
colombiana, hay que resaltar Ia gran vision futurista de 
qu ienes fundaron ala Federación Nacional de Oaf eteros 
de Colombia quienes en los Estatutos, en el primer 
presupuesto aprobado el 28 de septiembre de 1928, 
destinaron en su artIculo 49: "Para montar Ia Granja de 
Experimentación de Cultivo y Berieficio del café (per- 

_____ 	 sonal y material)", Ia suma de $20000.00 y para Ia 
SecciOn Cientifica $1 4.500.00. Hay que anotar que el 

j 	

presupuesto total fue de $139.912.40.10  
De otra pane, en el año de 1929,8 el Dr. Carlos E. 

Chardón, presentó un extenso informe ante el Tercer 
Congreso Nacional de Agricultura reunido en Bogota 
por invitación del Ministro de Agricultura, Dr. J.A. 
Montalvo, sobre las "Orientaciones a seguir en los 
trabajos agricolas de Colombia". En dicho informe, el 
Dr. Ohardón menciona que "Ia Federación Nacional de 
Cafeteros que se levanta con gran pujariza ha 
establecido Ia Granja de Ia Esperanza y desea 
emprender una extensa y bien organizada labor en el 
fomento del cultivo del café" 

Recomendó el Dr. Chardôn que si se deseaba el 
desarrollo cientifico de Ia agricultura este deberia 
realizarse con "verdadera orientación práctica, 
competente personal técnico, buen equipo de 

I 	

laboratorios, suficiencia y elasticidad en el uso de los 
fondos asignados que aseguren la continuidad de los 
trabajos por muchos años...el trabajo tiene 
necesariamente que ser un éxito con inmensos 
beneficios económicos para el pals". 

Agregael Dr. Chardón al referirse alcafé colombiano 
que "con gran fortuna para este pals, sus cafetales 
pueden considerarse como los más sarios que se 
conocen en el mundo". Desde entonces el Dr. ChardOn 
llamó Ia atención sobre el peligro de Ia introducción de 
a roya del cafeto y de Ia broca del café y al respecto 
escribió: "El Hemileja en Colombia seria el desastre 
másgrande que le pudieracaerytraeria una bancarrota 
general en el pals". 

pIlion 
or 

sabias palabras del Dr. Chardón fueron oidas 
nuestros dirigentes cafeteros quienes desde 

siempre han visto en las plagas y enfermedades del 
cafeto los mayores enemigos para Ia estabilidad y 
progreso de Ia caficultura nacional. 

El IX Congreso Nacional Cafetero reunido en elaña 
de1938,   segün el acuerdo N9 2 creó el"Centro Nacional 
de Investigaciones de Café". Para entonces Colombia 
ya exportaba 4263.049 kilogramos de café.11  En elaño 
de 1939 se informó al X Congreso Cafetero sobre, Ia 
niciación de actividades de CENICAFE en el municipio 
de Chinchiná) 

Desde los primeros años, Ia conservación de los 
suelos fue Ia mayor preocupacion de Ia FederaciOn 
por esta razón en Cenicafé muy temprano se 
establecieron investigaciones tendientes a desarrollar 
prácticas que permitieran Ia producción de café sin 
incrementar Ia erosion de los suelos de Iadera. (16, lfl 

En el año de 1947 se creó Ia campaña de Defensa 
y Restauración de Suelos de Ia zona cafetera. Para 
1951 se presentaban los primeros resultados con una 
inversion de un milIOn seiscientos mil pesos y trabajos 
en más de quince mil hectáreas.13  Para entonces las 
exportaciones colombianas eran ya de 4'793.983sacos 
de 60 kg. (figura N° 2) 12  

A partir de Ia década de los años 60 se intensificó Ia 
camapana detecnil icaciOn de Iacaficulturacolombiana 
con Ia iritroducción de Ia variedad Caturra en el año de 
1952 18 

 de porte bajo, su cultivo a plena exposición 
solar y el uso de fertilizantes qulmicos. Toda esta 
tecnologia pudo ser adoptada por los caficultores 
colombianos porque no existlan en el pals plagas é 
enfermedades limitantes de Ia producción y porque las 
campañas de conservación de los suelos segulan con 
gran intensidad y eran practicadas por los caficultores,18  

Entre 1950 y 1970 se incrementó Ia produccion 
exportable tal como se preserita en la figura N° 3. 

LA ROYA DEL CAFETO 

Tal como lo hablan previsto varios investigadores, 
Ia temible roya del cafeto (Hemileia vastatrix) tarde 
o temprano serla registrada en los cafetales del conti-
nente Americario. 

Por esa razón, la FederaciOn consideró conveniente 
iniciar investigaciones orientadas a la obtenciOn de 
una variedad con resistencia a Ia enfermedad. A 
principios de los años 60 misiones internacionales 
visitaron el continente Afnicano en büsqueda de 
mateniales genéticos que presentaran resistencia a Ia 
enfermedad. También se establecjó el centro 

Internacional de las Royas del cafeto, ei 
gal. Cenicafé inició un amplio 
mejoramiento genético en ausencia de 
en nuestro pals. Para pnobar Ia resisten 
las progenies obtenidas en Cenicaf 
miles de plántulas en estado cotiledor 
portugal. De aIll anualmente se recibiar 
sobre el tipo de resistencia observado 
plántulas colombianas con las distin 
roya. Simultáneamentesesembraron lo,  
con las progenies más promisorias 
selecciones muy rigurosas sobre su a 
sobre su producciOn. Como vaniedadte 
a Ia variedad Caturra, Ia cual or aqi 
estaba ampliamente cultivada en rni 
hectáreas en todo el pals, demotra 
rango de adaptación y su alta pro 
hectárea. Preocupación penman 
mejoradores colombianos fue Ia calidac 
taza. Las progenies fueron sornetidas 
parte de los más exigentes catadores h 
Durante cinco generaciones, las pr 
seleccionadas en las diferentes regio 
progenies tempranas se entregaron a 
pequeñas cantidades para que las ser 
fincas y evaluaran su comportamiento 

En el año de 1970 Ia royafue negistra 
de BahIa, Brasil. A partir de esa notici 
no solo intensificO con el apoyo del IC 
curentenarias con elfin de demorar la 
patOgeno al pals sino que impuIsOtoth 
en los campos educativos, divuI 
investigaciOn cientIfica. LatecnificaciO 
fue vista como Ia principal herramienta 
roya, ya que tan solo los cafetalE 
costearlan el control quimico de Ia enf 

Poco a poco, Ia roya fue avanzan 
paises cafeteros de Suramérica y C 
Colombia continuaba libre de Ia roya 
fortaleciendo Ia inversiOn en su cat icultu 
tecnificándola y apoyando Ia investiga 

En 1983, Ia roya fue registrada por 
Colombia. La expansion de Ia enferme 
todas las medidas adoptadas, fue 
mismo año, Ia Variedad Colombia, con 
Ia nueva variedad obtenida en a 
enfermedad, ya estaba en su quinta 
suficiente respaldo experimental y g 
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visto en las plagas y enfermedades del 
ayores enemigos para Ia estabilidad y 
a cat icultura nacional. 

reso Nacional Cafetero reunido en el año 
n el acuerdo N92 creó el "Centro Nacional 
ones de Café". Para entonces Colombia 
'263.049 kilogramos de caf6.11  En el abo 

-formó al X Congreso Cafetero sobre, la 
ctividadesde CENICAFE en el municipio 
14 

primeros años, la conservac On de los 
-nayor preocupacion de la Federación y 
On en Cenicafé muy temprano se 
ovestigaciones tendientes a desarrollar 

ermitieran Ia producciOn de café sin 
rosiOn de los suelos de ladera. (16 17) 

1947 se creó Ia campana de Defensa 
de Suelos de Ia zona cafetera. Para 
aban los primeros resultados con una 
rnillOn seiscientos mil pesos y trabajos 
ce mil hectáreas.13  Para entonces las 
olombianas eran ya de 4793.983 sacos 

—a N9  2) 12  

década de los años 60 se intensjfjcO Ia 
nificaciOn de Ia caficulturacolombiana 

On de Ia variedad Caturra en el año de 
bajo, su cultivo a plena exposicion 

Ic fertilizantes quimicos. Toda esta 
ser adoptada por los caficultores 

que no existlan en el pals plagas ni 
ntantes de Ia producción y porque las 
servación de los suelos seguIan con 
iran practicadas por los caficultores.18  
1970 se incrementó Ia producción 

mino se presenta en la figura N2  3. 

CAFETO 

bian previsto varios investigadores, 
l cafeto (Hemileja vastatrix) tarde 
egistrada en los cafetales del conti- 

FederaciOn consideró convenjente 
'nes orientadas a Ia obtencjón de 

resistencia a Ia enfermedad A 
años 60 misiones internacionales 
lente Africano en bUsqueda de 
js que presentaran resistencia a Ia 
nbién se establecjó el centro 

Internacional de ias Royas del cat eto, en Oeiras Portu-
gal. Cenicafé inició un amplio programa de 
mejoramiento genético en ausencia de Ia enfermedad 
en nuestro pals. Para probar Ia resistencia presente en 
las progenies obtenidas en Cenicafé, se enviaron 
miles de plántulas en estado cotiledonar al CIEC en 
portugal. De aill anualmente se recibian los resultados 
sobre el tipo de resistencia observado al inocular las 
plántulas colombianas con las distintas razas de Ia 
roya. Simultáneamente se sembraron los experimentos 
con las progenies más promisorias y se hicieron 
selecciones muy rigurosas sobre su aspecto (porte) y 
sobre su producción. Como variedad testigo se empleó 
a Ia variedad Caturra, Ia cual por aquella época ya 
estaba ampliamente cultivada en más de 300.000 
hectáreas en todo el pals, demostrando su amplio 
rango de adaptación y su alta productividad por 
hectárea. Preocupación permanente de los 
mejoradores colombianos fue Ia calidad del grano y en 
taza. Las progenies fueron sometidas a pruebas por 
parte de los más exigentes catadores internacionales. 
Durante cinco generaciones, las progenies fueron 
seleccionadas en las diferentes regiones del pals y 
progenies tempranas se entregaron a caficultores en 
pequeñas cantidades para que las sembraran en sus 
fincas y evaluaran su comportamiento. 

En el año de 1970 Ia royafue registrada en el Estado 
de Bahia, Brasil. A partir de esa noticia Ia Federación 
no solo intensificó con el apoyo del ICA las medidas 
curentenarias con elfin de demorar Ia introducción del 
patógeno al pals sino que impulsótodas !as actividades 
on los campos educativos, divulgativos y en Ia 
investigaciOn dent ifica. La tecnif icación de los catetales 
fuevistacomo Ia principal herramienta para combatirla 
roya, ya que tan solo los cafetales productivos 
costearian el control quimico de la enfermedad. 

Poco a poco, Ia roya fue avanzando a los demás 
palses cafeteros de Suramérica y Centro America. 
Colombia continuaba libre de Ia roya pero continuaba 
tortaleciendo Ia inversion en su caficultura renovándola, 
tecnificándola y apoyando Ia i nvestigación. 

En 1983, Ia roya fue registrada por primera vez en 
Colombia. La expansion de Ia enfermedad, a pesar de 
todas las medidas adoptadas, fue rápida. En ese 
mismo año, Ia Variedad Colombia, como se denominó 
Ia nueva variedad obtenida en ausencia de Ia 
enfermedad, ya estaba en su quinta generación con 
suficiente respaldo experimental y garantia de sus  

buenas caracteristicas agronOmicas, productivas y 
calidad de grano y en taza. La prueba de fuego sobre 
resistencia a Ia roya, Ia paso en Ia misma finca en 
donde se registró por primera vez la enfermedad. Alif 
estaban sembradas varios cientos de plantas de las 
progeniestempranas de Ia variedad Colombia. Mientras 
las plantas de Ia variedad Caturra rápidamente 
mostraban los sIntomas y daños causados por Ia roya, 
las progenies de la variedad Colombia permanec Ian y 
aün permanecen sanas.4  

Con base en Ia información obtenida en Portugal 
y Ia evidencia de campo ya en Colombia, Ia Federa-
ción apoyó un programa de producción y suministro 
de semillas obtenidas por Cenicafé y vendidas a 
los caficultores por intermedio de los Comités 
Departamentales. 

La Variedad Colombia fue rápidamente adoptada 
especialmente en aquellas fincas que ya tenian 
experiencia con Ia variedad caturra, dado que las dos 
variedades se manejan exáctamente igual. 

Simultáneamente, se llevO acabo una gran campaña 
educativapara impulsarlaadopciOn del control qulmico 
de Ia roya con base en un principio en seis aplicaciones 
con Oxicloruro de Cobre. Sinembargo debido a Ia falta 
de experiencia de nuestros caficultores en el uso de 
equipos de aspersion, de productos quimicos y a las 
dificultades de realizar las aspersiones en las fincas 
localizadas en zonas de alta pendiente, a pesar del 
programa de subsidio al control de Ia roya que inclula 
Ia entrega del oxicloruro de cobre, Ia adopción del 
control quimico no fue una tecnologIa adoptada por Ia 
mayoria de los caficultores. 

En el año de 1987, Ia cat icultura de casi todo el 
pals sufrió por primera vez en forma evidente, los 
daños causados por Ia roya. Ese año debido a 
condiciones climáticas altamente tavorables y a Ia no 
aplicación 	de fungicidas para el control de Ia roya, 
se presentO en torma generalizada el tenómeno 
conocido como "paloteo". 

La detoliaciOn causada por Ia roya fue intensa y 
afectO considerablemente Ia cosecha principal tanto 
en cantidad como en calidad. 

Ante Ia evidencia del daño que Ia roya podia causarle, 
muchos agricultores recurrieron a sustituir sus 
variedades susceptibles por Ia variedad Colombia. En 
Ia actualidad el pals tiene sembradas más de 200.000 
hectáreas con Ia variedad Colombia. 
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VENTAJAS DE LA VARIEDAD 
COLOMBIA 

De acuerdo con registros detallados de Ia Disciplina 
de Mejoramiento Genético de Cenicafé, los daños de 
Ia roya sobre las variedades susceptibles, pueden 
estimarse en reducciones hasta del 30% de Ia produc-
don anual, promedio de cuatro cosechas consecutivas. 
Con Ia siembra de Ia variedad Colombia se elimina el 
riesgo de dicha reducción en Ia producción. El costo del 
control qulmico de Ia roya, de acuerdo con las actuales 
recomendaciones de realizar cuatro aspersiones por 
año se calcula que es de $78.1 44/ha en promedio para 
cafetales tecnificados. Si en el pals tenemos 600.000 
Ha. tecnificadas y de ellas 200.000 están sembradas 
con Ia variedad Colombia, los caficultores se están 
economizando más de 15 mil millones de pesos 
anualmente y además se evita el uso de plaguicidas en 
Ia producciOn de café. 

Las variedades resistentes constituyen Ia mejor 
tecnologIa para Ia producción agrIcola rentable y ecoló-
gicamente recomendable. El contar nuestra caficultura 
con Ia variedad Colombia, con resistencia durable a la 
más perjudicial de las enfermedades del café, constituye 
Ia mayor ventaja comparativa de nuestra industria 
cafetera, principalmente por Ia reducción de costos 
que implica el no tener que aplicar control qulmico 
(7.0% de los costostotales), perotambién porque evita 
el uso de fungicidas que aunque aceptados aün para 
los cafés orgánicos, como es el caso de los fungicidas 
cUpricos, no dejan de ser un elemento no deseable en 
Ia producción agricola. 

EL CONTROL BIOLOGICO 
Se entiende por control biologico, de plagas y en-

fermedades de las plantas, el uso de sistemas de 
control diferentes al empleo de productos quimicos 
comünmente denominados plaguicidas o agroquimicos. 
Dentro de los sistemas de Control Biologico, algunos 
autores incluyen el uso de Ia resistencia genética como 
Ia maxima expresión, dado que se emplean los genes 
de resistencia disponibles en Ia naturaleza, gene-
ralmente introducidos a las variedades comerciales 
mediante cruzamientos dirigidos por los cientificos. 
Estas técnicas de obtención de plantas comerciales 
resistentes a plagas y enfermedades junto con el uso 
intensivo defertilizantes, son pilaresfundamentales de 
a denominada Revolución Verde, que le ha permitido 
ala humanidad solucionar los problemas de suministro  

de alimentos, fibra y materias primas industriales para 
una poblaciOn creciente. 

Sinembargo, cuando grandes extensiones son 
cultivadas con una sola variedad de una especie veg 
etal, generalmente sobrevienen grandes epidemias de 
enfermedades o ataques masivos de plagas que causan 
graves daños económicos. Para solucionar esos 
problemas, Ia ciencia desarrolló los plaguicidas. Pero 
nuevamente Ia naturaleza encuentra Ia forma de 
escaparse a los factores limitantes para Ia sob revivencia 
de las especies y rápidamente se presenta Ia mutación 
de los patógenos o los insectos, que generan formas 
resistentes a los plaguicidas. De esta manera los 
agricultores generalmente tienen que incrementar la 
dósis o Ia frecuencia de las aspersiones de plaguicidas 

cambiarse a nuevos productos contra los cuales las 
plagas todavIa no han generado resistencia. Esto ha 
traido como consecuencia Ia gran preocupación sobre 
el efectc de Ia acumulación de residuos qulmicos 
indeseables en las cosechas, en el suelo, el agua yen 
elambiente en general. Los plaguicidas no solo pueden 
ser tOxicos para los consumidores de los productos 
vegetales y animales alimenticios sino que atentan 
contra el equilibrio ecologico y sobre Ia diversidad 
genética de las especies. 

Ante estos graves problemas, los cientIficos en 
todo el mundo están preocupados por desarrollar 
nuevas formas de manejo de las plagas de los cultivos. 
El control mediante Ia resistencia genética es el mejor 
pero también el más largo camino para resolver el 
problema. Esto es especialmente cierto en cultivos 
perennes como el café. 

La otra via es el control biológico mediante el 
empleo de microorganismos patógenos de los insectos 

de insectos benéficos Ilamados parásitos o 
parasitoides de los insectos dañinos. 

EL CASO DE LA BROCA DEL CAFE 

La otra gran amenaza que pendia sobre Ia cat icultura 
colombiana era Ia broca del café. Esta plaga que dana 
Ia cosecha causando considerables pérdidas 
económicas a los productores, tue registrada por 
primera vez en el año de 1988 al sur del pals. 

Como en el caso de Ia roya, Ia Federación se habla 
preparado ante Ia eventual presencia de Ia broca, la 
cual estaba en el Brasil desde principios del siglo. La 
broca sinembargo no se dispersa ala mismavelocidad 
que Ia hace Ia roya. Tres años más tarde del primer  

registro de Ia broca, se sabe que hay 4.500 
tadas con Ia plaga. 

Colombia ha adoptado un esquema dE 

integrado de Ia plaga. Este manejo consist 
combinación de prácticas culturales y do 
biologico orientado. Las prácticas de recolecc 
de granos infestados, tienen un costo de man 
que ye compensado por Ia reducción deldañc 
por Ia broca y por el valor de los granc 
recolectados. Un estudio realizado por 
demostró que al efectuar dos repases y dos t 
de café del suelo que los recolectores genE= 
dejan caer durante Ia cosecha, pueda rendir 
por valor de $ 21 .411 .00 por hectárea/año.• 

El control bioIógico incluye el uso de pa 
que son enemigos naturales de Ia broca. 

Este es un sistema de manejo de Ia p 
económico y durable en el tiempo. El 
conocido cientificamente como Prorops r 
introducido al Brasil en 1929y a pesar del us 
e indiscriminado de insecticidas, todavIa exi 
ce un control apreciable de Ia broca. 

Otros parasitoides han sido des 
recientemente y han sido introducidos a Amé 
La Federación introdujo al pals desde lr 
después de una rigurosa curentena pare 
introducción de otros patógenos del cat 
registrados en el pals como el causa 
enfermedad de las cerezas del café, do 
parasitoides y los está multiplicando en u 
cria localizadas en los departamentos c 
donde Ia broca ya está presente. L 
liberaciones de estos parasitoides han 
que se establecen fácilmernte baja nuestras o 
ecolOgicas y que pueden ejercer un acept 
de Ia población de Ia broca. 

Otra forma de control biologico es el 
hongos patOgenos de los insectos. El hong 
na bassiana aislado en Nariño y multi 
condiciones de laboratorio ha demostradc 
caz agente de control de Ia broca. Varios 
colombianos ya estári formulando un bio 
base del hongo B. bassiana suministr 
Federación. 

Cenicafé calcula que el costo del contro 
Ia broca seria de alrededor de $ 65.000 Hai 
manejo integrado de Ia broca y especialrr 
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ias, Ia ciencia desarrolló los plaguicidas. Pero 
ente Ia naturaleza encuentra Ia forma de 
sea los factores limitantes para lasobrevivencia 
3pecies y rápidamente se presenta la mutación 
atógenos o los insectos, que generan formas 
es a los plaguicidas. De esta manera los 

:,,as generalmente tienen que incrementar Ia 
frecuencia de las aspersiones de plaguicidas 
se a nuevos productos contra los cuales las 
avia no han generado resistencia. Esto ha 
o consecuencja la gran preocupación sobre 
de Ia acumulacjOn de residuos quimicos 

es en las cosechas, an el suelo, el agua y an 
te an general. Los plaguicidas no solo pu eden 

DS para los consumidores de los productos 
-i y animales alimenticios sino que atentan 

equilibrio ecológico y sobre Ia diversidad 
de las especies. 

3stos graves problemas, los cientIfjcos an 
nundo están preocupados por desarrollar 

—rmas de manejo de las plagas de los cultivos. 
mediante Ia resistencia genética as el mejor 
ién el más largo camino para resolver el 
Esto as especialmente cierto an cultivos 

como,  el café. 

'ia as el control biologico mediante el 
microorganismospatogeo5 de los insectos 
ctos benéfjcos liamados parásitos o 

—s de los insectos dañjnos. 

=DE LA BROCA DEL CAFE 

ran amena2a que pendia sobre Ia caficu Itura 
- era Ia broca del café. Esta plaga que dana 

a causando considerables pérdidas 
—s a los productores, fue registrada por 

an el año de 1988 al sur del pals. 

el caso de la roya, Ia Federacjón se habia 
—ante Ia eventual presencia de Ia broca, Ia 

an el Brasil desde principios del siglo. La 
_-bargo no se dispersa a la misma velocidad 

Ia roya. Tres años más tarde del primer  

registro de Ia broca, se sabe que hay 4.500 Ha. infes-
tadas con la plaga. 

Colombia ha adoptado un esquema de manejo 
integrado de Ia plaga. Este manejo consiste an una 
combinación de prácticas culturales y de control 
biologico orientado. Las prácticas de recolección manual 
degranos infestados, tienen un costo de mano de obra 
queve compensado por Ia reducción del daño causado 
por Ia broca y por el valor de los granos sanos 
recolectados. Un estudio realizado por Cenicafé 
demostrO que al efectuar dos repases y dos recogidas 
de café del suelo que los recolectores generalmente 
dejan caer durante Ia cosecha, pueda rendi r utilidades 
por valor de $ 21 .411 .00 por hectárea/año. 

El control biológico incluye el uso de parasitoides 
que son enemigos naturales de Ia broca. 

Este as un sistema de manejo de Ia plaga más 
económico y durable an el tiempo. El parasitoide 
conocido cientIficamente como Prorops nasuta fue 
introducido al Brasil an 1929y a pesar del uso contmnuo 
e indiscriminado de insecticidas, todavia existe y ejer-
ce un control apreciable de Ia broca. 

Otros parasitoides han sido descubiertos 
recientementey han sido introducidosaAméricaLatina. 
La Federación introdujo al pals desde Inglaterra y 
después de una rigurosa curentena para evitar Ia 
introducción de otros patógenos del café aün no 
registrados an el pals como el causante de Ia 
enfermedad de las cerezas del café, dos tipos de 
parasitoides y los está multiplicando an unidades de 
cria localizadas an los departamentos cafeteros an 
donde Ia broca ya está presente. Las primeras 
liberaciones de estos parasitoides han demostrado 
quese establecenfácilmente bajo nuestras condiciones 
ecológicas y que pueden ejercer un aceptable control 
de la poblaciOn de Ia broca. 

Otra forma de control biolOgico es el empleo de 
hongos patógenos de los insectos. El hongo Beauve-
na bassiana aislado an Nariño y multiplicado an 
condiciones de laboratorio ha demostrado ser un ef i-
caz agente de control de la broca. Varios laboratorios 
colombianos ya están formulando un biopesticida a 
base del hongo B. bassiana suministrado por Ia 
Federación. 

Cenicafé calcula que el costo del control quimico de 
Ia broca senia de alrededor de $ 65.000 Halaño. Con el 
manejo integrado de la broca y especialmente con el  

empleo del control biológico, el pals puede eco-
nomizarse un altisimo porcentaje de esos costos. Pero 
el más importante beneficio de Ia adopción de este 
sistema de control será el mantenimiento del equilibrio 
ecologico an nuestra zona cafetera, con Ia protección 
de especies de insectos benéficos y Ia reducción de los 
riesgos de Ia contaminación de aguas y suelos con 
residuos quimicos, lo cual contribuirá an forma sustan-
cial a Ia sostenibilidad de nuestra caficultura. 

EL CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD 
Eldesarrollosostenible de acuerdocon las Naciones 

Unidas, an lo que respecta a las actividades agrIcolas 
incluye el siguiente principio: 

"La sostenibilidad ecologica exige que el desarrollo 
sea compatible con el mantenimiento de los procesos 
ecológicos, Ia diversidad biológica y los recursos 
biológicos". Estos principiosfueron acogidos an 1988.2 

La agricultura como actividad económica importante 
para millones de seres humanos y particularmente 
para Colombia y su sector cafetero, no debe ser una 
actividad que solo mire Ia satisfacción de las 
necesidades del presente sin comprometer Ia capacidad 
de las siguientes generaciones para satisfacer las 
suyas. El concepto de desarrollo sostenido implica 
tener en cuenta algunos lImites, propios de los recursos 
del medio ambiente asi como también de los 
conocimientos tecnoiogicos y Ia interrelación con los 
seres humanos. 

En el campo tecnologico, Ia capacidad de prever y 
prevenir los daños al medio ambiente que el uso 
indiscriminado de productos qulmicos puede causar, 
exige una concertación de los productores con los 
investigadores y con los dirigentes para reaccionar 
positivamente ante las recomendaciones de sistemas 
productivos que no incluyan eI uso de los plaguicidas 
sino como Ultimo recurso para a defensa de las cosechas. 

La conservación de los suelos de laderas es principio 
fundamental para defender el desarrollo sostenido de 
nuestra caficultura. Sin Ia conservación de los suelos y 
de las cuencas hidrográficas no será posible que 
Colombia continue produciendo café an forma 
progresiva hacia los años venideros. 

Entre 1970 y 1990, Colombia continuó incremen-
tando su productividad y Ia capacidad exportadora de 
un café reconocido porsu magnificacalidad (figura 4). 

Para mantener no solo un nivel de costos de 
producción competitivo an el piano internacional sino 

—•1 	 -.--.- 	 - —:::- 	 -, 	 _______________________________________ 
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además una producción suficiente de acuerdo con la 
demanday una calidad que le siga abriendo las puertas 
de los consumidores más exigentes que están 
dispuestos a pagar el valor de un café de calidad y libre 
de residuos quImicos, el control biológico de plagas y 
enfermedades constituye una tecnologia indispens-
able en el manejo de los problemas fitosanitarios del 
café. Colombia produce en gran proporción un café 
que puede ser catalogado como café orgánico, ya que 
es el ünico pals que cultiva una variedad de café 

arábico con resistencia a Ia roya, que elimina la 
necesidad de las aspersiones con fungicidas para su 
control, sino además está impulsando un manejo 
integrado de la broca que no incluye el empleo de 
insecticidas sino que impulsa la adopción del control 
biologico de la plaga. 

La producción sostenida de café colombiano de 
acuerdo con los principios reconocidos mundialmente 
debe ser una meta de todo sectorcafetero que garantice 
el futuro de las actuales y futuras familias cafeteras. 
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FIGURA 4 
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