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1,- INTRODUCCION: 

En et Estado de JaZisco, se cuttivan 5,300 Beotdreas -
de Cafeto distribu!das en diferentes Regiones, entre las -
cuales las mds importantes se localizan en loa Municipios -
de: Talpa de Allende, Cabo Corrientes, Tomatl4n, San Sebas
ti4n del Oeste, Villa de Purifioaci6n y Cuautitldn. Otras -
de menor aonsideraci6n se ouZtivan a nivel de Huertos Fami
liares tales como: Amacueca, Tonila, Tu~pan, Zapopan, San -
Cristoba't y Amatitán. 

La importancia econ6mica que rep:r>esenta este cut tivo · -. · 
en el Estado, rad~oa en que det Cafeto dependen apro:imada
mente 1,?50 Productores y en conjunto, generan ocupaci6n a
más de 4,500 tzoabajadorea; la p:r>oducci6n ea destinada en su 
mayor pa:r>te al Mercado E:tranjezoo y consecuentemente esta -
operaai6n genera Divisas al Pa!a. 

Al presentarse la enfermedad conocida· como Roya del Ca 
feto en e~ Estado de Chiapas, se e~trema la posibilidad de~ 

·que este Hongo se intzooduaca a Zaa demás zonas Cafet(aoZas
deZ Pa(s y ocasione perjuicios a Zos rendimientos y aatidad 
de Zas cosechas. 

Por lo antezoio:r>mente e~presado, resulta impezoativo que, 
mediante un Progzoama EapeciaZ, se realicen actividades nece 
aazoiaa, a fin de evitar ta apariai6n en nuestro Estado de ~ 
dsta enfermedad. · · 

Sabemos que Jalisco, presenta caraater(aticas favora-
bles para Za introducoi6n de este Hongo por eZ elevado núme 
ro de turistas que Zo visitan, raz6n por la cual, la ooordr 
naci6n de acciones oon otras Dependencias del Sector P~bzi= 
co, se pretende que sea real y positivo. 

El desarrotto de actividades que contempla este progra 
ma, tambiln eet4 supeditado aZ conocimiento, comprenei6n· y= 
participaci6n que demuestre tanto el Productor como loe Ha
bitantes que radican en Za Entidad o que nos visitan como -
turistas. 

Se contemplan acciones tanto para evitar Za pzoesencia
de este Hongo, como pazoa dado el caso, combatirla o ezoradi
oarla. En e~ d~timo .de tós casos tener baaea pazoa convivir
con el~a. estudiando la forma o sistema para que ocasione -
e~ menozo daño_ posible a ~aa siembzoaa Cafet!colaa, 
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II.- OBJETIVOS: 

·Ampliar Za informaci6n y divuZgaci6n de Zas acciones -
que ejecuta y tiene marcado el Programa Preventivo Contra -
Za Roya y Broca del Cafeto, en el área geogr~fica det Esta
do de Jalisco, encaminado a las aonas de producoi6n cafet!
coZa. 

III.- ANTECEDENTES: 

I.- LocaZiaaoidn Geográfica: 

La superficie cafetlcola del Estado, ee encuentra loca 
Ziaada fundamentalmente en loe Municipios de: Talpa de A--~ 
ZZende, Cabo Corrientes, TomatZán, Villa de Purificaci6n, -
CuautitZán y San Sebastlan del Oeste, ael como otras muy -
dispersas en las aonas Centro y Sur. 

Las áreas principalmente se encuentran entre Zas Coor
denadas Geográficas siguientes: Longitud 104", Latitud 80", 
con una alturá que varla de 600 - 1,200 M~S.N.M. 

El tipo de vegetaci6n predominante ea Bosque Natural -
Latifoliado (Encinar) • Selva Mediana Sub-caducifotia con ve· 
getaci6n mi:~:ta. 

LA CLIMATOLOGIA DEL AREA EN ESTUDIO SE DETALLA EN EL SIGUIEN 
TE CUADRO: 

MUNICIPIO TEMPERATURA . PRECIPITACION DIRECCION 
PLUVIAL DE LOS --

VIENTOS -
... MIN .•. . MEDIA . MAX .• MEDIA . DOMINAN--

. . ····TES. 

TALPA DE ALLEND8 . O" 21.9° 39, 0 1002.9 S 
CABO CORRIENTES 2.5° . 20.'1° . 41.5° 1698 sw 
TOMATLAN ?.5" 26.8" 43.5 o 85'1.6 sw 
VILLA DE PURIFIC. 4,5° 25° 42° 1932 w 
CUAUTITLAN ··4.'1" 24° . 41.3° 1652 S 
CASIMIRO CASTILLO "'1~3" ·as" 42.2° 1566 w 
SAN SEBASTIAN DEL 
OESTE.· 1.8" 18.9° 39.1° 1405 EW 
TONILA -o- 25.1° -o- 1188 w 
AUTLAN 2.1° . 23.6° . 40.1° ?25 w 
ZAPOPAN 2.9° 20.6° 39.8° '185 NS 
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2.- Aspecto Pob'lacionat: 

La mayor parte de Zas Zonas Cafetaleras ya delimitadas 
anteriormente, cuentan con poblaciones qúe se caracteriaan
por su deficiencia o ine~istencia de tos servicios mds in-
dispensables como son: Escuetas, Centros de Salud, Agua Po
table, Comunicaciones y falta de Etectrificacidn, siendo su 
alimentacidn muy deficiente y sus Viviendas de Zacate, Ho-
jas, Madera o Adobe. 

Sus actividades estdn encaminadas a la E~plotacidn A-
gr!coZa, Ganadera y Forestal; siendo muy escasa en Zas dos
dttimas. 

En 'la E:z:p Zotacidn Agr!co la·, Zos cu ttivos de mayor im-
portancia son tos que a continuacidn se mencionan: Cafd, -
Ma!s, Fl'utates 1 Frijol y otros. 

De lo anterior, se destaca que la poblaci6n econdmica
mente activa, se dedica fundamentalmente a la e:z:plotaci6n -
del Cafl. 

3.- V!as de Comunicaci6n: 

Las poblaciones que l'egistran considerables t!Íreas Ca:fe 
taleras, presentan caracter(sticas topogrdficas muy irregu~ 
lares que dificultan el acceso al cultivo y por ende Za --
transportacidn de Inaumoa y Sel'Vicioa para su teanifióa---~ 
aidn. · 

Las v!as de acceso mds impo11tantes que comunican o de
ben de comunicar a 'los Cafetales,· presentan Zas siguientes
caraater!s ticas.: 

Talpa de·Allende- La Cuesta. 

La distancia entre ambas Poblaciones es de 35 Km. por-
el Camino viejo, aonstru!do en et aRo de 1943, el que ade-~ 
mds de ser angosto y. con ·traao inadecuado, ha ocasionado-
que en tiempo·de lluvias se observen derrumbes que obstru-
yen la circulacidn. 

Talpa de Atlante - EZ Desmoronado.· 

Este camino de mano·de obra, fui constru!do en et año
de 1950, con Za finalidad de transportar et producto mine--
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raZ y forestal de ToZado. La Yerbabuena. EZ Desmoronado y -
otros. La distancia que e~iste entre ambos es de 45 Xm. en
el transcurso de loe cuales se observan en deterioro: El -
Puente de la Mina. Capilla y Guardaganados. as! como destro 
aos aZ camino ocasionados por corrientes de agua. 

Talpa de Allende - Concepoi6n del Bramador. 

La distancia entre ambos poblados es de 100 Km. e~is-
tiendo 25 Km. de camino de mano de obra de Talpa de Allende 
aZ poblado denominado EZ Limbo. tramo que se encuentra en -
buenas condiciones. Loa ?5 Km. restantes son de camino de -
herradura. mismo que comunica a otras poblaciones de gran -
futuro Cafet!coZa .(Los Encinos. Murgu!a. Coyul de Celia. Jo 
cui~tze. Platanitoa y CoyuZito). 

Tomattdn - Llano Grande - La Cuesta: 

La distancia de este camino de mano de obra. ea de a-
pro~imadamente 70 Km. de Zas cuales 25 están en pdsimas con 
dicionea y el reato presenta tramos de dif!ciZ oirouZaoi6n"; 

El R!o San Nicolás, Zocalisado entre La Cuesta y Llano 
Grande presenta gran dificultad para su paso. 

ChacaZa - Refugio de Suohitlán. 

La distancia entre ambas poblaciones ea de 18 Km. y -
pertenecen al Municipio de Cabo Corrientes; de loa cuales -
12 Km. son camino de mano de obra en condiciones regulares
y eZ reato camino de herradura. 

4.- Deecripcidn General de Cultivo: 

4. 1.- Tenenci·a de la ·Tierra: 

De la superficie total con Cafeto, considerada dentro
del deZ Programa eZ '561 corresponde a Za Pequefta Propiedad; 
el 29.671 aZ Ejido y eZ 14.311 a Za Comunidad. 

En Za superficie susceptible para el cultivo deZ Cafe
to, asciende a un promedio de 20,000 hect~reas. 
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CLASIFICACION DE LOS CAFETALES SEGUN TENENCIA DE LA TIERRA. 

TOTAL S U P E R F. IC I E 

MUNICIPIO HAS. PEQ. PROP. S EJIDAL 1 COMUNAL S 

TALPA DE ALL. 3,808 2,285 60 1,523 40 -o- -o-
CABO CORRIENT. '?55 -o- -o- -o- -o- '?55 100 
TOMATLAN 210 210 100 -o- -o- -o- -o-
VILLA DE PURI-
FICACION 1'10 170 100 -o- -o- -o- -o-
CUAUTITLAN 105 105 100 -o- -o- -o- -o-
CASIMIRO CAST. 80 80 100 -o- -o- -o- -o-
SAN SEBASTIAN 
DEL OESTE. '10 28 40 42 60 -o- -o-
TONILA 30 30 100 -o- -o- -o- ·•O-
AUTLAN 25 25 100 -o- -o- -o- -o-
TUXPAN 10 10 100 -o- -o- -o- -o-
AMACUECA 10 10 100 -o- -o- -o- -o-
OTROS 1,000 NO CLASIFICADAS 

TOTALES 
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4.2.- Variedades: 

VARIEDADES SUPERFICIE EN HAS. 
CRIOLLA 

MUNICIPIO CA TURRA MUNDO NOVO TIPICA. BOURBON OTRAS TOTAL 

TALPA DE AL. 2,100 900 500 200 108 3,808. 
CABO CORRIENT. 500 .-o- 200 -o- SS ?56 
TOMATLAN 180 20 10 -o- -o- 210 
VILLA PURIF. 80 20 so -o- 20 170 
CUAUTITLAN so -o- 50 -o- 5 106 
CASIMIRO CAST. JO -o- 50 -o- -o- 80 
SAN SEBASTIAN 
DEL OESTE so . -o- 20. -o- -o- ?O 
TONILA 10 -o- 20 -o- -o- 30 
AUTLAN -o- -o- 25 -o- -o- 25 
TUXPAN -o- -o- 10 -o- -o- 10 
AMACUECA -o- -o- 10 -o- -o- lO 
OTROS PENDIENTE 

TOTALES: J,OOO 940 945 200 188 5,273 

4. _J.- Adquisiai·dn de PZántutas: 

Hasta la dlaada antepasada, los Produatores adquirlan Zas 
plántutas (PesetiZlaa) de Cafeto mediante la propagaoi6n de la 
Semilla (Cereza) despulpada o no; mismas que eran sembradas so 
bre camas r~dimentarias tipo Vivero. · ~ 

Desde loa años setentas, el INMECAFE, en cumplimiento de
sus funaionea, realiza investigaaiones sobre Mejoramiento GenA 
tiao del Cafd. de los que se obtuvieron variedades con oarao·te 
r!stioas Fenotlpiaas y Genotlpiaas más prometedoras que Z.a -·---= 
Criolla. · · · 

Estas variedades {Caturra, Mundo Novo, Bourbon, etc.) son 
distributdas previa solicitud entre los CafeticuZ.tores o Agri~ 
ouZtores ·que deseen aumentar o establec_er Cafetales. 
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.El Beneficiario (Productor) a't adquirir este material, 
asume la responsabilidad de atenderlas durante un año, tie~ 
po en eZ. cual la peseti't'ta presenta de 2 a 3 cruces; indica 
dor del desarrollo m~s adecuado para la obtencidn de un me= 
jor dxito en la P'tantaci6n. 

- 4.4.- Sistemas de Plantación: 

Dada la irregularidad topogr4fica deZ terreno y consi
derando el criterio que tos Nativos siguen sobre la rea'tiaa 
ci6n de las Plantaciones, se observa que datos seleccionan= 
dentro de Las Barrancas toe sitios con mayor vegetacidn (Ca 
ñadas) y disponibilidad del Agua. -

El 4rea as! seleccionada presenta oaracter!sticas irre 
gular~s. por lo que algunas plantaciones se realiaan sin -= 
ningún sistema, otras mantienen un traao regular con distan 
cias de 3x3 6 2x3 Mts. de distancia entre planta y planta,= 
promediando una poblaci6n de 1,000 plantas por Hect~rea. 

4.5.- Laborea Culturales: 

Las actividades culturales que los Cafetales reciben -
son m!nimas o nulas. limit4ndose datas a la regulaoi6n de -
sombrd y limpias. La regulacidn d~ sombra se rea'tisa con la 

'finalidad de proteger aZ Cafeto contra Za insolacidn y hume 
dad excesiva. Las limpias se efectúan inmediatamente des--= 
pude de la p'tantacidn; en Cafetales ya establecidos se rea
Z.iaan 2 limpias af año y un replante sobre fallas. 

Generalmente se observa sobre Cafetales en producoi6n. 
que a estos únicamente se les realiaa la cosecha. · 

4.5.1~- Riego:· 

Esta práctica es generalmente fundamentada en Cafet~-
les en desarrollo, que es cuando la planta mds requiere el
suministro de agua~ 

Para el abastecimiento de data, ubican 'taa pZantacio~~ 
nes en sitios cercanos a fuentes natura~es, de tal forma - .. u 
que el agua de tos manantiales, r!os, arroyos o represas. -
pueda ser conducida por gravedad a Zas plantaciones. 

Esta prdotica ae realisa aietadamente y en forma defi
ciente, puesto que aolo algunos de loa Productores de la 'So 
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oiedad Econdmica de Producci6n y ComeroiaZizaoi6n del Cafd
Zo practican; estos son habilitados por eZ INMECAFE quidn -
tes proporciona Zas F6rmuZaa' 10-10-05 y Za 10-12-00, de Zas 
ouaZea Za primera se apZioa a Cafetos en desarrollo y la se 
gunda a Cafetos en produooi6n. De tal manera, que eZ Panora 
ma General de Fertilizaci6n es casi nulo, sobre todo en Zas 
plantaciones de dif!oil aoceso o alejadas de la sede del --

.INMECAFE. Observando con frecuenoia que el fertilizante pro 
poroionado es utilizado para el cultivo del Ma{z. -

En las Zonas del Centro y Sur del Estado, no se ferti
liza ni atiende a los Cafetales, dichas plantaciones tienen 
más de 40 años de edad. 

4.7.- Plagas y Enfermedades: 

Las Plagas y Enfermedades más oomunea en estas zonaa,
aon las que a continuaci6n se citan: 

NOMBRE COMUN: 

Minador de Za Hoja 
Pulgones 

PLAGAS 

NOMBRE CIENTIFICOf 

(Perileuooptera ooffealla) 
(Diversas eapeoiea de la -
familia Aphididae) 

E N F E R M ·E D A D "E S 

Ojo de GaZ lo 
Manoha de HierrQ 
Antracnosis 
Damping ·Off. 
Pudrici6n Radicular 

(StiZvum Davidum) 
(Cercospora ooffeicola) 
(CoZZetotrichum coffeanum) 
(Diversas especies) 

De los anteriores Patdgenos del Cafeto, Za Mancha de -
Hierro y Ojo ·de Gallo, son loa más frecuentes y se enouen-
tran diseminados en .todas las áreas, afectando levemente la 
producci6n, siendo reducidos loa casos en que loa Producto
res efectúan algún tipo.de prevenci6n o control. 



4.8.- Cosecha: 

La producci6n Cafet{cola que se obtiene en el drea de 
estudio, se considera m!nima en relacidn al potencial que
datas puedan tener. 

9 

Laa actividades tendientes a Za recoZeccidn de la pro 
duccidn, ae inician en Za segunda quincena de Diciembre y~· 
se termina en el mea de Febrero, misma que coincide aon la 
maduracidn 6ptima.de la Cereza. 

La recoZecaidn ae realiza por medio de cuadrillas y -
en forma manual, pagdndose de $ 15.00 a $ 20.00 por kilo-
gramo cosechado, obtenidndose un promedio de 600 kilogra-
mos por.Ha. en Cafetales en plena produaoi6n. 

4.9.- Comercializaai6n: 

Cuando Za cosecha eatd pr6~ima, Zas Sociedades Econ6-
micas de Producci6n y ComeraiaZizaci6n del Café a solici-
tud del INMECAFE, nombran ún Representante, eZ cuaZ "Bajo
Contrato Temporal" con el Instituto, se responsabiliza del 
Centro Receptor del Café, quien recibe la produccidn en Ce 
reza y liquida en funci6n del precio oficial vigente; cona 
tituyéndoae as! un modelo regulador de precios de venta. -

4.9.1.- Precio Oficial Vigente: 

Cereza de ·la. 
Cereza de 2a. 
Oro natural o Consumo Nal. 
CapuZ!n Seco 
Pergamino tipo E~portaci6n 

$ 
" 
" 
" 
" 

ANTERIOR 

10.40 
7.75 

43.00 
21.50 

2,625.00 

ACTUAL 

66.00 
57.00 

289.00 
165.00 

10,289.00 

La producci6n que .el INMECAFE adquiere, es trasladada
a Tepic, Nayariti para posteriormente concentrarla o poner
la a disposici6n de la Matriz del Instituto en XaZapa, Ver. 

EZ Instituto cuenta con patios de beneficio, en Zos -
cuales realizan el despulpado y secado, obteniendo Café per 
gamino y natural. · -

4.10.- Créditos: 

El INMECAFE con la finalidad de contribuir en el Mejo
ramiento o Incremento de la Producci6n Cafetlcola, lleva a-
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cabo un Programa de Organizacidn, en el que se contempld la 
integracidn de los Productores en Sociedades ·con la inten-
ci6n de.proporcionarles un cr~dito de $ 5,?50.00 por Hectd
rea. 

Observdndose que este Apoyo Crediticio no favorece la
Tecnificacidn del cultivo, ya que como los Productores son
de escasos recursos econ6micos, utilizan dicho dinero para
ayudarse a subsistir, realizando ellos mismos Zas prdaticas 
de cultivo que eZ tiempo Zes permite. 
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4.11.- Costos de Cultivo: 

RESUMEN DE LOS COSTOS DE CULTIVO POR HECTAREA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN HUERTO DE 

CAFE (CAFETAL) 

CANTIDAD 

CONCEPTOS EPOCA UNIDA~ES O KILOGRAMOS JORNALES IMPORTE T o.:T A L 

APERTURA DE CEPAS MAYO-JUNIO 1,000 - 80 $ 1,000.00 80,000.00 
PLANTACION MAYO-JUNIO 1,000 - 20 1,000.00 20,000.00 
PRIMERA LIMPIA JUNIO - - 7 1,200.00 8,400.00 
ADQUISICION DEL 
FERTILIZANTE 
FORM. 10-10-05 MAYO - 500 - 5,000.00 5,000.00 
PRIMERA FERTILIZACION JUNIO - - 3 1,200.00 3,600.00 
SEGUNDA LIMPIA OCTUBRE - - 7 1,200.00 8,400.00 
SEGUNDA FERTILIZACION OCTUBRE - - 3 1,200.00 3,600.00 

TOTAL: 120 129,000.00 

NOTA: EZ Instituto Me~icano del Caf~. Zes obsequia la Planta {Pesetilla) a los Cafeti-
cultores. · · 

( 



12 

4.18.- Asistencia Tdcnica: 

El INMECAFE, Organismo descentralizado oreado para dar 
mayor impulso a Za Cafetioultura. ha venido trabajando en ~ 
Talpa de Allende desde hace 85 añoa·y menor tiempo en el--. 
reato del drea. Aunque Zoa aerviciqa proporcionados no han
sido suficientes. tambidn ea cierto que loa recursos neoeaa 
rioa para Za ejeoucidn de actividades no han llenado Zas e= 
%igenoiaa de la Poblaoidn productora de Cafd. 

A principios de 1981. Sanidad Vegetal por conducto de
sus Tlcniooa, ha trabajado principalmente sobre Za DivuZga
cidn y· Promocidn d.e los aspectos que conforman la problemá-
tica fitosanitaria en esas zonas. . 

Se han efectuado reuniones a nivel Tdcnico. para capa
citar dicho personal y ponerlo aZ tanto de Zas oaracter(sti 
cae del Pat6geno y la forma de combatirlo, as! como los sis 
t~maa de aplicaci6n cuarent-narios •. Divulgacidn. oonooimie~ 
to de Plagas y Enfermedades. 

4.13.- Situaoidn General: 

La producoidn Cafetalera en eZ Estado de Jalisco. con-
templa caraoter!~tioas de cultivo muv variadas. . 

En Za aona Cafetalera donde ha intervenido el INMECA-
FE, se ha visto favorecida con la implantaoidn de nuevas ·va 
riedades. desplasando Zas Criollas tradicionales. como en = 
el caao de toa Municipios de: Talpa de Allende. Tomatlán y
Cabo Corrientes •. De igual manera, en estos lugares se en--
cuentran Zas plantaciones más j6venes y se está promoviendo 
el estabZeoimi_ento de mds Huertas de Cafd. · · 

. Lo anterior contrasta con Zas plantaciones de ToniZa.
Tu%pan. Villa de Purifioaoi6n. Cuautitlán. Amacueoa. AutZán 
Amatitán y San CriatobaZ de ·za Barranca; que son Huertas ~i 
po familiares, que se localizan ~n Zoa corrales de Zas ca-= 
aaa, bajo Za sombra de otro tipo de árboles frutales como:
Mango, Nogal. Guayabo, Mamey. Plátano, eto. oomunmente se -
trata de plantaciones de máa de 40 años y en Amacueca. Ama
titán y San CriatobaZ de leí Barranca. renuevan p.Zantá en --
forma ocasional. · · 

Posteriormente se tratará Zo relacionado oon Za "Roya-
. de~ Cafeto" donde se considerará: La BioZogla del Hongo, -

SintomatoZog!á, Diatribuoidn Mundial, Diaeminaci6n; entran
do de lleno cil Programa Preventivo contra eZ mencionado Pa
t6geno. 
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S.- La Roya det Cafeto: 

5.1.- Biotog-ca del Hongo: 

La "Roya de t Cafeto" es una enfermedad caueada por un
Hongo microecdpiao de nombre aient!fiao Hemiteia vaetatriz
Berk. y Br. de la clase de tos Basidiomiaetos. orden Uride
nales y Familia Puaciniaaeae. a la que pertenecen tambidn -
loa "Royas" de los cereales. Este Hongo es un pardeito oblf 
gado del G4nero Coffera y hasta la fecha no ae han enoontr~ 
do hospederos alternantes. 

El ciclo de vida del Hongo. comienza con la Uredoapora 
que aZ depositarse en el env4e de una hoja de Cafeto aana.
ei Zas condiciones ambientales le son favorables; inicia eu 
germinaai6n emitiendo varios tubos germinales que ae ramifi 
can formando un Micelio en la superficie foliar. En cuanto~ 
al tubo germinal o.una de eua ramificaciones encuentra un -
estoma; penetra a loe tejidos de la hoja desarroll4ndoee el 
Micelio en loa espacios intercelulares y emitiendo otras ra 
mificaciones cortas que penetran a las C4lulas y cuya dniaa 
funoidn es abaorver las substancias nutritivas que el Bongo 
requiere para au desarrollo. inioi4ndoae una clorosis y des 
pula la necrosis de loe tejidos en ·el 4rea infectada que -~ 
puede ser de doe o m4a cent!metroa de di6metro. 

El tiempo que transcurre entre el momento de la pene-
tracidn del tubo germinal por el Estoma (con la que ee ini
cia la infeccidn) y el comienzo de la eeporulaci6n var!a de 
15 a 40 d!ae o ·m4e • de acuerdo con las. condiciones ·ambienta 
les reinantes. · -

La formaoi6n de nuevas esporas. comienza por lo gene-
ral de 2 a 3 d!ás deapu4s de hacerse visible la clorosis. -
emergiendo por"loe estomas varios filamentos del Micelio-
del Hongo, que ae convierten en Eapor6foroe. loe cuales. en 
conjunto se forman sobre el drea infectada. generalmente de 
forma circular y se denomina "Pdetula. Las eepozoae det Hongo 
son de color anaranjado. · 

Ea comdn encontrar en una hoja infecciones por la Roya 
en diferentes estados de desarrollo. debido a que Zas espo
ras originan reinfeccionee en ta misma hoja. 

5.2.- B!ntomas: 

El ataque del Hongo oauea en las hojas deaoomposioio--. 

..~ 
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nes fisioldgicaa muy impoPtantea que traen como consecuen-
cia, su calda prematura, aunque permanecen en el drbol por
el tiempo suficiente para que tenga lugar Za esporulacidn, 

Las hojas mds atacadas con las que han alcanaado au·ma 
dures, por lo que la defoliacidn comienaa por las mda vie-~ 
jaa. Por lo general, en una planta fuertemente atacada que
dan apenas las hojas en desarrollo, perdiendo el Cafeto rd
pidamente gran parte de sus reservas. 

Deapula de una defoliacidn, el drbol emite nuevo folla 
je, pero por 'la presencia de pústulas activas .en las hojas~ 
infectadáa que permanecieron en la planta, se infectan esas 
hojas nuevas y po~ lo tanto ss registra otra defoliaci6n, 

Debido a las repeticiones de este fen6meno con la si-
guiente plrdida constante de reservas, el drbol se debilita 
disminuyendo BU produccidn hasta hacerse nula y finalmente~ 
morir. · 

En cada hoja de Cafeto pueden desarrollarse unas 40 -
pústulas que producen cada una alrededor de 150,000 espo--
ras, de modo que en cada hoja se pueden producir 6 millones 
de esporas, cada una de las cuaZ.ea ea capas de infectar una 
hoja sana y de hecho un Cafeto. 

Ademds, ta peligrosidad de este Hongo, se puede esti-
mar si se 'toma en cuenta 4ue &as esporas conservan su via&i 
dad hasta por seis meses en condiciones naturales de tempe~ 
ratura y humedad adversas. 

S.3.- Diatribuci6n Mu~diat: 

Se le considera originaria de Etiop!a y Uganda. Un E~
ptorador Inglla, ta descubrid en 1861 en ·z.a regi6n. de& Lago 
Victoria en Africa Oriental, 'afectando Cafetos sitveat¡oes,
En 1869 se le encont¡od en Ceyldn y sucesivamente despula ~o 
mo sigue: India, 18?0j Sumatra; 18?6; Java, 18?8; Fili~ina~ 
·1889; Costa de Marfil, 1954; Liberia, 1955; Nigenia, 1962;
Angola, 1966; Brasil,. 19?0; Paraguay· y Argentina, 19?4; Ni
caragua, 19?6; Et Salvador, 1980; Guatemala, 1981;· y en Ml
zico en et Estado de Chiapas en et aflo de 1982; en la prin
cipal so na Cafetatera conocida con e t nombre de: El Socon·ua 
co. 

5. 4, -· 'Di·semi·na·c·i·6n: 

Desafortunadamente son muchos toa medios por lo.a que -
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puede. diaeminaztae este H-ongo 11 en lo oual es determinante el 
laztgo pezt!odo que Zas esporas conservan eu viabilidad. 

5, 4 .l.- Viento:· 

Se ha oonaiderado que los vientos juegan un papel muy -
importante en la diseminaci6n de la Enfermedad. no solo por
llevar consigo pústulas. si'no aotuando tambidn como pozttado
rea de esporas. La dispeztsi6n del Hongo por este medio puede 
efectuarse dentro de una misma plantaci4n. de una plantacidn 
a otzta, de una regidn a otras y aún de un Continente a otro, 
como en el oaso' de Brasil. en que se dd pol' heoho que fud i!!_ 
troducido en plant~a de Caoao pztooedentea de Africa. 

A este zteapeoto debe tenerse presente que tales plantas 
actuaron ztnicamente como vectores puesto que· HBmil'e·ia vasta
tzti% no ataca al oaoaotero. Igualmente deben cona~derarae-t~ 
TaBlas plantas de cultivo y silvestztea que se desarrotzan -
en el medio ecol6gioo del Cafeto. 

5.4.2.- Inaectoai 

Se ha comprobado y esto ea fdcil .de comprender, que va
rias especies de insectos. ya sean o no plagas del Cafeto o
de su fruto, como:· ·oroaophi·z:a: ·sp.; Anas·t·r·e·p·h·a sp.; ·ce·ztat'itis 
!!.P..· y otras. pueden aezt vectores del Hongo at transpozttar es 
poraa adheridas a su cuerpo. 

5.4.3.- El Hombre: 

Evidentementi que et .Hombre. el ~gri~ut~or po~ una par
te. en su afdn muy justificado por cierto. de. introducir a -
sus plantaciones nuevas variedades de plantas mds producti-
vas o por otras razones diversas. ea el reapons~bte de la di 
seminaoi6n de muchas Plagas y Enfermedades de las plantas de 
cultivo que antes estaban confinadas a pequeRas dreae de su
origen. Estos perjuicios podrdn evitarse ~uando los mismos -
Agricultores interesados en móviliaar vegetales. comprendan
los riesgos que ello significa para sus propios intereses y
para los de su Pata y en lugar de hacer tates movilizaciones 
aubrepticialments; acudan previamente a las Autoridades Agrt 
colas correspondientes en demanda de informaci6n sobre eZ -= 
particular. · 

Por otra parte. Zas personas no Agl'i~uttorea ~ue por o
tros motivos movili.zan plantas. semiHas. ffo.utaa· V art!culos 
divePsoa elaborados con materiales de oPigen vegetal. ~al'ti
oipan tambidn y quizá en mayor grado, en la dispersi~n de --



16 

Plagas y Enfe~medades de las plantas. 

Desde luego que Zos mode~nos medios de t~anspo~te y Zas 
cada vez más nume~osas v!as de comunicación terrestre, están 
propiciando la diseminación de tales Agentes Nocivos. 

6.- Objetivo General: 

Protege~ la Cafeticultura contra el ataque de la "Roya
del Cafeto", as! como adoptar Z.ae medidas neceea~iae para eu 
combate y erradicación en caso de que se detecte su p~eeen-
cia y en aztima instancia reducir BUS efectos mediante BU -
confinamiento en ur área determinada. 

6.1.- Objetivos Espec!ficos: 

- Evitar. la entrada del Patógeno a la Entidad, mediante 
una ea t~ic ta ap tic ación del sistema cuarentenar.io, apoyando
las medidas a nivel Nacional. 

- Mantener una inspección permanente en todas las áreas 
Cafetaleras, pa~a la detección oportuna de la eventual pre--
sencia de la Enfermedad. · 

- Impulsar la tecnificación de los Cafetales, para que
por medio del aumento de la pl'ciductividad se amol'tigue el im 
pacto económico. ' -

- En caso de detección del Patógeno, desarrollar el --
Plan de Eme~gencia que establece el 'presente Prog~ama contra 
la "Roya del Cafeto" respecto a combatirla y erradicarla y -
de no ser posible confinarla. (Anexo No. 1), 

6.2.- Estra:t·egia: 

Establecer el marco de coordinación entre las diferen-
tes Dependencias Oficiales involuc~ada8 en el desar~ollo del 
Programa; según lo señala el Dec~eto que declara de Interds
Público el Cont~oz, Prevención, Combate y Erradicación de ·za 
"Roya del Cafeto", publicado ·en el 'Dia·¡oio ·o¡ic'ial con fecha
lO de Enero de 1980, en el aspecto de que sus acciones permi 
tan el óptimo desarl'ollo del Progl'ama Fitoaanital'io a nivez= 
Nacional. 

La pa~ticipación que corresponde a cada· una de Zas De-
pendenc;ias, se seflalan en Zas Mat~icea de Acc_ión con respon
sables y de acciones· y apoyo (Anexos No. 2· y 3) elabo~ados -
como ~esultado de la creación del. "Comitd ·consultivo det Eje 
cutivo Fede~al" que está integrado por Tituza~ea de ta Sea~~ 
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tar!a de Gobernaci6n, Relaciones E:rteriores, Defensa Nacio-
nal, Marina, Hacienda y Crddi to Pttb Zico, Programaci6n y Pre
supuesto, Comercio, Agricultura y Recursos Hidrdulicos, Com~ 
nicaciones y Transportes, Réforma Agraria y por el Director
del Instituto .Me:ricano del Cafd. 

6.3.- PZ.an de Acciones: 

6.3.1.- cuarentenas: 

- Se e:rtremardn Zas medidas de vigilancia cuarentenaria 
incrementando et p_eraonaZ en et Puerto Mar!timo, Aeropuertos 
Internacionales, Terminales de Autotranaportea y Estacidn de 
Ferrocarriles. 

- Se incrementard la Divulgacidn cuarentenaria a travda 
de loa Distritos Agropecuarios, principalmente en Zoa I, V,
VI, IX, .XII y VIII; incluyendo Autoridades Aduana les. 

- En coordinaci6n con INMECAFE y Distritos Agropecua--
rios, se regZamentard eZ cultivo del Cafl desde au siembra -
hasta su ComerciaZiaaci6n. · 

6. 3. 2.- Inap·ecc·i·dn· Fitosanitaria permanen·te a Ni veZ. Cam 
-~ 

- Esta actividad ae desarroZZard en forma permanente en 
Zaa diversas plantaciones del Estado, interviniendo personal 
capacitado y cuya diatribuci6n ae hará en Zaa tres diferen-
tes aonaa que se han establecido y que a continuacidn ae se
ñalan: 

Zona No. 1.~ Ta,pa de Allende.- Que comprende Zas con-
gregaciones de la Cuesta, El Desmoronado y 
Concepci6n del Bramador. 

Zona No. 2.- Cabo Corrientes.- Incluye los Municipios -
de Cabo Corrientes, TomatZán, ViZ.Za de Pu
rificaci6n, AutZán, CuautitZán y Casimiro-
CaatiZZo: · 

Zona No. 3.- Zapopan.- Se ubican los Municipios de San
CristobaZ de la Barranca, Amatitán, Amacue 
ca, Tonita· y Tu:rpan. · -

Loa muestreos fitoaanitarios se realiaarán conforme a " 
la MetodoZog-!a que oportunamente se dieron a· conocer por ta
Direcaidn General de Sanidad Vegetal. 
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6.3.3.- Plan de Emergencia: 

En ca a o de de tecci6n de la "Roya de Z Cafeto" en e Z Esta 
do, Zaa acciones para el combate, erradicaci6n y acciones -~ 
cuarentenarias se detallan en el citado PLAN DE EMERGENCIA,
segdn sean Zas oaraoter!stioas del Foco de Infeataci6n. 

6.3.4 .. - Divulgaoi6n: 

Considerando la escasa informacidn y conocimientos que
actualmente tienen tanto Productores como Tdcnicos Regiona-
les. referente a la repercuai6n social de la enfermedad que
nos ocupa y sobre otzoos diversos aspectos tdcmiooa de impozo
tancia; se dard especial atencidn a: 

Sensibilizar a la poblaci6n sobre la amenaza y conoci-
miento de la enfermedad, para crear familiaridad y fácil re
conocimiento de la misma y de una manera general, contribuir 
a orear conciencia de la reaponaabiZidad de toda Za pobZa--
ci6n para que atienda oportunamente Zaa recomendaciones que
se.dictan. 

Independientemente de los materiales de DivuZgaci6n que 
a nivel Nacional ae llevan a cabo por medio de Za Radio, Te
leviai6n, Cine, Prensa, etc .• se distribuirán adecuadamente
Cartet~a. Folletos y Volantes del problema que nos ocupa; se 
organizarán ciclos de conferencias, exhibici6n de documenta
lea y exposiciones sobre et tema en laa tres diferentes zo-
nas de atenci6n e inapecci6n mencionadas. 

6.3.5.~ Capacitaci6n: 

Tomando en oonaideraci6n que pára apoyar Zas acciones -
a realiaar contra Z.a "Roya del Cafeto", Be requiere de capa
citar los Recursos Humanos; tanto Técnicos como Productores
involucrados en eZ. Programa. ·para lo cual ae lea invitará a
participar en una serie de Curaos y Mesas Redondas a nivel -
de Tdcnicos y de Productozoea contemplando: El ManeJo de Plan 
taciones, Muestreo, Diagn6stico. Conocimiento de las Enferme· 
dades, Manejo de Equipo de Aplicaci6n y medios preventivos· y 
de Combate. · 

Para desarrollar adecuadamente las acciones que contem
pla el Programa, se requiere conocer en más detalle las dife 
rentes condiciones ecoZ6gicas y Socio~Econ6micas de las zo-~ 
nas Cafetaleras; para lo anterior se establecerá una investi 
gaci6n a nivel de Unidad de Producci6n, levantándose· Za CdZÜ 

. . -
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·la Básica de informaaidn que al respecto se incluye (Anezo -
No. 4). · 

6.3.7.- Organisacidn de Productores: 

Con el objeto de facilitar la Capacitaci6n del Produc-
tor tanto en la aplicaci6n de tdcnicaa de cultivo como de Ad 
quiaicidn de Inaumos y servicios de Comercialisacidn del pr~ 
dueto, Financiamiento y sobre todo el logro de Zas Acciones
del Programa; ae trabajará conjuntamente con el INMECAFE, -
Sub-Programa de Organiaacidn de Productores y 'La Secretar~a
de 'La Reforma Agraria en la integraci6n de Zas Sociedades 
Econdmicas de Producci6n y Comercialisacidn del Cafd. 

6.3.8.- Asistencia ·Tdcnica: 

En coordinacidn con eL INMECAFE, Fertime:e, Sanidad Vege 
tal, BA;C.R.O.S.A. y Distritos Agropecuarios, se fomentará
la ezistenoia tdcnica en lo referente a la aplicacidn de Tec 
nolog~a. con el fin de aumentar la produccidn y mejorar au ~ 
calidad; aa~ como para capacitar a 'Loa Prooductores en la co
rrecta aplidacidn de Zas medidas preventivas controa la Roya. 

6.3.9.- Crdditoa: 

Se promoveroá ante BA.C.R.O.S.A. incrementar la L~nea de 
Croddito a loa Prooductoroea, a fin de darle mayor apoyo ·a las
Aodionea Preventivas para eZ controoZ de la Roya del Cafeto. 

6.3.10.- Banco de· Eq·u·ipo· ·e "Insumoa: 

Como apoyo a estas sonaa Cafetaleras y con la finalidad 
de contar con una existencia moderada de Equipo de Aplica--
ci6n e Inaumoa para iniciar el PLAN DE EMERGENCIA en caso de 
detectar la presencia de· la citada Enfermedad, se requiere -
de lo siguiente: 

a) Doce Asperaoras Motorizadas. 
b)· Seis Asperaoras Manuates 
e) Doa Moto Sierras 
d) Doce Tamborea de 200 Litros de Plaguicida 
e) Doce Equipos de Protecci6n 
fJ Quinientos Litros de Gramoxone 
gJ Mil Kilogramos de Oxicloruro de Cobre 
h) Quinientos Kilogramos de Bayletdn 
i) Cien Litros de Adherentes · 
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6.3.11.- Camin·o de Acceso a Zas Zonas: 

Considerando que Zas v!aa de acceso a Zas zonas Cafeta
leras, presentan caracter!aticas que en su generalidad no -
permiten el tr~nsito en algunas dpocaa del año; se requiere
la rehabilitaci6n y mantenimiento de unas y conatrucci6n de
otras según se detalla·a continuaci6n: 



M U N I C I P I O TRAMO DISTANCIA OBRA A REALIZAR CARACTER. ACTUAL 

Talpa de Allende Talpa-La Cuesta 35 Km. Rehabilitaci6n y Mantenimiento Camino dé Mano dé Obra, 

Talpa de Allende Talpa-El Desmoronado. 54 Km. 

Talpa de Allende Talpa-Concepci6n del 
Bramador. 100 Km. 

TomatZán Tomat7.6n-LZano Grande 
La Cuesta. 70 Km. 

Reconstrucci6n del Puente, de 
la Mina y la Capilla, as! co
mo de los Guardaganados • cons 
trucci6n de cunetas y ba'l.as--= 
trada general. 

Construcci6n de Camino de Ma
no de Obra. 

Rehabilitaci6n y mantenimiento
del camino; se requiere la cons 
trucci6n de un Puente sobre ez.-:: 
R!o Sari Nicotc1s de 40 mts. de -
Zóngitud. 

angosto, deteriorado,
observándose derrumbes 
y des laves en el tempo 
ral de lluvias volviGi 
dolo intransitable. 

Camino de Mano de Obra, 
constru!do con 7.a fina
lidad de trasladar pro
ductos minerales y.fo-
restalea, actuaünente -
se encuentra muy des--
tru!do. 

75 Km. con camino de he 
rradura, mismo que coniú 
nica a una gran canti--= 
dad de Poblaciones con
gran fUturo Cafet!cola
y Concepci6n de Z. Brama
dor que cuenta con 522-
Bas. en cultivo. 

La distancia de ~ata -
v!a, es de 70 Km. • de -
1.oa cua1.es 25 están en
pdsimas condiciones y -
el resto representa tra 
moa de dif!ci1. comunica 
ci6n. · 

"" ... 



Caho Corrientes ChacaU7-RejUgio de 
Suchitlán. 

18 Km. RehahiZitaci6n y mantenimiento. Camino de Mano de Obra -
que se encuentra en ma-
Zas condiciones. En Ql -
temporal de lluvias se -
interrumpe la comunica-
ci6n. La distancia men-
cionada está comprendida 
entre ChacaZa, Refugio -
de Suchitlcfn y El Lim6n. 

"" "" 
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6.3.12.- Construoci·dn de !Jep6sitos de Agua: 

Dada Za importancia que representa Za disponibilidad -
de agua para la realizaci6n del control o erradicaci6n de -
la "Roya del ·Cafeto", en caso de presentarse es conveniente 
contar con Dep6sitos de Agua. 

?.- Funciones de Zo1 Eleme~tos del Programa: 

- El Jefe del Programa planificar~ y supervisar~ las -
diferentes actividades fitosanitarias a nivel Estatal y se
r~ el responsable de su Entidad. debiendo mantener constan
te y estrecha coordinaci6n con los Organismos participantes 
Reatizará tambidn ·labores específicas de Asistencia Tdcni-
ca, Divulgación, Evatuaai6n e Informaci6n. 

- Los Jefes de Zona, planificarán y supervisarán Zas -
actividades a nivel regional y realizar~n trabajos espec!fi 
cos de Muestreos, Asesoramiento Tdcnico; Divulgación. Demos 
traciones. etc .• y será el respon~abte de la coordinaci6n = 
de Organismos participantes en su zona. 

. - Los auxiliares del Programa. apoyarán a tos Jefes de 
Zona auxiliándoZos en Zas labores espec!fi~as de muestreo.
levantamiento de datos. asesor!a tdcnica, demostraciones, -
divulgación y otras actividades en su área de adscripci6n -
de acuerdo a Zas instrucciones superiores. 

- Los jefes de Inspector!a Fitosanitaria en Guadalaja
ra y Puerto Vattarta, serán loa responsables de Za Inapecto 
r!a en su zona. promoviendo además Za difusi6n de Zas medi= 
das preventivas en su zona y áreda aledaftas. · 

- Loa Inspectores Fitosanitarios, reatizar~n directa-
mente Zas actividades de Inspecci6n en el Puerto Mar!timo,
Aeropuertos. Terminales de Auto-Transportes y Ferrocarril. 

8.- Responsables.-· ·Partic·ipant·es·.- Apoyos: 

En los cuadros siguientes se presenta en primer lugar. 
Za Matr!z de Acciones-Responsables. en Za cual se indica Za 
relaci6n de Acciones del Programa, designándose al responsa 
bZe. del Programa. designándose al responsable de su ejecu-= 
ci6n en cada caso, más [)~pendencias participantes como apo
yo ·en la ejecuoi6n de Zas mismas. 

En segundo tdrmino, se presenta la Matrtz de Acciones
Apoyo en donde para cada aocidn se indican loa participan-
tes como apoyo a dicha acci6n; describidnd~se en esta misma 
el tipo de apoyo requerido. · · 
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9.- Sistema Organisacional.: 

La probl.emdtica actual. que presenpa la Roya del Cafeto 
hace necesario, como ya se menciond el. tomar medidas ten--
dientes a su prevencidn y controt. para Zo cual se requiere 
contar con una estructura Orgdnica que además de fle~ible -
sea dinámica en su operacidn, ·aituaaidn que se pZantea sea
realizada en diferentes nitiel.es, como ·se describen a conti
nuacidn: Directivo: estará conformado por el Comitd Consul
tivo del EJecutivo Federal, donde participarán loe Secreta-· 
rios de Estado y Directivos de Organismos; con las siguien
tes funciones: 

- Dictar las poZtticas; normas y lineamientos que la o 
peracidn de Comitds requiera para su adecuado funcionamien~ 
to. · · 

- Coordinar las acciones de los Organismos relaciona-
dos oon l"os Planee; Programas y Proyectos Espeo!ficoe que -
se desarrollan para la prevenoi6n y combate de la Roya del
Cafeto con la finalidad de utilizar recursos. 

- Autorizar loe Ptanes, Programas y Proyectos, propue~ 
tos por el Secretario Ejecutivo. 

·- Evaluar el avance de los Programas de Trabajo. 

- Ver Proyecto de creaoidn del citado Comitd. 

EJecutivo: Será la S.A.R.H. Nacional con Zas funciones 
siguiente: 

- Implementar tas poZlticas· y normas emanadas del Comi 
td Consultivo. · 

- Planear, coordinar, controlar y evaluar las junoio-
nes de su áre.a de trabajo. con respeato a los Programas au
torizados para la prevencidn y combate de la Roya del Cafe
to. 

- Coordinar operativamente Z.ae acciones .que realicen -
las Ins tituoiones y Or>ganismos Federa tes, Es tata le e y Priva 
dos, para el control y combate de Z.a Roya deZ. Cafeto. 

- Estudiar y recomendar Proyectos de presupuesto de -
las Dependencias invo~uoradas y cuyas aociones de Apoyo, se 
relacionen con aotividades para la prevencidn y combate de-
la Ro_ya del Cafeto. · 

- Proponer al Comit6 Consultivo de Z.os resultados y ac 
oionee que se reaZizan·para eZ oontroZ ~ .oombate de Za Royi 
del Cafeto. 
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- Pa~a lleva~ a cabo Zas acciones hasta el nivel del -
P~oducto~ se efectua~d a trav€s de una coordinaci6n a ca~go 
de los Representantes de la s;A.R.H. 

Coo~dinaci6n Estatal Representante.-

- Mantene~ constante y estrecha coordinaci4n con los -
Organismos participantes INMECAFE, BA.C.R.O.S.A., entre o-
t~os del Programa Preventivo contra la Roya del Cafeto. 

- Elaborar y prevee~ de la informacidn necesaria a los 
P~oductores de Cafd, asl como a las Instituciones Oficiales 
y a la Comunidad eri gend~al, sobre Zas medidas de control -
cuarentenario que contribuyen a evitar la introducci6n de -
la Roya en su Jurisdiccidn. 

- Mantener informados a tos Organismos participantes -
·en el Prog~ama sobre ta situaci6n de ta Roya del Cafeto a -
implementar acciones inmediatas; 

- Mantene~ coo~dinacidn con el Sub-P~ograma de Sanidad 
Vegetal en su Jurisdicci6n, con el objeto de obtene~ el .apo 
yo necesa~io para la capacitaci6n de tos Productores de Ca~ 
f€. . 

~ Sobre los aspectos cuarentenarios y de control fito
sanitari,o. 

- Desarrollar actividades especiales relacionadas con
el P~og~ama que le encomiende su Supervisor Directo. 

INMECAFE ( 4 ) 

Funciones: 

- Enseñar y divulgar las t€cnicas mds adecuadas para la 
produccidn capacitando al Cafeticultor eri el uso de las mis
mas. 

- Fomentar la asistencia tdcnica en lo referente a· la a 
plicaci6n de tecnologla, con el fin de aumentar la produc--~ 
ci6n y mejo~ar la calidad. 

- Capacitar a los Cafeticuttores en la correcta aplica
ci6n de Agroqu!micoa para el combate de la Roya del Cafeto. 

-·Apoya~ a los Distritos Agropecuarios en la tocaliaa-
ci6n y delimitacidn de aonas Cafetaleras que se encuentren -

(*) Son preliminares, correspondiendo a las Dependencias res 
pectivas determinar sus funciones. 
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infes t.adas de Roya. 

BA.C.R.O.S.A. 

Funciones: 

- Otorgar cr~dito a loa Productores Cafetaleros, a fin 
de apoyar Zas acciones preventivas para el combate de la Ro 
ya del Cafeto. 

- Organizar a travds de ~sociaciones de Cafeticulto--
res, crdditos para apoyar el desarrollo de la producci6n. 

- Apoyar a travds de crdditos a los Productores Cafeta 
leros en la compra de Maquinaria, Equipo y Tecnologla en g~ 
neral.. . 

- Proporcionar el apoyo al Programa con los Recursos -
Financieros solicitados. 

Jefatura de Sub-Programa-Organizaoi6n de Productores: 

- Establecer en coordinaci6n con la Direcci6n General
de Sanidad Vegetal, los cursos de capacitaoi6n sobre la Ro
ya del Cafeto, a fin de que los Productores puedan detectar 
Za enfermedad. 

- Organizar en coordinaci6n con la Direcci6n General -
de ·sanidad Vegetal a Zos Productores, a fin de poder comba
tir adecuadamente Za enfermedad en Zas diversas regiones. 

I.N.I.A. 

Funciones Generales: 

- Establecer en coordinaci6n de Za Direcci6n General -
de Sanidad Vegetal, M~todo~ Gendticos· y Standar~ de Produc
ci6n para detectar pdrdidaa en la cosecha Cafetalera. 

- ReaZizar.investigaciones relacionadas con la conser-
vaci6n de suelos productores de Cafd. · 

- Estudiar actividades cafetaleras y. Zos .m~todos de·-
produaci6n m4s eficientes. 

- Efectuar investigaciones sobre el combate de la Roya 
dd.Cafeto. 
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DISTRITOS AGROPECUARIOS: 

- Dirigir y controlar en coordinaci6n con los Organis
mos participantes¡ la detecci6n de la Roya del Cafeto, ins
trumentar el apoyo para el combate dentro de su dmbito. 

- Promover la capacitaci6n permanente de los Producto
res de su Distrito, a fin de detectar de una manera rdpida
la enfe1'medad. 

DIRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL: 

- Establecer sistemas preventivos y en caso necesa1'io
llevar a cabo medidas de control y de combate. 

- Efectuar estudios Fitopatol6gicos que permitan desa
rrollar mdtodos de prevenci6n, combate y cont1'ol de esta co 
munidad. 

- Efectuar coordinadamente con otras Dependencias, ac
ciones de apoyo al Programa de Divulgaci6n, Capacitaci6n e~ 
tre otras. 

Una vea tratado lo relacionado con la Enfermedad "Roya 
del.Cafeto, veremos lo concerniente con la Broca del Fruto
del Cafd. 

Posteriormente se expondrd el Plan de Emergencia, mis
mo que se eJecutard en caso de ·la presencia, ya sea del Pa
t6geno o del Insecto. 

aruflA !Df AGF::c;.:· ·T ... 
IIBLIOIO.:CI 
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10, .. LA BROCA 'DEL 'FRUTO DEL CAFE 

10.1.- NOMBRE CIENTIFICO: 

Bypothenemua Hampie, Ferrari. 

10.2.- SINOMIA. 

Broca, Broca Paulista, Escolitido del oafd, Barreni
llo del grano del cafd, Gorgojo de Zas cerezas del -
cafd, · 

10.3,- TAXONOMIA. · 

Este inseoto perteneoe al orden ·coZ.eopte·ra, a la fa
milia Scolytidae (Ipidae) y a la especie Hampei. 

10.4.- ORIGEN 

La Broca del aafd es originaria de Afriaa posiblemen 
te de Uganda. En 1901 aparecid en el Congo Belga ata 
cando cereaaa de cafd. Antes no se conoc!a eZ cafeto 
como su planta hospedera aunque ya hab!a sido clasi
ficada-en 1867. En virtud del reducido daño que la
broca causd hasta 1913, durante ese per!odo no ae to 
maron medidas en relacidn con au combate; a partir ~ 
de esta altima fecha tos perjuicios aumentaron conai 
derabZ.emente y de 1913 a 192i la pobZacidn de broca~ 
se incrementd mucho y deatruyd casi toda la produc--
cidn cafetalera de Africa. · 

10.5.- DISTRIBUCION. 

ActúaZ.mpnte e~iste en todos Z.oa patees cafetaleros -
de AfrÍ.ca y en otras regiones como: Java, Sumatra, -
Indoohina y Ceyl.dn. · 

En et Brasil se constatd en 1913, en Zas pro~imida-
des de Campinas, Sao .Pauto. Tambidn e~iste en el Pe
ra. (1962) y en 19?1., ·se encontrd'en Guatemala, en
la regidn fronteriaa con Md~i.oo. En eZ territorio ·na· 
oionat se detectd en cafetales deZ. Estado de Chiapas 
el d!a 2 de Octubre de 1978 en loa municipios de U-
nidn Judrea, Caca·hoat4n y Tu~tla Chico. 

10.6.- IMPORTANCIA ECONOMICA. 

La Broca es· una de Zas plagas más temidas deZ cafd -
en todos los patees cuZ.tiuadores. En eZ. caso de una-



infestacidn fuerte puede destruir del lOS al SOS de 
la cosecha. 

Adn con ataques ~evee en loe granos, tampoco se pu~ 
den evitar Zas plrdidas, ya que el valor comercial
de la cosecha ee disminuye considerablemente. 

En consecuencia, los daños causados por la Broca a-
. fectan el volumen de la produoci6n y elevan los co! 
tos debido a las labores de control, al aumento de
tos costos en beneficio y a Za deevaloriaacidn del
producto en el mercado, pero si consideramos que en 
general, se reporta normalmente un 161 de plrdida -
directa, te~emos que traducida a pesos alcanza un -
valor estimado de 2,640 millones anuales en Za aona 
del Soconusco. 

10.?.- IDENTIFICACION: 

La Broca Bypotenemus Hampei Ferrari, a simple vis-
ta, es un insecto diminuto, de forma cil!ndrica, ti 
geramente oblongo en su parte dorsal, del tamaño de 
una cabeza de alfiler. · 

a).- Huevo 

La forma t!pica·de los huevos es globosa lige
ramente eliptica, de color blanco-lechoso al princi 
pio, conforme se desarrollan se vuelven hialinos y
turgidoe, luego amarillentos y rugosos. Miden 0.45-
a o.s3·mm de largo. 

b).- Larva. 
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A simple vista, las larvas tienen aspecto y co 
lor de un arrda diminuto; observdndolae bajo el mi~ 
croscopio se aprecian tas siguientes caracter!eti-
cae: Las larvas son más o menos rectas, ligeramente 
deprimidas en su parte ventral; conforme crecen, se 
cul'van graduatmente hasta tomar una forma de "C" -
son de color blanco-lechoso, de consistencia suave, 
la cabeza aunque retl'alda, se diferenc!a fácilmente 
en su parte antezoio1' más· abultada, que pose·e un. par 
de fuertes mandlbu las ese lerotiaadas de color cafd. 
En el tora~ se distinguen sus 3 segmentos, de di4me 
tro ligeramente mayor que el abdomen. · -

Se hacen disceJ'nibles 9 segmentos. La cabeaa ezibe
una sutura espicraneaZ que se distin~ue ligeramen-
te. El cuerpo está cubierto por setas targas espar-
cidas. · 

···" 



e) ... Pupa. 

A simpZ.e vista, s.u aspecto general. .se asemeja
al de Z.as Z.arvas. Al. observarlas mds minuciosamente 
se aprecia Z.a diferencia de actividad entre Z.as pu
pas que permanecen fijas y Z.ae Z.arvae que se mueven 
y comen en las paredes de Zas gaZ.er!ae. 
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Conforme Z.a pupa se desarrolla es van insinuando Za 
cabeaa con sus ojos, Z.as.antenas y Z.a Broca bien de 
finidas. As!mismo, ee delinean Z.ae alas y Z.as pa--~ 
tas. Hacia el. final. del per!odo pupaZ todos estos -
aplndices se destacan en forma y coZ.oracidn que pa
sa del. bZ.anpo a Z.igeramente·amariZ.Z.o y Z.as aZ.as obs. 
curas. Una caracter!stica marcada de Z.as pupas a me 
d~o desarroZ.Z.o es una Z.infa de aetas o pelos seca-~ 
sos alineados longitudinalmente sobre eZ.'dorso de -
Z.a cabeaa y el. tora% muy consipuos en un dnguZ.o la-
teral.. · 

Los petos son de aspecto delicado, muy 'finos y de -
aspecto hialino. Las pupas de Z.as hembras miden de-
1.3? a 1.93 mm. de largo por 0,51 a 0.82 mm. de an
cho. 

d).- A'duZ.to. 

Su tamaño var!a entre machos y hembras. La hem
bra mide de 1.3? a l.82 mm. de largo por 0.62 a ---
0.80 mm. de ancho. El macho de 1,0 a 1.25 mm. de -
Z.argo y 0.50 a 0.60 mm. de ancho. Vista de Z.ado, Z.a 
hembra representa una llnea dorsal. mds o menos rec
ta, de la cabeaa hacia la extremidad del. abdomen; -
ligeramente inclinada en el. final.. La Z.lnea dorsal
del macho es ligeramente encorvada. Las aZ.ae exte-
riores (EZ.itros) tienen rayas paralelas deprimidas
Z.ongitudinaZ.mente; eetdn cubiertas de peZ.os cortos
que crecen hacia atrds. Estdn cubiertas de diminu-
tas puntuaciones finamente reticuZ.adae. EZ. segundo
par de aZ.as membranosas, estd desarro~Z.ado para eZ
vueZ.o solo en Zas hembras, En. Z.os machos eetdn atro 
fiadas, por Z.o que no pueden volar. 

La cabeaa es gZ.obuZ.ar, bastante escondida dentro 
de?. pro tora: ·que se hemieflrico. Las antenas tienen 
forma de codo· y masa. Esta ·masa estd compuesta de -
cinco segmentos, ndmero aparentemente constante en-
Z.as hembras, · 

El prototora: pree~nta en su margen delantero cen-
tral., pr~:imo a Z.a cabeaa· una serie de protuberan--



cias como dientes o espinas cortas en un ndmero de-
4 a ?; estos dientes. te dan Za apariencia de una -
corona. f~citmente discernible en dnguto dorsal y -
ventral. Los insectos jdvenes son de color amari--
llento; conforme avanaan en edad. cambian de casta
no claro a cafd obscuro hasta tomar un color negro. 
Las patas tienen un color mds claro que el reato 
det cuerpo¡ igual es et color de Zas antenas. 

10.8.- CICLO DE VIDA: 

La Broca. pertenece al orden coleoptera y tiene me
-tamorfosis completa. 

a).- Huevo. 
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El estado de huevo tiene una duracidn de 5 a 9-
d!as con un promedio de ? d!as. 

b).- Larva • 

. El. perlado larval de 10 a 26 d!as, con un prome- , 
dio de 14 d!as. 

eJ.- Pupa. 

La pupa tarda de 4 a 9 dlas de emerger como adul 
to. con ? dlas como promedio. · 

El ciclo de vida desde la ovipoeicidn hasta el momen
to de surgir et adulto comprende un ·per!odo que fluo
tda entre 21 y 63 dlae. El promedio de duraoi6n es de 
28 dlae. · · 

Las larvas hembras. sufren dos mudas durante su desa
rrollo~ ¡os machos soto pasan por un~ muda. 

Las hembras tienen mayor longevidad que loa machos. -
As! mismo ae indioa que Zas hembras pueden alcanaar -
un ·promedio m!nimo de 135 dlas de vida. a diferencia
de los machos ~ue soto alcariaan un promedio de 46 --
d!aa. 

La broca tiene de ? a 8 generaciones por año y estas
se traslapan en todos sus estados. oes decir son sob·re 
puestas. 

10.9.- HABITOS. 

a).- Penetraci6n al fruto y _atimentaci6n. 



La hembra de Za Broca se posa sobre el fruto del ca
feto para iniciar su perforaci6n. En la gran mayor!a 
de loe caeos, el sitio elegido ea Za corona o disco
del fruto; muy pocas veces pueden localizarse las -
perforaciones en loa lados o en la base de la cere-
za. 

Desde el momento que la Broca inicia la perforaci6n
haata que Za punta de su abdomen desaparece a ras de 
la superficie, transcurre un per!odo de tiempo que -
var!a según las circunstancias. 

Observaciones hechas en el campo, indicaron un Zapeo 
de una ho~a en cerezas verdes y de una hora treinta
minutos a dos horas 35 minutos en cerezas maduras, -
en Guatemala se ha determinado que este lapso dura -
alrededor de cuatro horas. 

En cafd pergamino y en oro seco, no se observd que -
la Broca entrara por Zos extremos. El agujero 'de in
greso fud hecho de preferencia en la hendidura y tam 
bidn en la parte convexa de la semilla. -

En pergamino el tiempo de penetraci6n del insecto -
fud de 2 horas JO minutos a 2 horas 48 minutos; en -
oro fud de 4 horas JB' minutos, el grado de humedad -
de este aafd pergamino y oro, era comercial de 11.5% 
Loa insectos voZv!an a penetrar en agujeros ya abier 
toa o hac!an nuevos en Zoa miamos frutos. Estos in-~ 
aeatoa en cautiverio llegaron a perforar y penetrar
varias veaea un mismo fruto. El mayor número de per
foraciones fud de 5 en cereza, 2 en pergamino y 7 en 
cel'eza. 

Todas Zas observacionea,demueatran que la Bl'oca ea·
capaz de infestar caf4 pergamino y oro en almacena--
miento. · 

EZ insecto adulto muerde y arranca el tejido con aua 
mand!bulaa y loa saca como aaerr!n, con sua patas. -
EZ dicfme.tl'o del Ol'ificio de entl'ada oscila entre ---
0 • 7 5 y 1. O 5 mm . 

La Broca perfora a travda de Zas cubiel'taa deZ fl'u--
. to, hasta ZZegal' a Za aemiZZa, donde hace una peque
~a caverna, ah! deposita aua huevos, loa cuales eazo 
sionan en un promedio de 7 d!as. · -

La cereza que la Broca pel'fora, debe tenel' ciel'to •
grado de consistencia; si el .insecto al perfol'al' has 
ta Zas semillas Zas encuentra todavCa acuosas, deti! 

32 
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ne su penetraoi6n y abandona el fruto. Las larvas co
men en Zas paredes de las cavernas de Za cereza, au-
mentando progresivamente estas hosquedades, 

b).- Oposici6n. 

La hembra de la Broca, ovoposita desde un m!nimo de -
12 huevos hasta un m~ximo de 63, sin embargo se han -
reaZiaado observaciones de un m!nimo de 31 y m~ximo -
de 119, tomando como promedio ?4 huevos puestos por -
una hembra durante toda su vida. 

e).- CopuZaoi6n y relaoi6n de los sexos. 

Los machos son generalmente los primeros en nacer. -
Las hembras que nacen poco despuds, alcanzan su madu
rez sexual a los 3 o 4 d{as de edad. La copuZaai6n se 
inicia de los 4 a los 10 d!as de nacidas Zas hembras. 

El per!odo de inaubaoi6n desde que ta~ hembras, son -
fecundadas hasta que son aptas para iniciar Za ovipo
sici6n var{a de 4 a 20 d{as. 

Un macho puede fecundar hasta 20 hembras, durante su
vida fertilizando de una a dos por d!a. 

Das hembras, una vea fecundadas abandonan Za cereza -
donde nacieron para ir en busca de otros frutos y pa
rasitarlos. La retaci6n promedio entre hembras y ma--
chos es de 60 a 1. · 

d).- Locomoci6n y actividad. 

La broca es un insecto con escasa capacidad de vuelo
y est~ correlacionado con la Direcci6n prevalente de
los vientos dominantes, para movilizarse. Observacio
nes hechas en beneficios, corredores y otros locales
sembrados, revelaron que la Broca que se halla dentro 
de la cereza tiende a salir cuando esta se agita le-
vantando et vuelo. 

La Broca emigra bajo tae siguientes circunstancias: 

1.- Las hembras fecundadas van en busca de frutos ade 
cuados para su primera oviposici6n. -

2.- Una vea que Zas hembras han iniciado su postura,
pueden emigrar en busca de cereaas con mayor con
tenido de humedad abandonando Zas cerezas demasia 
do calentadas por el sol. 



3.- Hembras v!rgenea en busca de machos. 

4.- Debido a Za destrucoidn avansada de las semillas. 
pertu~badas por la aglomeraoidn de adultos y Zar-
va~ o si ta oereaa se anega de agua. o 

S.- Debido a la perturbaoidn del fruto que cae; de -
larvas e~trañas e insectos intrusos. 

6.- Baoia el final de su vida, cuando dsta se apro~i
maoa moril'. 

Los machos tienen Za tendencia a pel'manecel' den-
tro de ola ceresa en que nacieron se congregan den 
tro de las cavernas y bajo condiciones dptimas de 
temperatura de 20 a 30°C• e~itándose ante la pre
sencia de las hembl'aB y se dedican a copularlas.
no perforan galer!as pal'a penetral' en las ceresas 
y muy raramente muerden la supel'ficie para hacer
pequeños refugios, no caminan distancias como las 
hembras. Si se ven fuera del fruto. tratan de o-
cultarse inmediatamente. abandonan las ceresas a
nicamente al final de sus vidas. 

e).- Supervivencia. 

Todos ·los estados de la Broca: Huevo, larva, pupa 
y adulto. pueden sobrevivir perfectamente el pro
ceso de beneficio humedo hasta los patios o en se 
cadora. No. hay evidencia de que el insecto haya ~ 
sobl'eVivido el proceso de secamiento completo en
la secadora mecánica sin embargo, en los patios,
es posible hasta cierto l!mite. 

Deapuda de 2 horas de sol principiaban a salir -
del cafd. pero muchos permanecieron dentro de la
semilla ·durante todo el d!a. 

o • 

Hacia el finat det pel'!odo de secamiento, la mayo 
r!a de huevos, tazovas ¡j pupas. hablan muerto. Cuañ. 
do el cafd pergamino habla conc~u!do su seoamien~ 
to entre 11· y 12S no se halld en ninguna ocasidn
huevoa o larvas vivas. · 

!) . - Diseminacidn. 

De Zas observaciones reatisadas, se desprende ~ua 
la Broca tiene una capacidad limitada pazoa e~ten
derse por su propia. looomocidn, su habi ti dad para 
volar ea poca· y las. distancias que cubre muy. cor
tas. En presencia de corrientes de aire, su vuelo 
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es err6tico y no puede controlar su direcci6n.
Aparentemente tos vientos no juegan un papel -
muy importante en su diseminaci6n a grandes di! 
tancias. 

Su propagaci6n se cree debido a una invasi6n -
lenta a partir de los focos iniciales. 

Al finaliaarse con el ciclo de vida, los h4bi-
toa, longevidad y capacidad de supervivencia de 
la Broca, se hace evidente Za facilidad con que 
eZ insecto puede ser acarreado de un lugar a o
tro por mdltipZes medios. 

Esto tambidn pone de relieve la dificultad para 
mantener circunscrita una infestaci6n a su foco 
original, cuando se descubre en proporciones ma 
yoree. 

La Broca puede ser transportada por numerosos -
medios, siendo algunos de ellos loe que a contf 
nuaci6n se enuncian: 

1).- Implementos de cultivo, como machetee, cu
chillo~ navajas, aaadones y paZos. 

2).- Implementos para cosecha y beneficio como
costales, canastos, rastrillos y palos de
madera. 

'3).- En Za ropa, sombrero y aapatos de Za gente 
que trabaja y transita entre tos cafetales. 

4).- En eZ suelo y todo de loe a~patos; 

5).- En los cascos y peauñae de tos animales. 

6).- En ta carrocerla de Zos vehlcuZoe. 

?).- En el agua del lavado del beneficio. 

8).- En el agua de lluvia y de riego. 

9).- En los enseres dom~eticos de loe trabajado-
res del campo. 

10),- En los productos agrlcolas y sus deshechos
provenientes de 6rea8 infestadas. 
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10.10.- Aspectos Cuarentenarios: 

Ejecucidn de ~a Cuarentena E~terior No. 2 absoluta, 
que prohibe ~a introducci6n de plantas de cafeto, -
sus partes, sus 6rganos y sus productos natura~es,
procedentes deZ e~tranjero y la cuarentena interior 
No. 12 en vigor, la que espec!fica la movil-ización
del cafd para su beneficio en ~a regi6n de~ Soconua 
co. 

10.11.- FitopatoZogta. 

Un factor importante en esta. lucha es Za locaZiza-
citJn oportuna de los focos de infecci6n para faciZf:. 
tar su combate, as( se realiza una inspección perma 
nente de ~os cafetales que cubre ademds, Za detec-~ 
ci6n oportuna de plagas y enfermedades que atacan -
a date y a otros cu~tivos. 

10.12.- Divu~gación. 

Concientizaci6n oportuna sobre la importancia econ6 
mica y social de la cafeticultura en la entidad, dr 
vulgando que es la Broca y como se manifiesta, as(~ 
como loa diferentes mdtodoe de combate. 

10.13.- Capacitación. 

Se ha enfocado la necesidad de capacitar ingenieros 
agr6nomos, peritos agr!co~as y productores de cafd-
en Zas diferentes acciones contra la Broca. · 

10.14.- DeZimitadtJn de focos y au comba·te. 

Mediante tos muestreos en cafetales, en dreas de vi
viendas, caminos y veredas por donde transiten tos -
trabajadores y en beneficio, se determinará· Zas su--· 
perficies infectadas con· Broca, en caso de ·que se -~ 
llegara a presentar en la entidad. EZ combate será -
rea~izado por recolecci6n compieta de frutos en el -
Estado de madurez en que se encuentren, incluyendo -
frutos ca!dos. al suelo; apticacidn de insecticidas -
al fo~Zaje y al aue~o; fumigaciones de costales, en
vases, bodegas, b~neficioa, veh!culos, etc; trata--
miento con agua caliente y prdcticaa culturales; co
mo se eetd realizan4o en el caso de toa brotes que -
se han detectado en el Estado de Chiapas, en la re-
gi6n del Soconusco., 

La aplicaci6n de insecticidas debe programarse debi-
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damente en este caso utilizando Thiodan (Endoaul--
fan) aZ 35~ para controlar el estado adulto del in
secto . . La dosis que se estd utilizando es la si--
guiente: 

Thiodan 35% 
Adherente 
Agua 

400 e a. 
JO e c. 

200 litros. 

En el área delimitada y para el control de la plaga 
en frutos caldos, se hardn aplicaciones de insecti
cidas al suelo, utilizando BHC al J 6 5% en espolv~ 
raciones. 

Una vez co.seahado el fruto se somete a un tratamien 
to, ya sea con agua caliente o fumigantes, data úZ= 
tima se considera como Za posibilidad más viable u
sando pastillas de Fosfuro de Aluminio (PhostoxinJ. 

Posteriormente el producto puede entrar al proceso
de beneficio. 

En beneficios: 

AJ.- Localización de instalaciones. 
BJ.- Limpieza total deZ tanque sifón. 
CJ.- Colocar una banda de grasa de 10 cm. de ancho

en eZ borde libre del sifón para evitar que 
los insectos salgan deZ agua. 

D).- Mover Za masa de cereza hacia el fondo del si
fón para propiciar Za asfixia de los insectos. 

EJ.- Recoger los flotes, natas y vanos: 

- Enterrándolos, agregdndoles insecticida. 

- Fumigarlos con Bromuro de Mdtilo. 

- Quemarlos con lanzallamas. 

- Aplicar insecticidas a la masa. 

F).- Recoger la pulpa, tratarla con insecticida y amon
tonarla para favorecer su descomposición. 

G).- El secado de cafd debe hacerse perfectamente en má 
quina. 

H).- Fumigar edificios y almacenes. 
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IV.- PLAN DE EMERGENCIA. 

Tiene por objeto en el caso de presentarse la enferme-
dad, erradicarla o en última instancia, mantenerla confinada 
dentro de una 6rea determinada. Al ser detectado un posible
foco de Roya, se tomár6n de inmediato las acciones correspon 
dientes, con el objeto de définir las alternativas más conve 
nientes, de acuerdo con Zas caracter{sticas del foco. -

1.- Como primer paso, se implantará el mecanismo directo de
informaai6n aomo se indiaa en Za "ruta a seguir aZ detec 
tar la Roya del Cafeto", que se anexa. 

1.- El Inspector que localice un posible foco, pasará el 
informe por la v-la más rápida al Director' Generat de 
Sanidad Vegetal y simultáneamente avisará al Jefe Re 
fional del Pl'ograma y dste a su vez, infol'mará al Je 
fe del Pl'ogl'ama Nacional y al Coordinador' Estatal. 

2.- El Jefe Regional del Progl'ama junto con el tdcnico -
fitol6go y con la premura del caso, confirmarán, si
ea o no Roya, de ser positivo el diagn6stico se de-
terminal'án el tamaño y caracter{sticaa del foco, dan 
do aviso de inmediato a la Jefatura del Pl'ogl'ama Ro~ 
ya, la que establecel'á Zas necesidades de personal,
equipo e insumas y Ol'ganizará recul'BOB y acciones. 

3.- La Jefatura deZ Programa informal'á lo anterior' al -
Dil'ectol' General de Sanidad Vegetal . 

4.- El Secl'etario de Agl'icultura y Recursos Hidráulicos~ 
el Sub-Secretario de Agricultura y Operaci6n, que -
previamente habrán sido notificados por eZ Director
de Sanidad Vegetal, sobre la presencia de un posible 
foco y de su posterior confirmaci6n. 

As{ como de la organizaci6n de recursos, emitirán -~ 
una decisi6n conjunta sobre la alternativa más reco-
mendable. · 

5.- El Coordinador Estatal, establecerá la coordinaci6n
entre todas las Dependencias involucradas. 

JI.- Las posibles alternativas son: 

Al Intento de erradicar 
B) Confinamiento 
CJ Convivencia 
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En caso de definiPse poP la'alternativa de erradicar,
se consideraPdn loe aspectos que a oontinuaci6n se seftalan: 

1.- Caracter!sticas de la regi6n donde apareaoa el br~ 
te. 

- Localiaaoi6n del foco.- Para determinacidn de las accio-
nes a tomaJ9· : 
(Reforsamiento de cuarentena, muestreo y erradioaoi6n) 

- Tamaño del foco.- Conocimiento del grado de incidencia y -
superficie afectada (Aplioaoidn del plan de emergencia). 

- Topografía.- Conocimiento de Zas condiciones topográficas
con objeto de determinar el equipo que deberá usarse: Meca 
nisado, especialmente para transporte de agua, ezplorar Za 
posibilidad de perforar de perforar posos y e=trasr con mo 
tor, trasladando el agua con poliducto, uso de equipo li-= 
viano o más. versátil, semovientes. 

- Cli~a.- Es necesaPio conocer Zas condiciones climáticas pa 
ra determinar la eliminacidn si fuera posible, de 'planta-= 
ciones marginales o erradicar el foco. 

- V!as de Acceso.- A la [inca (dif!cil) • usar helicdptero o
bestias, cualquier caso, tocaliaar las pistas de aterriaa
je.- Dentro ·de ·la Finca (no hay caminos). usar equipo apr~ 
piado y semov~entes, promocidn para abrir más vtas de comu 
nicaoi6n interior. · · 

- Fuentes de Agua.- Si no hay agua aprovechable, para asper
si6n.convencional, es necesario trasporte de aguar Cons--
truccidn de Siste·rnas. 

- Movilidad de la Pob'taci6n.- Grado de migracidn (un factor
imposible de contratar satisfactoriamente, si las oondicio 
nes lo permiten), establecer puestos de [umigaci6n, buscar 
v!as alternativas para ez tráfico, tener a la mano mapas o 
fotograf!as aireas.- Si hay desptasamiento de la Poblaci6n 
local cuando se refiePe al foco: En tódo caso, aplicar cua 
rentena total. · -

- Tiempo de cosechar.- Si se está beneficiando, impedir la -
sa'l.ida det cafl o tratarlo estrictamente. Si hay .cosecha,
disponer de ella evitando su satida. 

- Almácigos y viveros.- En cualquier caso, prohibir el trán-
sito de plantas. · 

- Estado de la plantaoidn.- En plantaciones j6venes será más 
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fdciZ la erradicaci6n.- Las plantaciones aduLtas represen
tan mayor trabajo en todo sentido. Las plantaciones densas 
representan mayor probZemaJ probablemente sea necesario re 
cepar surcos alternos en fajas 1 y 2 y finca en general.-
Plantacionea con sombraJ presentarán mayor dificultad.- -
Plantaciones con variedades bajas presentarán mayor facili 
dadJ es conveniente analizar la reacci6n de las variedade8 
hacia la enfermedad, 

- Epoca del año en que se detecte el foco.- Tiempo de llu--
viaJ menos tiempos disponible para el trabajo en eZ campoJ 
donde el agua ea escasa se podrá almacenar.- En ·verano ha
brá mayor oportunidad de erradiaaci6n. 

- Comunicaci6n.- Sistema de comunicaci6n por radio.- Tendr!a 
como finalidad estar en comunicaci6n constante con el per
sonal de erradiaaci6n que está fuera del área de deaeaa--
ai6nJ desarrollando otras act·ividadeaJ evitando el tránsi
to dentro de la zona cuarentenada. 

III.- Diaperai6n de la enfermedad.- Si aparecieran brotes en 
varias zonas cafetaZeraaJ se considerarla que el vien
to ea e~ responsable de la diaperai6n y "prácticamente
no se recomienda poner en práctica el plan de erradic~ 
ci6n. 

En el caso que ez número de brotes fuera grande y da-
tos se localicen en "zonas bien delimitadas y poco ex-
tenaasJ si se recomienda poner en práctica el plan de
erradicaci6n. 

IV.- En cuanto al aspecto cuarentenarioJ las acciones de e-
mergencia a seguir en caso de presentarse la RoyaJ en 
cualquier zona productora de c~fd ser!an: 

1.- Implementar de inmediato la cuarentena interior co
rrespondiente a Za Roya del Cafeto, 

2.- Localizar geográficamente y en mapas la superficie
afectada por la "Roya y marcar Zos puestos de con--
trol cuarentenarioJ definiendo la poZ!tica a seguir. 

3.- Establecimientos de puestos de inspecci6nJ desinfe~ 
ci6n y fumigaci6n de personasJ veh!culoe y semovien 
tes para evitar ·transporten las esporas de la Roya~ 
al salir de Za zona cuarentenada. 

4.- Prohibici6n de salida de la zona cuarentenada de 
productos vegetales que sean hospederos directos o
posibles portadores de la Roy~. 
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5.-)entro de ~a zona cuarentenada, Zas fincas donde se 
oca~icen focos de infecci6n, serán sujetas a un es 
ricto control fitosanitario. · 

:;. . - Serán sujetos a control todos los productos y sub-
productos vegetaLes que no sean hospederos directos 
y se encuentren dentro de Za zona cuarentenada, de
ser factible, se fumigarán con productos adecuados
para evitar La disperai6n posibLe de esporas de !a
Roya como último recurso, se prohibirá La salida de 
datos en caso de que La Dir·eooi6n General de Sani-
dad Vegetal as{ lo considere. 

7.- Se implantará un control, dentro de la zona cuaren
tenada, de almácigos y viveros de cafd, antes de i
niciar Za dpoca de siembra, personal de Sanidad Ve
getal notificará al productor de cafd que deberá so 
licitar un permiso de movilizaci6n de estas p~anta8 
debiendo por parte de la Direcci6n General de Sani
dad Vegetal, implementar un mecanismo operativo a -
fin de no afectar Zos intereses de loa cafeticulto
res. 

B.- EZ caf~ cereza que vaya de la finca al beneficio, -
será sometido a una fumigaci6n para evitar Za dis-
per~i6n de esporas de Roya. · 

9.- Una ve.z beneficiado et oafd, se someterá con todo -
y costatera a una fumigaci6n con Bromuro de Metilo, 
para satir de la zona cuarentenada. 

10.- Existirán puestos de inapecci6n cuarentenaria en -
loa beneficios de cafd, dentro de la zona cuarenta
nada y Zos más cercanos, con el prop6sito de vigi-
lar más estrechamente la movi Zizaci6n del cafd. . 

11.- En caso necesario debe solicitarse como respaldo, -
ta presencia de efectivos del ejdrcito debidamente
seleccionado· y capacitado. 

12.- Organizar, concluir y dirigir a Zas brigadas de cu! 
rentena. 

13.- Llevar un cuidadoso registro de Zaa actividades de
sarrolladas por cada brigada y .cada puesto de cua-
rentena. 
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V.- ACCIONES DE ERRADICACION. 

Cuando mediante el desarrollo de Zas actividades de mues 
treo, se detaZ.ta un brote de Roya, inmediatamente des--= 
pude de su descubrimiento se ejecutardn Zas siuuientes -
medidas para su er_radicaci6n: · 

A.- Búsqueda inmediata de focos de infeoci6n de Z.a enferme-
dad y tratamientos preventivos en los cafetales pr6xi--
mos, con el objeto de delimitar la superficie afectada. 

B.- Organizaci6n y puesto en marcha de una estricta, cuaren
tena, apoyada por elementos del Ejdrcito. 

C.- Delimitaci6n y eZiminaci6n de loe focos de infecci6n y -
una drea de seguridad. · 

D.- Protecci6n de loá cafetales pr6ximos, estableciendo un -
programa de aplicaciones, utilizando un fungicida sist4-
mico, s6lo o mezclado con otro fungicida a base de co-~
bre, 

E.- Tratamiento protectivo con un fungicida a base de cobre
en otras extensiones de oafd, en un radio mayor que el -
del ~rea infectada. · 

F.- Publi.caci6n intensiva de material informativo sobre el -
descubrimiento biolog!a y combate de Z.a Roya, con objeto 
de obtener Za colaboraoi6n de todos los sectores involu
crados y del pueblo en generaZ, para el buen desarrollo
y ejecuci6n de Zas acciones del Programa de Erradicaci6n. 

MUESTREO-DIAGNOSTICO. 

Para el desarrollo del punto A, se organizar6, de inme-
diato un muestreo intensivo, (1 x 1); por medio del cual 
se revisarán todas las hojas de todos Z.os cafetos de las 
plantaciones circunvecinas, a fin de detectar todos los
otros posibles focos que puedan estar presentes en Z.a zo 
na y poner en práctica Z.as acci~nes de erradicaci6n a ~~ 
veZ de foco, de~imitando a ta vez el drea que quedard -~ 
auarentenada, eZ mecanismo de acci6n, ·para ta erradi6a--
ci6n de focos, ea el siguiente: ·· 

Desecaci6n y recepas.- Tomando '!.a p·'l-anta o plantas infec 
tadas como centro (foco), se traza un cuadrado de 100 -
mts,, por Z.ado. 

Faja de Protecci6n.- A partir del l!mite de '[.os 50 me--
tros de'!. Radio del foco, se procede ·a traaar una faja de 
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50 met~oa de anaho, Zo que corresponde a un cuadrado de 
200 metros de lado. 

Faja de proteaaidn B.- Fuera del 6rea anterior y par--
tiendo del l!mite de la misma, se traza ot~a faja de 50 
metros, de tal manera que corresponderla a un cuadrado
de 300 metros, por lado. 

COMBATE QUIMICO. 

Ea la aplioaaidn de Agroqu!miooa, alrededor de loa fo-
aos de infección dentro de la zona en cuarentena y cona 
tituye uno de loa elementos m6s importantes dentro del~ 
Programa de .control y Erradicación de la Roya del Cafe-
to. · 

En el combate qu!mico ee utilizan fungicidae protecto-
res y de accidn curativa erradicante. Una vez ~ocaliza
do un foao, por las actividades de rastreo y confirmada 
li presencia de la Roya, se procede a sv tratamiento, -
el que consiste en: 

FOCO (F) 

Primer tratamiento.- Aplicación del Herbicida (a base -
de gramo~one), para desecar los cafetos dentro del foco. 

Segundo tratamiento.- Aplicación de Malathión 50~ C.E., 
con el objeto de eliminar insectos que pudi~ran ser por 
tadores de esporas del Patógeno. -

Tercer tratamiento.- Recepa de loe Cafetos y Sombra ba
ja a 50, 60 ama., de altura, usando motosierra o podad~ 
ra. 

Cuarto tratamiento.- Repasa aon desecante contra todo -
material vegetativo, especialmente malezas y plantas e~ 
pont6neaa de caf€. 

Se emplea asperaora de Mochila manual con boqueraZ de ~ 
banico, cada 10 d!as, hasta completar 5 aplicaciones. 

Quinto Traiamiento.- "Protección de brotes" aon: 

- Agua 
- Bayleton -
- Adherente 

100 Litros 
250 Gramos 

30 e c. 

Dirigirlo a loa taconea y rebrotes, d~ tal forma que se
protejan loe ane~os correspondientes, crecimientos, y --
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rea~iaar 4 aplicaciones cada 12 d!as entre una y otra. 

Faja ·de ·pz<otecci6n A. 

Tratamiento con ~a f6rmula. 

- Agua - - - - - lOO Litros 
- Bayleton - - - 250 Gramos 
- O:r:icloruro 
- Adherente 

de Cobre 1,000 Gramos 
- - - - - 50 e a. 

Aplicar minuciosamente a todas las plantas de caf4 en
esta faja, con aspersora motorizada, de mochila. 

Se dardn 4 aplicaciones; Zas dos primeras cada 10 d!aa 
Zas otras dos cada 20 d!as. Las malezas y plantas ea-
pontdneas de caf€ serán tratadas con Gramo:r:one (5 apl~ 
cacionea, cada 10 d!aa). 

Faja de Protecci6n B. 

Se darán tres aplicaciones. con intervazoa de 20 d!aa -
con Za f6rmuZa siguiente: 

- Agua - - - - - - - - -
- OxicZoruro de Cobre - - - -
- Adherente - - - - - -

lOO"Litroa 
1.000 Gramos 

30 e e, 

Se tratarán cuidadosamente todas Zas plantas de la faja 
de protecai6n. 

Las maZas hierbas y plantas espontáneas de caf4 se tra
tarán 5 veces con Gramo:r:one. El re8to de la finca se -
tratará con un Bayleton mezclado con oxicloruro de co-
bre. 
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11. 7.- PL/11\ DE E.':i::.';¡.;SrJCIA O.G.:;.v. 

P ARTICIP"ANTES 

S A ~ H 

'¡ .N.I.A~ 

REI?RESENTAOON GENERAL 

REPRESENTACIOtl GENZAAL 

REI?RESENTACIOtl GENZRAL 

COLEGIO POS'l'GAADUAOOS 

·REPRESENTACICH GENERAL 

OTRAS DEPENDENCIAS 

·- o-

. SECRETARIA DE GOBERNACION. Y 
REFORMA AGRAR!A 

SR.E. - S.G. - S.H.C.P. -
S.O.N. - S.C.T. 

I'AilRURAL 
UANHURAL-PKODUCTORES -
INDUSTR!AI.ZS OE CAFE 

t 
1 

1 

1 

·1 
1 

l 
\ 

.1 

·1 1 •• • • • • ' 
1 • ' 1 1 ~-1 1 



Anexo !lo. 3. 
MATRIZ DE ACCIONES Y APOYO 

-~ SECRETARIAS DE ESTADO DESCRIPCION ¡ S. D. N. 1 S.M. 
DEL. A POYO 

ACCION S. H. C. P. S. C. S. C. T. S. R. A. S. G. S. P. P. S. R. E. 

4.- P"OT'é:CCIO!l DE LA X APOYO AL P.ROGIW-:A I(;Dt;CI;:;;¡_ 
i 

CAf'ETICUL?URA DO AL EJ!DATARIO A PARTIC!-
PAR. . 
PAR'ITCIPACION EN LA. PRU·;O - DIVULGACION x.' X CION DEL PROG: A TRAVES DE 1 . 
LOS GOBIERNOS E.STATALF:S. 

1 
. 

- CUAREN'lENAS X ELEi1ENTOS MILITARES PARA -

1 VIGILAR LOS PUNTOS ÓE -
INSPECCION COLABORA;iDO CON 

- LAS VOLANTAS CUAREN'JEi!AiUAS 1 
: 

X APOYO DEL SERVICIO ADUA!JAL ., 
1 A LAS ACCIONES CUAREil'lENA -
i RIAS. ' ' j 

·x VIGILANCIA PARA QUE LOS V.E-1 .. 
DIOS DE TRANSPORTE TEHKES -

1 .· .. Tf<ES y AEREOS SOLO TRANSPORI 
TEN PRODUCTOS VEGETALES, -

i . . . PREVIO CUí·;PLIHIENTO DE NEDl 

1 
.. 

DAS CUAHENTC:i·i/,RIAS Y FITO -

1 '. (· 
SANITARIAS VIGENTES. 

' e .. ,, X APOYAR, MEDIANTE, SU SERV. 

' . DE 11IGRACIO¡; EL COHTROL DE: 

: ~ .. LOS PASOS DE IWi'ERNACION -. 
AL PAIS O~ T2ABAJADORES DE: i ·. 
GUA 'l·.::.'lALA. 

j CUAREl-;TEt!AS . 

l' ' ~ 
> X PARTICIPACION DEL CUERPO -¡· .· 1' -· CONSULAR E:XTF:PTOR DE t.A.DI-

1' ! _, iSION i)l:; i. •iDA~ CUA -\ . i 

! 

1 

~ rlENTENAIUA!i. 

l. .. _ COOiiDINACION DE LAS Er-mAJA-1 

r ····· ;_ 

J 
·' . · DAS, CON LAS AGREGAOU.RJ:AS -J '. .. l A.GiUCOLA.S. . .. . ¡ 

\ 
... · . .. 

. 1 

. 



- '-- Ane"o 3 
t..~ A T R 1 Z DE 1\ C C 1 O ~ E S Y A!'> O Y O 

' 
APOYO SECRETARIAS DE ESTADO 1 DESCRIPCION 

, ACCION , S.R.A., S. G.S.P. P.S.R.E. 1 j 1 1 1 DEL APOYO 

¡ _ 1 1 1 X 1 1 
!NSUI·!OS 1 1 . 

PLAN DE El·lERGENCIA 

X 

¡ ~ 

5 .- ORGANIZACION DE LOS 
PHODUCTORES -

. ..,.. 

. ¡ f;.- APORTACIONES DE -

1 • 

1 V!: liT C'-'LOS Y A VI ONI"...S 

i . DECOHISADOS 

i 
'· 1 

7.-.CREDITO 1 

·1 
1 

• 
¡. 
1 

. 1 .. 1 

1 

1 1 

1 .1 1 1 

1 

1 X 

1 1 

! 1 . 
1· 
1 

.i 
1 

X 

1 X 

1 
·1 
1 
j 

1 

1 . 1· 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

X 

X 

1 

A '!'RAVES DEL l:lN;=-:t.'h'AL, o 
~~~«.:IOJ;Af< :...\S :•A(_·, :~_p;,:;L~. 
J.""!i·!A..'·:·:·¡ ~;._.;.::; ~;~Jtl\" ~ .. /, ·"/}Ji J. 

c:o~\~s. 

CO!·IUNICACIO:.; co¡.i LOS ~i{O: 
TORES, SOBIU: :!..OS FINES !)! 

PLAN. 
APOYAR C<Y.I LOS E~~:1E!•:'::'OS 

LI'!'ARF.:S JIECESAR.:.Os A !A 
SEC'.ISION DE ES TI;; P!:..,\N. 

A TMVES DE SVS DE1,SGAC!C 
JIES APOYAR LA O:<u;, liZ,\C!C 
DE LOS PHOO!..!C'!'OitS.S. 

A THAVES · DE BANRli1<M .. JIPC 
YAR u, ORGN:!ZACIO:I ,.,!:: ?:• 

DUC'l'ORES PA~ Q' .. ':. !:'l':-::w: 
SER, SU..."E'!OS DE CRF.:Dl~'ü. 

PfiüPORCIOJJAR l'.EDIANTf: !':L 
;-ECA.:·~S!w:O ,\i.iE:C'...'ADCt, LOS V 
!UC\.'!..05 CIJYAS CA'<AC'm'US': 
CAS SE APEGlJ'.:N A LAS !~Ed; 
DAD ES DF.L PH<X;RJIJ.'.'\ • 

A TRAVES DE BANRUAA!... ESTA 
BLECEH EL APOYO CRED!'ITCJ.• 
NECESARIO • 

~J ...... . 



~ SECRETARIAS DE ESTADO ' 1 · DESCRIPCION ¡ 

S. O. N.! S.M.! S. H. C. P.l S. C.! S. C. T. 1 S. R. A.l S. G.l S. P. P.i:SSlUri~: DEL A POYO l N 

• . 1 

1 rAnO? . 
. 1 

.. 
9.- CA~ílNOS DE ACCESO A L - ' ·X DAR PRIORIDAD A LA co:,;s -

I..AS ZONAS CAFETALE 
. '· 

TROCCION DE CAP-tiNOS DE -
RAS. ACEE.SO A LAS PRINCIPALES 

1 
: ZONAS CAFETALEAA.S, 

. 
. ' 

.·• 

\ 
1 ' 

: 

\ 1 

! .. .. .. .. 

1 
1 

. 
.. .. : 

: 

1 
1 j 

l 
t 1 . 1 

1 1 
1 

! 

1 • . . 
' . ·¡ 1 

.. 

i 
.. 

1 
• 1 

1 ¡· .. 
1 

. . .¡ . 
1 1 

. 
\ .j 1 i 
1 

1 

1 . ·1 .. 1 
.. 1 

-1 i ; i j_ . ¡ . .. ... -- .. - ..... · __ .. ____ ._ .. __ .,. ---·-·· ... 



1.- INFORMACION GENERAL: 

Anexo 4 

CEDULA BASICA DE INFORMACION SOBRE EL CAFE1Q 

1.1.- NQo\BRE DE LA LOCALIOAD. ________ __;MPIO. DE:.-------------

1.2.- NCHBRE DEL PROPIETARIO~------------------------

2.- CARAC'lERISl'ICAS DE LA PROPIEDAD: 
2.1.- '.UPO DE 1ENENCIA. ___________________________ _ 

2.2.- SUPERFICIE EN HEC'l:I'.REAS. ________________________ _ 

2.3.- 'l'OPOORAFIA. ____________________________ _ 

2.4.- 'l:IPO DE SUELO;._ ___________ .;._ _______________ _ 

2.5.- VIAS DE ACCESO (UPO) _________________________ _ 

2.6.- LOCALIZACION CQl RESPEC'l'O A LA CABECERA MUNICIPAL:.--------------

3.- CARAC'l'EIUS'.UCAS DEL CUL'l'IVO: 

3.1.- VAIUEDAD·------------------------------
3.2.- DENSIDAD (CAFE'lOS/HAl ________________________ _ 

3.3.- RENDIMIEN'l'O pOR HEC'JAREAS ------------------------
3.4.- FECHA DE COSECHA.;._ __________________________ _ 

3.5.- EDAD DE LA PLAN'l11CION. ____ ...,.. ___________________ _ 

3.6.- EQUipO DE ASI?ERSION CON QUE CUEN'XA.;.._ __________________ _ 

3.7.- SUMINlSl'RO DE AGUA MAS CERCANO DISTANCIA.;._ ________________ _ 

3.8.- 1U:NICA QUE SE SIGUE !?ARA INCREMEN~ EL RENDIMIENlO. ____________ _ 

3.9.- ENUMERE LAS PlAGAS Y ENFERMEDADES QUE SE PRESENTAN. ____________ _ 

3.10.- MEDIDAS FI'L'OSANI'rARIAS QUE SE 'l'CMAN. _________________ _ 



-2- Anexe 4 

•1,1.- t;éin:ciFIQUE QUE 'l'IPO DC Fil'J.",¡JCL.MIEif~O ¡'IL,~E (t'HvPIO, PtUV!..DO, OFICL'.L, -
O'!'ti.OSl ________________________________ _ 

tl,¿,- COHDICIOI'JES DE l:'INi.NCL'..MIEN'.L'O, _____________________ _ 

5,1.- VOLU!·llil~ DI': vt:iü,,: 1981 ____ 1982. _____ 1903. ______ _ 1984 __ _ 

5.2,- DES'!TilO-DE Li\S VEN'.L<·,s¡ LlJGi,tt -----------..:....-----------

5, 3,- IWMBr~ DEL COI•iPR.'J)út<.._ ________________________ -1-r-

5,.', ,·- PRECIO DE VEi~·,¡¡·, Et< 1981 ___ _ 1982. _____ ---'1903. ______ _ 

198•1 _________ _ 

.6,- OBSERVi,CIWES =·---------------------------------

FECtV •. _______________________ ___ 



4'1 

V.- RESULTADOS: 

Hasta ~a fecha ~os resultados obtenidos en Inspecciones 
Fitoaanitariaa efectuadas peri6dioamente en loa cafetales -
han sido negativos. ya que no se ha manifestado la presen-
cia de ~a Enfermedad e Insecto; en la actualidad se conti-
naa trabajando en e~ controt de otro tipo de p~agaa y enfer 
medaáea que se manifiestan as! como tambidn con lo relaoio-: 
nado con labores cu~turatea tales como: Regulaci6n de som-
bra, fertitiaacidn, pqdaa y control de matas hierbas. 

VI.- CONCLUSIONES: 

Por ·la conformaci6n e integraci6n de~ Programa Preventi 
vo se considera que oportunamente podr!a detectarse et pro-: 
b~ema, para integrar ~as medidas de combate y controt que -
se auguieren, inc~uyendo e~ Plan de Emergencia y de esta ma 
nera detectar la posible presencia de ~a Roya y Broca de~ -: 
Cafeto. · 
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