
ma de una región.- 

Los datos meteorol6gicos promediados, como las medias mensuales 
de la presión, temperatura y humedad o las sumas del brillo solar y 
de la precipitación, son resultados de los diferentes tipos del tiem-
po que se suceden durante el mes segiin el caricter predominante delos 
tiempos reinantes.- AsI, parece 16gico interpretar el clima como 	la 
suma de distintos macro—tiempos que se manifiestan por caracteris t i-
cas muy semejantes (valores de los elementos individuales y su ciclo 
diario) 

Si la meteorologla sinóptica, por el análisis del estado moments 
neo de la atmósfera, da una idea del timpo reinante y en consecuen-
cia, segiln su d.esarrollo permite pronosticar el estado futuro, deber 
encargarse la climatologla de verificar estudios sobre el transcur s o 
anual y en general sobre la distribución de los tipos del tiempo rei-
nante para conocer en sus aplicaciones la frecuencia, sucesión y mani 
festaciones locales de los distintos macrotiempos predominantes.- Re-
conociendo de tal manera estos tipos del tiempo, resultarLn, l6gic a-
mente, sus manifestaciones en los diferentes elernentos.- 

EL AMBIENTE CLIMATOLOGICO Y EL CULTIVO DEL CAFE EN COLOMBIA 

(Problemas, conocimientos actuales y perspectivas) 

Serninario dictadon_l 	 Investiga- 
ins_d 4a pr_e Dr. 	 el mes de Julio e_l15 	- 

Con alguna frecuencia se encuentran citas sobre estudios climato 
lógicos en la bibliograffa sobre los problemas del cultivo del caf4.-
El clima, factor de gran importancia en la vida de las plantas, no se 
puede dejar de lado en los estudios agrfcolas.- 

El conocimiento del clima tropical es todavia reducido debido a 
la escasez de datos meteorológicos, lo cual tan solo ha perrnitido has 
ta ahora interpretaciones muy generales.- Por experimentos en cmaras 
climatológicas (por ejemplo, P.W. Went: El efecto del clima sobre las 
plantas), se ha podido demostrar hasta donde influye el factor "clime 
sobre la vegetación. - 

Ha sido el destirio general de la climatologla que el clima se con 
sidere como algo continua y normal que rtos rodea, por lo cual se pier 
de el sentido de observación de los fenómenos regulares; en esta for-
ma solo las catástrofes extraordinarias (heladas en Brasil, sequlas 
prolongadas, fuertes aguaceros y granizos que causan derrumbes e inun 
daciones, etc.) despiertan por cortos perlodos el interés de las gen-
tes.- En esta forma se ha logrado, en parte, el reconocimiento de la 
importancia y de la necesidad de los estudios de la climatologla apl 
cada, verificados por los servicios meteorológicos bien organizados.- 

La variabilidad permanente de los estados atmosf4ricos, el tiem-
po, no pudo estudiarse por completo antes que se efectuaron,adems de 
las observaciones cerca de la superficie terrestre, mediciones aerol 
gicas adicionales, que permitieron el estud.io  de la construcci6n ver-
tical de los diferentes factores atmosfricos.- Pero, debido a los g 
tos relativamente altos de tales ascensiones, son muy preliminares to 
davIa los progresos notorios de la climatologla en algunas region e S 

tropicales.- La climatologla moderna práctica no se limita solo a los 
datos meteorológicos de las capas adyacentes al suelo, y a sus va]DreS 
promedios, sino que estudia, en analogla a la sinóptica, con base en 
datos aerológicos, situaciones individuales tipicas del tiempo reifla 
te cuya integraci6n ccnstituye los estados medios que comprende el cl 
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El ambiente climatológico no solo influye sobre la parte area de 
la planta sino que afecta también las capas superiores del suelo, don 
de se refleja el tiempo reinante por diferencias de la temperatura y 
de la humedad.- La penetraci6n de las oscilaciones diarias dependeta 
bién del tiempo reinante.- AsI, el clima, también en los trópicos, es 
una suma de tipos bien definidos del tiempo reinante que dependen de 
la situaci6n momentnea de los centros de acción atmosférica, de los 
sistemas de oirculaci6n local y de las manifestaciones locales produ-
cidas por la orograf ía. - 

En la climatologla aplicada al cultivo del café, se adicionan, a 
d.em4s de las influencias bioclimatológicaS que dependen del macrocli-
ma, las pequefias variaciones inicroclimatológicas debidas a condicio-
nes muy locales.- El objeto principal de la aplicación agricola de es 
ta ciencia es el reconocimiento de las condiciones más favorables pa-
ra el cultivo.- 

De los numerosos interrogantes que se presentan en los estudio s 
climatol6gicos rnencionaremas, siquiera, los ms importantes: 

Por medio de observaciones del ambiente climatológico durante el 
perIoclo de florescencia (principia, duracién) buscar ind.icios 	para 

pronosticar la cosecha futura y la época de su presentación.- 

Investigaciones sobre la influencia de la luininosidad (cantidad 
cualidad e intensidad) y las condiciones de sombrIo correspondient e, 
asI como sus efectos térmicos.- 

Estudios sobre la influencia de la precipiación pluvial y posi-
bilidades de iluvia artificial.- 

0 Los primeras estudios tentativos en este sentido se realizaron 
en Alernania, K BUrger: KlimatologisChe Studie Uber die Tempera 

turverh.ltnisse der Grosswetterlagen Mitteleuropas, Ber. Deutschen 
Wetterdienstes # 6, 1953,  (Estudios climatológicos sobre condiciones 
de la temperatura durante diferentes macrotiempas en Europa Central). 
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ma de una región.- 

EL AMBIENTE CLIMATOLOGICO Y EL CULTIVO DEL CAFE EN COLOMBIA 

(Problemas, conocimientos actuales y perspectivas) 

Seminarlo die tado en la Biblioteca del Centro Nal. de Investiga- 
ins_d aêpr_e Dr. 	 l_ms_d Julio del5.- 

Con alguna frecuencia se encuentran citas sobre estudios climato 
lógicos en la bibliografla sobre los problemas del cultivo del cafe.-
El clima, factor de gran importancia en la vida de las plantas, no se 
puede dejar de lado en los estudios agricolas. - 

El conocimiento del china tropical es todavIa reducido debido a 
la escasez de datos meteorológicos, lo cual tan solo ha perrnitido has 
ta ahora interpretaciones muy generales.- Por experimentos en cmaras 
climatológicas (por ejemplo, F.W. Went: El efecto del clima sobre las 
plantas), se ha podido demostrar hasta donde influye el factor "climdl  
sobre la vegetación. - 

Ha sido el destino general de ha chimatologia que el clima se con 
sidere como algo eontinuo y normal que xtos rodea, por ho cual se pier 
de el sentido de observación de los fenómenos regulares; en esta for-
ma solo las catstrofes extraord.inarias (hehadas en Brasil, sequ las 
prolongadas, fuertes aguaceros y granizos que causan derrumbes e inun 
daciones, etc.) despiertan por cortos perlodos el interés de las gen-
tes.- En esta forma se ha logrado, en parte, el reconocimiento de la 
importancia y de ha necesidad de los estudios de ha chimatohogfa apl 
cada, verificados por los servicios meteorohógicos 'bien organizados.- 

La variabilidad perrnanente de lOS estados atmosfricos, el tiem-
po, no pudo estudiarse por complete antes que se efectuaron,además de 
las observaciones cerca de la superficie terrestre, mediciones aerol, 
gicas adicionales, que permitieron el estudio de la construcci6n ver-
tical de los diferentes factores atmosféricos.- Pero, debido a los g 
tos relativamente altos de tales ascensiones, son muy preliminares to 
davia los progresos notorios de la chimatologla en algunas region e S 

tropicales.- La chimatologia moderna práctica no se limita solo a 108 

datos meteorohógicos de las capas adyacentes al suelo, y a sus vaiores 
promedios, sino que estudia, en analogla a la sinóptica, con base en 
datos aerológicos, situaciones individuales tIpicas del tiempo reina 
te cuya integración ccnstituye los estados medios que comprende el cli, 
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Los datos meteorol6gicos promediados, como las medias rnensuales 

de ha presión, temperatura y humedad o las sumas del brillo solar y 
de la precipitacién, son resultados de los diferentes tipos del tiem-
po que se suceden durante el mes seg'dn el carcter predominante delos 
tiempos reinantes.- AsI, parece h6gico interpretar el clima como 	ha 

suma de distintos macro—tiempos que se manifiestan por caracteris t i-
cas muy semejantes (vahores de los elementos individuahes y su cicho 

diane) c' 

Si ha ineteorologla sinóptica, por el anáhisis del estado moment.  

nec de ha atmósfera, da una idea del tiempo reinante y en conse c u en-
cia, segdn su desarrolho permite pronosticar el estado futuro, deberá 
encargarse la chimatologla de verificar estudios sobre el transcur s o 
anual y en general sobre ha distribución de los tipos del tiempo rei-
nante para conocer en sus aphicaciones ha frecuencia, sucesión y mani 
festaciones locales de los distintos macrotiempos predominantes.- Re-
conociendo de tal manera estos tipos del tiempo, resultarán, l6gic a-
mente, sus manifestaciOneS en los diferentes ehementos.- 

El ambiente climatológico no solo influye sobre ha parte drea de 
ha phanta sine que afecta también las capas superiores del suelo, don 
de se refheja el tiempo reinante por diferencias de ha temperatura y 
de ha humedad.- La penetraci6n de las oscihacieneS diarias dependeta 
bién del tiempo reinante.- Asi, el clima, también en los trépicos, es 
una suma de tipos bien definidos del tiempo reinante que dependen de 
ha situación momentánea de los centres de acción atmosférica, de los 
sistemas de circuhación local y de las manifestaciefles locales produ- 
cidas por la orograf ía. - 

En ha chimatologla aplicada al cultivo del café, se adicionan, a 
dems de las influencias biochimatolégiCaS que dependen del macrocli-
ma, las pequeias vaniaciones microclimatolégiCaS debidas a condiclo-
nes muy locales.- El objeto principal de ha aphicación agrIcoha de en 
ta ciencia es el reconocimiento de las condiciones más favorables pa- 
ra el cultivo.- 

De los numerosos interrogantes que se presentan en los estudio s 
chimatolégicOS mencionaremos, siquiera, los ms irnportantes: 

Per medio de observaciefles del ambiente clmmatológico durante el 
penlodo de florescencia (principie, duración) buscar indicios 	para 

pronosticar ha cosecha futura y ha época de su presentación. - 

Investigaciofles sobre ha influencia de la luminosidad (cantidad 
cuahidad e intensidad) y las condiciones de sombrIo correspendien t e, 
asI como sus efectos térmicos. - 

Estudios sobre ha infhuencia de la precipit.aciéfl phuvial y posi-
'ailidades de lluvia artificial.- 

O Los pnmmeros estudios tentativos en este sentido se realizaron 
en Alemania, K BUrger: Klimatologische Studie Uber die Temper 

turverhähtnisse der Grosswetterhagefl MitteleuropaS, Ber. Deutschcn 

Wetterdienstes # 61  1953,  (Estudios chmmatehógicoS sobre condiciones 
de ha temperatura durante diferentes macrotiempOs en Europa Central). 
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Estudios sobre ventilación en cafetales (direcci6n ms favorable 
de las calles).- 

Determinación de las dpocas de aplicación de fertilizantes, de a 
cuerdo con las condiciones climatológicas y el ciclo fisiológico de 
hi planta. - 

Correlación entre aguaceros torrenciales y erosi6n,duraci6n e in 
tensidad, y su transcurso anual seg1n el rgimen pluviornêtrico; deter 
minación de las condiciones causales para su aplicacióri en regiones 
sin datos ineteorológicos.- 

Influencia del tiempo reinante sobre la temperatura y hum1ad del 
suelo, y su transformaci6n microclimatológica en los cafetales.- 

Estudios macroclimatológicos para proapectar nuevas zonas yenta-
josas para el cultivo; se relacionan y combinan lntimamente tanto los 
factores microclimatológicos como bioclimatológicos con el transcurso 
general del macrotiempo.- 

El clima de las regiones tropicales se caracteriza por la poca 
variabilidad media de los elementos meteorol6gicos, como preslón, tern 
peratura y huniedad, en tanto que el conjunto global del tiempo se isa-
nifiesta por notorios cambios, lo cual se observa principalmente en 
las condiciones de nubosidad y radiaci6n como en la actividad pluvial 
En consecuencia, en el tr6pico son de especial importancia aquellos e 
lementos que exprasan ms notoriarnente el aspecto general del tiempo. 

Es comtln escuchar el concepto "invierno" para referirse al tiem-
po iluvioso; y "verano" para buen tiempo.- En realidad esto es la ma-
nifestación de los elementos meteorológicos en cualquier perlodo esta 
cional.- Tiempo liuvioso: fresco-himedo, y buen tiempox clido-seco.-
En t&rminos meteorológicos corresponde al tiempo invernizo el tiempo 
ciclonal y al veranoso el tiempo anticiclonal.- 

Los perlodos de transiCi6n de una a otra manifestaCión del tiem- 
reinante, se caracterizan por aguacerOs prefrontales o cese de la 

ctividad pluvial, con épocas de grandes cambios locales.- Debido ala 
rariación de radiaci6n se aumentan las jjferenclas térmicaS locales y 
'avorecen el desarr011o de circulaciones locales (sistemas del viento 

lel valle o de la montaña). 

La dlstribución de los djstifltoS macrotiemPos se puede reconocer, 
grandes rasgos, en correlación con el transcurso anual de la preci-

pitaci6fl, debido a su traslado relatiVaiflente lento. - El transcurso a 
rival de la precipitaCi6n depende del avanCe de la ilnea intertroPical 
de convergencia (ITC), involucrada en la franja de baja presiófl atmos 

férica, la cual sigue aproximadamente la posiciófl cenital del sol.-La 
ITC es la linea divisoria de masas de aire de diferentes propiedades 

eteorOl6gica8 y se extiende en promed.io 
 durante el mes de febrero en 

tre 2 y 4 grados de latitud Norte y durante el mes de agosto entre 12 
y 14 grados de latitud Norte.- Por tal razón la época liuviosa empie- 
za en Colombia a prinCiPiO5 del año en el stir del pals y avanza c o n rzo-alDr i 1 
el transcurso de éste hacia el Norte, donde impera hasta ma  
.a época seca influenciada por la posición meridional del cintur6ii5e 
tentrioflal de alta presiófl.- Si despué.8, la ITC continda hacia el No 
te, empieza el perlodo lluvioSO que dura 2 6 3 meses (Colombia c e n+ 
tral: primer invierno desde abril a junio).- En julio comienza a pre-
lominar el cintur6n.meridional en la parte sur del pals presentndo5e 
el fuerte perlodo seco; en la region septentrioflal este perlodo es de 
poca durac iOn (veranillo de San Juan) y se reemplaza en seguida p o r 

el segundo invierno.- 
 En agosto-septiembre regresa la ITC hacia el Sur 

repitiOndOse la fuerte actividad pluvial que se presenta en Colombia 

central en los meses de septiembre_0ctu 	
AsI, se observa sobre el 

pals un regimen pluvial en forma de onda doble: dos inviernos y do s 
veranos. (Gráfico NO i).- Resumiefldo predomina en el Norte el verano 

Los centros atmosféricos que rigen el macrotiempo de Colombia son 
la franja ecuatorial de baja presión y ls dos cinturones subtropica-
les de alta presión atmosférica.- De la situación mutua de estos cen-
tros resulta sobre Colombia una distribución bien definida de la co-
rriente de aire que arrastra masas de distintas propiedades meteorol6 
gicas. - En tal forma el tiempo reinante sobre todo el pals depende de 
la distribucidn bárica.- 

Durante tiempo anticiclonal se observa escasa actividad pluvial, 
debido a la fuerte subsidencia, por la cual se enjuta la atm6sfera y 
se forman inversiones térmicas (zonas de discontinuidad térmica en ex 
tensión vertical) las cuales impiden movimientos de convecci6n por su 
estratificación estable.- 

Los tiempos ciclonales,con una estratificación térmica inestable 
y por lo tanto con fcil revolución de las masas de aire, provocan un 
fuerte ascenso por lo cual originan extensas y potantes for-macionesde 
nubes del tipo cuinuloide con alta actividad pluvial, la cual aumenta 

disrninuye por el ciclo diario de los elementos meteorológicos y la 
orograf ía.- Caracterlsticas del tiempo ciclonal son, adems de la nu-
bosidad tipica (densas nube8 bajas), precipitaciones de bastante dura 
ción con interrupciones cortas, repitléndose 4 a  5 veces durante el 
dIa.- 
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Estudios sobre ventilación en cafetales (direcci6n ms favorable 
de las calles).- 

Determinación de las épocas de aplicación de fertilizantes, de a 
cuerdo con las condiciones climatológicas y el ciclo fisiol6gico de 
la planta.- 

Correlac16n entre aguaceros torrenciales y erosión,duración e in 
tensidad, y su transcurso anual segiin el regimen pluviornétrico; deter 
minación de las condiciones causales para su aplicaci6n en regionea 
sin datos meteorológicos.- 

Influencia del tiempo reinante sobre la temperatura y humedad del 
suelo, y su transformaci6n rnicroclimatológica en los cafetales.- 

Estudios macroclimatológicos para proapectar nuevas zonas yenta-
jonas para el cultivo; se relacionan y combinan Intimamente tanto los 
factores microclimatológicos como bioclimatológicos con el transcurso 
general del macrotiernpo.- 

El clima de las regiones tropicales se caracteriza por la poca 
variabilidad media de los elementos meteorol6glcos, como presión, tern 
peratura y humedad, en tanto que el conjunto global del tiempo se ma-
nifiesta por notorios carnbios, lo cual se observa principalmente en 
las condiciones de nubosidad y radiaci6n como en la actividad pluvial 
En consecuencia, en el tr6pico son de especial importancia aquellos e 
lementos que expresan man notoriamente el aspecto general del tiempo. 

Es comtln escuchar el concepto "invierno" para referirse al tiem-
po liuvioso; y "verano" para buen tiempo.- En realidad esto en la ma-
nifestación de los elementos meteorológicos en cualquier perlodo esta 
cional.- Tiempo iluvioso: fresco-hilmedo, y buen tiempo: calido-seco.-
En terminos meteorológicos corresponde al tiempo invernizo el tiempo 
ciclonal y al veranoso el tiempo anticiclonal.- 

Los centros atmosféricos que rigen ci macrotiempo de Colombia son 
la franja ecuatorial de baja presión y ls dos cinturones subtropica-
len de alta presión atmosf4rica.- De la situación mutua de estos cen-
tros resulta sobre Colombia una distribución bien definida de la co-
rriente de aire que arrastra masas de distintas propiedades meteoro16 
gicas. - En tal forma el tiempo reinante sobre todo el pals depende de 
la distribucidn b4rica,- 

Durante tiempo anticiclonal se observa escasa actividad pluvial, 
debido a la fuerte subaidencia, por la cual se enjuta la atmósfera y 
se forman inversiones termicas (zonas de discontinuid.ad  térmica en ex 
tensi6n vertical) las cuales impiden movimientos de convecci6n por su 
estratificación eatable. - 

Los tiempos ciclonales,con una estratiflcaci6n térmica inestable 
y por lo tanto con Mcii revoluc16n de las masas de aire, provocan un 
fuerte ascenso por lo cual originan extensas y potantes formacionesde 
nubes del tipo cumuloide con alta actividad pluvial, la cual aumenta 
o disminuye por el ciclo diario de los elementos meteorológicos y la 
orografla. - Caracteristicas del tiempo ciclonal son, además de la nu-
bosidad tipica (densas nubes bajas), precipitaciones de bastante dura 
ción con interrupciones cortas, repitléndose 4 a  5 veces durante el 
dla. - 
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Los perlodos de tranSiCi6fl de una a otra manifestación del tiem-

)0 
reinante, se caracteriZan por aguaceros prefrontales o cese de la 

,ctividad pluvial, con épocas de grandes cambios locales.- Debido ala 
ariaCión de radiaciófl se aumentan las diferencian térmicas locales y 
avorecefl el desarr011o de circulaciones locales (sistemas del viento 

lel valle o de la montaIa).- 

La distribución de los distintos macrotiemPOs se puede reconocer, 
a grandes rasgos, en correlaciófl con el transcurso anual de la preci-
pitaci6fl, debido a su traslaclo relativamente lento. - El transcurso a-
nual de la precipitación depende del avance de la ilnea intertropical 
de convergencia (ITC), involucrada en la franja de baja presi6fl atmos 
férica, la cual sigue aproximadamente la posiciófl cenital del sol.-La 
1TC es la linea divisOria de masas de aire de diferentes propiedades 

teorol6giCa3 y se extiende en promedio durante el men de febrero en 

tre 2 y 4 
grados de latitud Norte y durante el men de agosto entre 12 

y 14 
grados de latitud Norte.- Por tal razón la 4poca iluviosa empie-

za en Colombia a principioS del ai'io en ci sur del pals y avanza c o n 
el transcurso de éste hacia el Norte, donde impera hasta marzo-abr i 1 
a época seca influenciada por la posición meridional del cinturôflse.E 

tentrioflal de alta presiófl.- Si despu6, la ITC continia hacia el Nor 
te, empieza el perlodo lluvioSo que dura 2 6 3 meses (Colombia c e n+ 

tral: primer invierno desde abril a jun10).- En julio comienza a pre-

domiñar el cintur6n-meridional en la parte sur del pals presentdndoSe 
el fuerte perlodo seco; en la regi6n septentriOflal este perlodo en de 
poca duración (veranillo de San Juan) y se reemplaza en 

seguida  p o r 

el segundo invierno.- 
 En agosto_septiembre regresa la ITC hacia ci Sur 

repiti4ndose la fuerte actividad pluvial que se presenta en Colombia 
central en los meses de septiembre_00tU 	

Asi, se observa sobre el 

pals un regimen pluvial en forma de onda doble: dos inviernoS y do s 

veranos. (Grdfico NO 
i).- Resumiendo predomifla en el Norte el verano 
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(casi sin precipitaciones) desde enero a marzo,mientras que en el Sur 
se observa sólo escasas precipitaciones durante los meses de julio... 
septiembre.- La zona central presenta por estas circunstancias,las va 
riaciones ms acentuadas en el curso anual del tiempo, segtln que el u 
no u otro extremo esté predorninando.- 

Aunque los valores medios de temperatura varlan poco durante el 
transcurso del ao, reflejan tanibién el carcter estacional del tiem-
po.- Por el sistema de ciculo de medias, desaparecen las variaciones 
têrmicas y los deecensos repentinos de temperatura, que resultan por 
el cambio del tiempo de dia a dia y a veces de hora a hora.- Pal vez 
sean precisamente estas bajas repentinas (hasta 5 y 7°C en poco tiem-
po, después de tempestad.es  têrmicas), o la duraci6n de ciertos grupos 
de temperaturas las que afectan el ciclo vital de la planta ?.- 

S610 por convención trataremos aqul las condiciones medias de tern 
peratura, las medias anuales, las cuales son simplemente una función 
de la altura y de la latitud geogrficas Tm  a f. (a.P).- Se observa 
para la tona cafetera entre unos 1000-2000 metros de altura y aproxi-
madamente 5 0  de latitud Norte, las siguientes medias anuales conside-
rando un gradiente de 0.6°C /100 m.): 

TABLA NO 1 

TEMPERATTJRAS MEDIAS ANUALES EN LA ZONA CAFETERA DE COLOMBIA CENTRAL 

1000 1100 1200 1300  1400 1500 1600 1700  1800  1900  2000 

22.6 22.0 21.4 20.8 20.2 19.6 19.0  18.4  17.8 17.2 16.6°C. 

Es decir, para la zona cafetera resultan prcticamente temperatu 
ras medias anuales desde unos 23°C  a 170 C.- Estos ilmites disminuyen 
proporcionalmente desde ci ecuador térmico hacia los tr6picos, por lo 
cual desciende tambi4n la altura del cultivo hasta unos 100-200 metros 
sobre el nivel del mar.- Las variaciones locales de estos niveles son 
efectos de circunstancias topográficas forma de terreno y su influen 
cia sobre las condiciones de radiaci6n', siendo por tales razones cal 
culables, (por ejemplo: Blonay 1.60 C).- 

Si tomamos como ejemplo de altura media, para la zona cafetemde 
Colombia, la de Chinchin (1360 metros sobre el nivel del mar), pode-
moe dar segi5.n los resimenes meteorológicos del ailo 1952  los siguientes 
valores caracteristicoss para buen tiempo, temperaturas medias diarias 
de unos 20 a 22°C; mximas de unos 28 a 30°C y nilnimas de unos 	14 a 
16°C; para mal tiempo, promedios diarios de 19 a 20°C, mxirnas de 25 
a 27°C  y mlnimas 15 a 170 C.- Segin la predominancia de uno u otro ti-
p0 del tiempo resultaron las medias mensuales como se puede apreciar-
en la tabla NO 2.- Las medias mensuales se encuentran al principio del 
a?io sobre el promedio anual, mientras en el segundo invierno, octubre 
diciembre, quedan por debajo.- Las temperaturas mximas absolutas se 
observan frecuentemente antes del paso de perturbaciones atmosféricas; 
debido a un fuerte despejamiento prefrontal se aumenta la insolaciófl 
registrndose por consiguiente fuerte calentamiento del aire (Chinch! 
M 320 C).- En tanto que se observan minhmas muy bajas, si, después de 
precipitaciones nocturnas ocurre fuerte subsidencia acompaada cond 
pejamiento repentino, lo cual causa un enfriamiento adicional al 	ya 
bajo nivel de temperatura por causa de la iluvia, (Chinchin 	13 0 C). 

94 

Durante buen tiempo se registran las mayores oscilaciones de los dc-
mentos meteorológicos; pero,lae mximas oscilaciones absolutas se pre 
sentan durante los perlodos de transic16n; los perlodos de actividad 
ciclonal (mal tiempo) se caracterizan por poca variabilidad en los e- 
lementos 

TABLA N° 2 

MEDIAS MENSUALES DE TEMPERATURA EN CHINCHINA1952-1953. 

(Calculadas en valores dc 24 horas) 

Ener. Febr. Marz. Abr. Mayo Junio Julio Agost. Sepbr. Oct. Wore. Dbre 

2(O .5..Cl 

20.6 21.2 21.1 20.6 20.7 20.5 20.5 20.5 20.4 20.1 19.6 20.1 

3_(05.C)- 

20.2 21.0 21.0 20.6 20.2 20.8 20.7 21.6 20.3 19.9 20.0 20.3 

No es superfluo comentar aqul algunos detailes notorios en ci u-
so de datos meteoroi6glcos y la discrepancia entre datos anteriores y 
los actuales (nos referimos a Chinchin).- Se ha definido como media 
diana en la climatologla la resultante del promedio de datos hararios 
(sacados generalmente de las registraciones continuas) y se encontró 
ci probiema primordial al buscar 3 términos de observaciófl distribul-
dos en tal forma que sue promedios se aproximar4n mejor al horanio . - 
Existen en Colombia pocas evaluaciones horarias y ci horario de obseL 
vaci6n vanla mucho entre los diferentes serviciOs, razones por las cua 

	

lee ocurren diferencias en los datos climatoiógicos (por ejemplo 	se 
han dado para Chinchin: temperatura media anual de 22°C y humedad re 
lativa de un 75%); ci use sin critica de tales datos puede simular c-
quivocadamente un cambio fuerte del clima en los illtimos a?ios; realms 
te, las medias normales para Chinchin4 son 20.5°C y 78% respectivame 

	

te.- Los resultados de un estudio crItico tentative de los datos 	dc 

Chinching en ci aio 1952  se demuestran en ci grfico NO 2 y la tabla 

No 3, en los cuaies se aprecig ciaramente las diferencias de las me-
dias segiln ci horanie de observación y su cómputo respective.- Des de 
el año 1950  se efectian las observaciofles en nuestro Servicio Metcor.2 

iógico a los t6rminos 7 a.m. 2 p.m. y 8 p.m. mientras en aios anterio 

res se tomaron datos meteorológicOs a las 7 a.m., 1 p.m. y 5 p.m.04 97 
y en un principio se calcul6 ci promedio segiin la fónmuia mxima t ml 

nima : 2.- 

La comparación de los diferentes datos obtenidos mostró diferen-
cias con ci promedio anual de 24 horas de - 0.1°C (7 t  2 j  2 x 8 p.m.: 

observaci6fl presente) t 1.7° C (7 t 1  t 5 p.m. : 3) y j 1.4° C (m4xima 

ms minima : 2).- Valores que corresponden bien a los anteniormentec! 

	

tados y recopilados en la tabla siguiente.- Las desviaciofleS de 	los 

datos antcriores resultan, por una part, debido a las temperaturas to 
davia aitas a las 5 p.m. (ciclo dianio) y, por otra parte, a que las 
rnximas sobrepasan el promedio diane inucho ms que las minimas se c 
locan por debajo de él.- A pesar de todo, se nota en los datos la in-
fluencia del tiempo reinante y ci transcurso general del clima. - 

Otros valores caracteristicos para Chinchind son: para buen tiern 
pa, humedad relativa entre 70 - 75%, minima de un 30%; 8 a 10 horas 
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6-4 

(casi sin precipitaciones) desde enero a marzo,inientras que en el Sur 
se observa sólo escasas precipitaciones durante los meses de julio... 
septiembre.- La zona central presenta por estas circunstancias,las va 
riaciones ms acentuadas en el curso anual del tiempo, segdn que el 
no u otro extremo est4 predominando. - 	 - 

Aunque los valores medios de temperatura varlan poco durante el 
transcurso del ao, reflejan tambin el carcter estacional del tiem-
po.- Por el sistema de cflculo de medias, desaparecen las variacionea 
térxnicas y los descensos repentinos de temperatura, que resultan por 
el cambio del tiempo de dia a dia y a veces de hora a hora.- Tal vez 
sean precisamente estas bajas repentinas (hasta 5 y 7°C en poco tiem-
po, de8pu4s de tempestades têrmicas), o la duraci6n de ciertos grupos 
de temperaturas las que afectan el ciclo vital de la planta ?.- 

S610 por convención trataremos aqul las condiciones medias de tern 
peratura, las medias anuales, las cuales son siinplemente una función 
de la altura y de la latitud. geogrfica: Tm = f. (a.)._ Se observa 
para ia tona cafetera entre unos 1000-2000 metros de altura y aproxi-
madamente 5 0  de latitud Norte, las siguientes medias anuales conside-
rando un gradiente de 0.6°C /100 m.): 

TABLA NO 1 

TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES EN LA ZONA CAFETERA DE COLOMBIA CENTRAL 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
22.6 22.0 21.4 20.8 20.2 19.6 19.0 18.4 17.8 17.2 16.60 c. 

Es decir, para la zona cafetera resultan prcticamente temperatu 
ras medias anuales desde unos 23°C  a  170 C.- Estoe limites disminuyen 
proporcionalmente desde e1 ecuador térmico hacia los tr6picos, por lo 
cual desciende tambin la altura del cultivo hasta unos 100-200 metros 
sobre el nivel del mar. - Las variaciones locales de estos niveles son 
efectos de circunstancias topogrficas forma de terreno y su influen 
cia sobre las condiciones de radiaci6n), slendo por tales razones cal 
culables, (por ejemplo: Blonay 1.60 C)._ 

Si tomamos como ejemplo de altura media, para la zona cafeterade 
Colombia, la de Chinchiná (1360 metros sobre el nivel del mar), pode-
mos dar seg,in los resilmenes meteorol6gicos del aflo 1952 los siguientes 
valores caracterlaticos:' para buen tiempo, temperaturas medias diarias 
de unos 20 a 22°C; m4ximas de unos 28 a 30°C y minimas de unos 	14 a 
16°C; para mal tiem.po, promedios diarios de 19 a 20°C, mximas de 25 
a 27°C  y mfnimas 15 a 170 C. - Segin la predominancia de uno u otro ti-
p0 del tiempo resultarori las medias mensuales como se puede apreciar-
en la tabla NO 2.- Las medias mensuales se encuentran al principio del 
ao sobre el promedio anual, mientras en el segundo invierno, octubre 
diciernbre, quedan por debajo.- Las temperaturas m4ximas absolutas se 
observan frecuentemente antes del paso de perturbaciones atmosféricas; 
debido a un fuerte despejamiento prefrontal se aumenta la insolaciófl 
registrndose por consiguiente fuerte calentamiento del aire (Chinch.. 
na 320C).- En tanto que se observan minimas muy bajas, si, después de 
precipitaciones nocturnas ocurre fuerte subsidencia acompaada condes  
pejamiento repentino, lo cual causa un enfriamiento adicional al 	ya 
bajo nivel de temperatura por causa de la liuvia, (Chinchina 13°C).- 

Durante buen tiempo se registran las mayores oscilaciones de los ele-
mentos ineteorológicos; pero,1a8 máximas oscilaciones absoiutas se pre 
sentan durante los perlodos de transición; los perlodos de actividad 
ciclonal (mal tiempo) se caracterizan por poca variabilidad en los e-
lementos . - 

TABLA NO 2 

MEDIAS MENSUALES DE TEMPERATURA EN CHINCHINA 1952-1953. 

(Calculadas en valores de 24 horas) 

Ener. Febr. Marz. Abr. Mayo Junio Julio Agost. Sepbr. Oct. Nbre. Dbre 

2_(O.5.C1 

20.6 21.2 21.1 20.6 20.7 20.5 20.5 20.5 20.4 20.1 19.6  20.1 

193(2O5°C)- 

20.2 21.0 21.0 20.6 20.2 20.8 20.7 21.6 20.3 19.9  20.0 20.3 

No es superfluo comentar aqul algunos detalles notorios en el u-
so de datos meteorológicos y la discrepancia entre datos anteriores y 
los actuales (nos referimos a Chinchina).- Se ha definido como media 
diana en la climatologia la resuitante del promedio de datos hararios 
(sacados generalinente de las registraciones continuas) y se encontró 
ci problema primordial al buscar 3 términos de observación distnibul-
dos en tal forma que sus promedios se aproximaran mejon al horario . - 
Existen en Colombia pocas evaluaciones horarias y ci horario de obser 
vaci6n vanla mucho entre los diferentes servicios, razones por las cua 
les ocurren diferencias en los datos ciimatoiógicos (por ejemplo 	se 
han dado para Chinchina: temperatura media anual de 22°C y humedad re 
lativa de un 75%); ci uso sin critica de tales datos puede simular e-
quivocadamente un cambio fuerte del clima en los 11timos afios; rea]mi 
te, las medias normales para Chinchina son 20.5°C  y 78% respectivame 
te. - Los resultados de un estudio crItico tentativo de los datos 	d.c 
Chinchiná en ci aio 1952 se demuestran en ci grafico NO 2 y is. tabla 

N o  3, en los cuales se aprecig claramente las diferencias de las me-
dias seg1n ci horario de observaci6n y su c6mputo respectivo.- Des de 
ci aio 1950 se efectian las observaciones en nuestro Servicio Meteoro 
lógico a los términos 7 a.m. 2 p.m. y 8 p.m. mientras en aiios anterio 
res se tomaron datos meteorológicos a las 7 a.m., 1 p.m. y 5 P-m-M497  
y en un pnincipio se calcuL5 ci promedio segiin la fórmula maxima p ml 
nima : 2.- 

La comparacién de los diferentes datos obtenidos mostró diferen-
cias con ci promedio anual de 24 horas de - 0.1C (7 t 2  t  2 x 8 p.m.: 
observación presente) t 1.7° C (7 t 1 j. 5 p.m. : 3) y  t 1.4°C (maxima 
mae minima : 2).- Valores que corresponden Men a los anteriormentec 
tados y recopilados en la tabla siguiente.- Las deaviaciones de 	los 
datos anteriores resultan, por una part?, debido a las temperaturas to 
davia aitas a las 5 p.m. (ciclo diario) Y. por otra parte, a que las 
m4ximas sobrepasan ci promedio diario mucho más que las minimas se co 
locan por debajo de éi.- A pesar de todo, se nota en los datos la in-
fluencia del tiempo reinante y ci transcurso general del clima. - 

Otros valores caractenisticos para Chinchiná son: para buen tiern 
pa, humedad relativa entre 70 - 75%, minima de un 30%; 8 a 10 horas 

OWL 
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CHINCHINA 1952 

12 afos (Qráfjco No 3) 
muestran un traflgol.u?SO Unifoe durante todo 

el aio, tanto respecto a la cant idad (media, maxima y mfninia) c o m o 
tambi4 a los dias iluviogos y al CUociente Pluviomêtrjoo3 primer i_ 
vierno desde mediadog de Inarzo a junjo y segundo invierno desde media 
do& de septiembre a medjados de diciembre. 

- La media anual de 12 aos 

8 8 r. 

60 } 

DO 
> 
z 
' 
- 

am 

TA1 

PROMEDIOS DE TEMP8RAT1]RA EN CHINCRINA sGUN 

DE OBSERVACION B COMPUTO EN EL4Q..12 

24 	boras 	20.6 	21.1 	21.1 	20.6 	20.7 	20.5 	
20.5 	20.5 	20.4  

7 	2 	2 x 8* 	4 	20.6 	21.1 	
21.0 	20.3 	20.5 	20.4 	20.3 	

20.3 	20.2 	20.0 	19.8 	20.0 	20.4 

7 	5 	$ 	5 	22.1 	23.2 	23.1 	22.4 	22.5 	
2.2 	22.3 	22.5 	22.2 	

21.8 	21.0 	21.6 	22.2 

Max.- Min.$ 	2 	22.2 	22.7 	22.7 	22.1 	22.  

Enero 	Febr. 	Marzo 	Abril 	Mayo  

	

Junio 	Julio 	Agost. Sepbr. Octu. 
	Nbre. 	Dbre. 	Anual 

0 	21.8 	21.6 	21.9 	21.6 	21.4 	21.3 	21.6 	21.9 

20.2 	19.6 	20.1 	20.5 

H1JMEDAD RELATIVA P08 CIE!TQ 

	

74 	75 	 79 	78 	77 	76 	77 	79 	81 	81 	78 

	

24 	horas 	78  

	

7 	2 j 8 : 3 	75 	75 	76 	81 	1 	80 	77 	77 	78 	79 	80 	80 	78 

	

7 	1 	5 	3 	71 	68 	70 	74 	
74 	71 	71 	72 	73 	

76 	75 	72 

laciofleS 1oc8 

de brillo solar 	
hasta unoS mal. tiernPodesarrol1adas, 

0sjdad y, circu 
dad q poco bri- i 

Las sumas anuales del aio fl28 lluvjoso y las del ni 	seco duran_ 

4/10 de nub 80-90% de humepero mucha ac- 	

teflsidad ael COmo de las éDOCag 
de Comienzo de los perlodos de ilu- 

1942-1953 se diferenciaron en Unos 1000 M.M.- El gran caznbio de la 
ulaciofleS 

1omieflzo5 de 

les bien desarrolladas: Paraocaies poco iluvias.- 
	

transcurso r1 	La se nota bien por medio d estas observaciones Pluvialeg 
tividad pluvial 	

de ChflChflentrai del pals, 

lb solar, y circ 	
varioS C 	

& representa el 

gular del tiempO reinante pa Cia La suma anual de la precjpitacjón no determina tanto su influen.. 
La distribuci6n 	

definidOs: Los promedios de 	 b 	

29  

pos iluvioSos y dos perIodos secOs bien 
a su distrjbucj6n anual, por el hecho 	de - 28 

es de 2.580 M.M. a la cual corresponds unos 225 dIas llUVlosos._La 
Os 

cilaci6n de las SU.mas 
menguales de precjpjtacj6n durante los dltjmoa 12 afiog fue mayor durante los megeg de transjcj6 
	(princIplo 0 final del period0 lluvioso), mientrag que en los meseg 

muy veranosos y ilu-. viogog la 0scilacj6n fue menor. 
- 

TABL No 

OSCILACI0NSDELASS S PLUVIAL~~S EN 
DURANTE OS0S12A0S 

Enero Febr. Marzo Abra] Mayo 	
Jio Julio Agoet. Sepbr. Octu. Nbre. Dbre. 	A6o 246.5 166.3 153.0 297.2 233.1 279.9 157.2 164.7 246.5 

359.4 240.2 288.8 1054.6 . 
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-44 
12 afos (ráfjco No  3) 

Inuestran un transouso Uniform0 durante 'todo 
el aflo, tanto respect0 a la cant idad (media, mxjma y mInima) 0 o m o tambi4n a los dias 1

luvjo05 y al cuociente Pluviomtrjcog Primer in-
vierno desde medi.ados de inarzo a junjo y Segundo invierno desde media 
dos de septiembre a medjados de dicjembre._ La media anua]. de 12 afios 

I--- 	 -u 

I 
-------- 

"5 

7/ 	 ----- 

H 

TABLA N° j 

PROMEDIOS DE TEMPERATURA EN CEINCHINA SEGDN LOS DIPERENTES TERMINOS  

DE OBSERVACION Y COMPUTO EN EL A1O 195 

Enero Febr. Marzo Abril Mayo Jun10 Julio Agost. Sepbr. Octu. Nbre. Dbre. Anual 

24 	horas 20.6 21.1 21.1 20.6 20.7 20.5 20.5 20.5 20.4 20.2 19.6 20.1 20.5 

7 	j. 	21.2 	x 6: 	4 20.6 21.1 21.0 20.3 20.5 20.4 20.3 20.3 20.2 20.0 19.8 20.0 20.4 

7 	t 1 	. 	5 	1 	3 22.1 23.2 23.1 22.4 22.5 2.2 22.3 22.5 22.2 21.6 21.0 21.6 22.2 

Max.- Mm.: 	2 22.2 22.7 22.7 22.1 22.0 21.8 21.6 21.9 21.6 21.4 21.3 21.6 21.9 

EUMEDADRELATIVA POE CIENTO 

24 	horas 78 74 75 79 79 78 77 76 77 79 81 81 78 

7 	j. 	2 	j. 	8 	: 	3 75 75 76 81 8). 80 77 77 78 79 80 80 78 

7 t 1  t 5 	3 71 68 70 74 74 74 71 71 72 73 76 75 72 

de brillo solar y hasta unos 4/10 de nubosidad y', circulaciofles loca-
les bien clesarrolladas: para mal tiempo, 80-90% de humedad, poco bri-
110 solar, y circulaciOfles locales poco desarrolladas, pero mucha ac-
tividad pluvial con varios comienzos de liuvias.- 

La d.istribuciófl pluvial de Chinching representa el transcursO r 
gular del tierspo reinante para la zona central del pals, con dos tie, 
pos lluviosos y dos perlodos secos bien definidos.- Los promedios de 

28 

es de 2.580 M.M. 
a la cual corresponde unos 225 dIas llUVjosoS..La os 

cilacjdn de las sumas mensuales de Precipitaci6n durante los liltjmoa 
12 a1og fue mayor durante los Ineses de trarisjc16 

	(principlo 0 final del periodo lluvioso) mientras quo en los meses muy veranosos y flu-vjosos la oscjlacjón fue menor. - 

ALA N 

SCILACTONES  DE LAS SUMs PLUVIALES EN C
DURANTE 	

EISCEINA 
LOSULT0S12A40 

Enero Febr. Marzo Abrjl Mayo 
Ju030 

JulIo Agost. Sepbr. Octu. Ybre. Dbre. 
	ASo 246.5 166.3 153.0 297.2 233.1 279.9 1

57.2 164.7 246.5 359.4 240.2 288.8 1054.6 am. 

Las Sumas anuales del aiio mao lluvjoso y las del mao seco duran-1942-1953 
se diferenejaron en unos 1000 m.in - El gran oambjo de la itensidad aol Comb 

de las épocag de comjenzo de los perjodos de llu-
.a so nota bien por mnedjo de estas observaciones Pluvjales,_ 

La suma anual de la precjpjtacjón no determina tanto su lflf1ue... 
a sobre la planta sino m&s su distribuci6n anual, por el hecho 

	de 29- 
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la forma chubascosa muy frecuente de 1a8 preciPitaC10neSnos pOCOS 
guaceros fuerte8 en tiempos cortos de transiCiófl elevan notorialflente 
las eumas mensuales, perdiéndose las precipitaciOfles en desaglie de es 
correntla.- La precipitaCiófl es Un elemento muy iTflportante de la cli-

niatologla, pero solo uno del conjunto que describe el clima de una 
re 

g16n.- Aunque la precipitaci6fl es la manifestaciófl más notoria del 
tiempo reinante, tambin una densa nubosidad causa, debido a la vari 
ci6n de las condiciones de radiación (insolaci6n e irradiación noctur. 

na) efectos semejantes en sue rnanifestaCiOfles del tiempo.
— Con cielo 

cubierto los valores de temperatura y humedad, asi como las condicio-
nes de los vientos se presentan muy semejantes a las caracterlSticas 
del tiempo liuvioso, razones que solicitan mayor atenclón en la clim 
tologla agricola tropical a los fenómenos de nubosidad, por los datos 
de valor que prestan para la interpretaCiófl de las diferencias loca-

les sobre los cultivos.- Per ejempbo, el retardo de la cosecha en ni-
veles altos y diferencias muy locales pueden encontrar su explioaCiófl 
en este sentido. 

Aunque el curso del tiempo reina.nte, como fenómenO de Ia natura-
leza, con sus multiples variantes, se presenta adn ms complicado en 
palses montañosos, se pueden reconoce, por medio de estudios i3tm—i 
cos, manifestaciones tlpicas que se presentan segtln situaciones seme-
jantes.- En esta forma, la precipitaci6fl pluvial permute recofl000r r 
gularidades por medio de una reccpilación sistem4tica como la demues- 

tran las tablas slguientes* 

La ladera occidental de la Cordillera Central, una de las ms irn 

portantes zonas cafeteras del pals, da un ejenipbo de La posible gene-

ralizaci6n de datos meteorológicos, a base de una red meteorol6gioa 

relativamente densa- Condiciones orogrficas semejantes y sue efec-
toe sobre situaciones tipicas del tienipo, permiten una interpretaC16fl 
generalizada de los registros climatol6gico$.- Diferenciae relativas 
de unos 1000 metros parecen influlr notablemente, a pesar que en cieZ 
tas situaciones del t.iempo (tiempo ciclonal) se desarrollan microoir-
culaciones a menos de 100 metros sobre el fondo del valle (fracto-c 
mulus sobre laderas cubiertas con bosques)- 

Para las mismas laderas de la cordillera (flancos occidentales 
de la Cordillera Central y Oriental) se puede clemostrar la relac16fl 
de los datos pluviomtriCOS en altitud aproximadamente igual,PerO con 
latitudes geográficas variadas por una parte; y por otra, la distrib 
c16n de La precipitación en relaci6n con la altura para una regi6fl d 
terminada (ladera occidental de Is, cordillera Central entre 

4-50 lat! 

tud Norte).- 

TABL 	N 

INFLUENCIL DEL TIEMPO REINANTE SOBRE LA V4ABILIDA. 

PLUVIAL EN RELAC ION A LA LATIT1J 

Estaci6n Lat. N Af5.o Cantidad mm. DIas 1luviop 

Blonay 70 	35' 1952 1540 180 1280 

La Palma 50 	19' " 1830 150 1400 

Eateban Jarami. 50 	57' of 2550 '240 1450 

ChinchinL 40 	58' " 2510 260 1360 

OF 

30 

AJi 

1470 

1500 

1790 

1720 

1700 
-- 	 .o 	1700 - 	 .z_ - -. - 	

... ... ... 	
.. ... ..z.. 	 ... 	

I I En la relac1
6n de los datos Pluvjom4trjcos con la latitud 

se re-flejan claramente los aspectos del curso del 
tiempo re ante sobre Cc 

loini,ja con 
SUS dos POSIciones extremas Norte y Sur, donue la actjy i-dad pluvial es menor que en la parts central._ 

Ei la varjacjón de la precjpjtacjón con la a1ttza resalta no t o-rialnente la acc1
6n de los sistemas locales (sistema del viento del va 

	

lie y de la montaia) 00510 se 00floce en los 
valise de los Aipee.... 	El sistema de viento del valle sepia en las capas Inferioreg por enoi

ma del estrato perturbado per la fricoj6 terrestre, desde el valle ha-
cia la mor1taa; el aire calentado en el fod del valle asciende so-
bre ambag vertientes, produclendo sobre las cimas las nubes de forma Cuniuboide (Cu, cm), 

mientras que la corriente Superior Confiuye hacja el centro del valle 
para bajar de nuevo, cerrando asi el ciclo de dr culac16n — 

De tal niodo se fornian las texnpestades y la nubosidad de al tu.raa medias, durante el dla sobre
las cimas, siendo arrastradas 

por la corriente superior de la circulaci6n trmica hacia los valles. 
— La parts deecendiente de esta dirculacjdn est sobre el centro del 

valle, hecho que se observa per las Zonas de preferible despejamiento 
	El 

s
istema de CirCulacjón analog0 al del valle, pero en Sentido cofltr a-

rio, sistema de la montana, empieza cuando las vertientes se enfrlan, sea en l rioche, por 
causa del cesar de la lflsolacidn, o durante 

	el 
dia por 

una cobertura de nubes densag... En este caso, se observa 
	La nubosidad de conveccj6n (Cu) sobre el valle y las partes preferibi monte despejadag al lade de La montafIa. 

— En los periodos de transjci6n entre ambos Sistemas se observa tranquilj 
	del nioVimiento del aire forados . — 

y la nubosidad se transforma en estratoc,ulo3, generalme 
	bien per 

TABLA NO 6 

:VARIAcI0N PLUVIAL EN RELACION CON LA ALTURA A BASE DE 
OBSER!A2IQENLaS VE TIENT 

CORRIjLkLLERR:AL _CENM~AL ~Ar~ox. ~ol~atitu~dNo~rte) 
Aflo Cant idad Dias ilu 

memo 
—----. Yo 

d 

1000 
900 

1300 	1952 1840 
40 46' 

1360 	
" 

210 40 	38' 

1450 	 " 

2510 260 4° 	58' 
2550 240 50 	57 
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Lat. N Ao Cant  D1a811uv10509 
40  51' 2500 260 40 	31' 2100 
20  26' 1800 

210 

20 14' 1880 
210 

10  37 
110 

1500 120 10 	16' 1130 

Satacj6n 

Dosquebr 8  

La Bella 

La Florida 

Rosas 

La Unjdn 

Consacd 

1952 

IL 

IL 

UI 

IL 

la forma chubasCOsa muy frecuente de las precipitaCiOnesunbs pocos a 
guaceros fuertes en tiempos cortos de transiCiófl elevan notoriamente 
las sumas mensuale8, perdiéndose las precipitaCiofles en desagile de es 
correntla.- La precipitaCiófl es un elemento muy importante de la cli-
matologla, pero solo uno del conjunto que describe el clima de una re 
gión.- Aunque la precipitaCtófl es la manifestaCiófl ms notoria del 
tiempo reinante, también una densa nubosidad causa, debido a la varia 
ci6n de las condiciones de radiación (insolación e irradiac16n noctur 
na) efectos semejantes en sus inanifestaCiOfles del tiempo.- Con cielo 
cubierto los valores de teniperatUra y humedad, asi como las condicio-. 
nes de los vientos se presentan muy semejantes a las caracteristicas 
del tiempo lluvioso, razones que solicitan mayor atenc16ri en la clima 
tologla agricola tropical a los fenómenos de nubosidad, POT los datos 

de valor que prestan para la interpretaCi6n de las diferencias loca-
les sobre los cultivos.- Por ejemplo, el retardo de la cosecha en ni-
veles altos y diferencias muy locales pueden encontrar su expiicación 
en este senticIo.- 

Aunque el curso del tiempo reinante, como fenómeno de la natura 
leza, con sus militiples variantes, se presenta adn ms complicado en 
palses montaiioSos, se pueden reconoCe, por medio de estudios sist4mi 
cos, manifestaciOfles tlpicas que se presentan segdn sivacioneS seme-
jantes.- En esta forma, la precipitaCi6fl pluvial permute reconocer re 

gularidades POT medio de una reccpilaciófl sistemrA,jcq ccmo la demues- 

tran las tablas siguiente8 

La ladera occidental de la Cordillera crtrai 	1e lao ms irn 

portantes zonas cafeteras del pals, da Un ejeniplo de La posibie gene-

ralizaCiófl de datos meteorol6gicosq a base de una red 
meteorol6gica 

relativamente densa. — Condioiofles orogrficas semejantes y sus efec-
tos sobre situaciofles tlpicas del tiempo, permiten una interpretaCiófl 

generalizada de los registros climatológiCOS. DiferenCias relativas 

de unos 1000 metros parecen influlr notablemente, a pesar que en cie 
tas situaciofles del tiempo (tiempo ciclonal) se desarrollan microcir-
culaciones a menos de 100 metros sobre el fondo del valle (fracto-CI 
mulus sobre laderas cubiertas con bosques)- 

Para las mismas laderas de la cordillera (flancos occidentales 
de la Cordillera Central y Oriental) se puede deinostra.r la relao16fl 
de los datos pluviométriCoS en altitud aproximadaiflente igua1,pero con 
latitudes geogr4fica8 variadas por una parte; y por otra, la distrib 
ción de la precipitaCiófl en relaci6n con la altura para una regi6fl d 
terminada (ladera occidental de la cordiiiera Central entre 4-50  lat! 

tud Norte).- 

TABLk 

INNL DEL TIEMPO REIN4 .TE SOME LA VAR IABILIDAJ 

PLUVIAj EN RELAC0N ALA LATITT.MD  

Estación Lat. N Año CantidacL. DIas iluviosos tura AL 

Blonay 70 	35' 1952  1540 180 1280 

La Palma 50 	19' of 1830 150 1400 

Esteban Jarami. 50 	57' it 2550 ,240 1450 

ChinchinL 40 	58' it 2510 260 1360  

30 

I 

1470 

1500 

1790 

1720 

1700 
- 	 1700 

En la relacjdn de los datos pluviomjj08 con la latitud se re-flejan claramente los aspectos del 
CUTSO 

del tiempo re ante sobre Co lombla con sus dos POSiciones extremas Norte y Sur, done la actiy i- 
dad pluvia] es menor que en la parte centra]._ 

Eh 1a variacjón de la precipjtación con La altuj'a resalta no to- riamente l acción de los sietemas locales (sistema del viento del 
Va 

lie y de la montafla) COniO 
se Conoce en los valles de los Alpes.... 	El sistema de viento del valle sopla en las capas inferiares, por encima 

del estrato perturbado por la friccjón tearestre, desde el valle ha-
cia la montafia; el aire calentado en el forido del valle ascjende so-
bre anibas vertientes, produciendo sobre las Cimas las nubes de fornia 
culnuloide (Cu, Cb), inientras que la corriente Superior Confluye hacla 
el centro del valle para bajar de 

flUey Cerrando asi el ciclo de cir culacidn. — De tal modo se fornian las tempestades y 
La flubosidad de al turas Inedias, durante el dIa sobre las cimas, siendo arrastradas por 

la Corriente superior de la Circulación trmica hacja los valles,_ La 
parte descendiente de esta circulacjdn est sobre el centro del valle, 
hecho que se observa per las Zonas de preferi 

	despejamjento. 	El sistema de Circulación anlogo al del valle, pero en sentido ccfltr a-
rio, sistema de la montaula, empjeza cuando las vertientes se enfrIan, sea en La 

noche, por causa del cesar de la insolaci6n, o durante 
	el 

dIa POT 
una cobertura de nubes densas,_ En este caso, se observa la 

flUbosidad de coflveccjón (Cu) sobre el valle y las partes prefej 1 
rnente despejadas al lade de la niontaula. — 

En los perfodos de transjción entre ambos Sistemas se observa tranquj1j 
	del iflovimiento del aire y la flubosjdad se transforma en estratocuIos generalme 
	bien per 

forados . — 

IABLA NO 

PLUVIAL EN 
RELACION CON LA ALTURA A BASE DE 

OBSVACI0S EN 
LAS RTIENTES OCCIDENTAS DR LA 

.c.QRDILLERA CENTRAL 
(rox. 50 latitud Norte) 

X'Stacion  

artago A.A. 

dmbaya 

iinchjná 

teban Jararnillo 

A.aaro 	£fio Cantidad Dias llu Latitud m.ni, viosos 
1000 900 
1300 	1952 1840 

40 	46' 

1360 	 " 
210 40 	38' 

2510 260 40 	58' 1450 2550 240 50 	57 
- 	- 	31 - 
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Estación Altura aprox. 	Aflo Cantidad DIas llu Latitud 
m.m. viosos 

Dosquebrada8 1470 	1952 2500 260 40  51' 

Salamina 1850 	 " 1800 160 50 28' 

Aranzazu 1900 	 " 1750 210 50  17' 

Aguadas 2100 	 " 2100 150 50  37 

El Paso A.A. 3000 1650 
40 31' 

ta — Nariflo) Be 
muestra tambj4n el curso proplo del tiempo en re1acj 

al perfodo de cosecha... A1l se aproximan los dos perlodos 11j0 
traspasndose casi uno a otro y la traviesa Be reduce a 

Un "pepeo" no se presenta.... 

Por la influencia permanente que ejercen estas circulaciones so-
bre el tiempo local se puede reonocer este fenómeno inclusive en las 
suxnas anuales de precipitaC.6fl.- Por tal motivo, la distribución plu-
vial en relación con la altura muestra que las zonas donde preclomina 
preferiblemente solo uno de los dos sistemas de circulaci6n recibenr 
nores cantidades, mientras que en la faja de uns 1300-1700  metros so 

n.me se registrar' las mayores, puesto que a 4sta alcanzan tanto 	las 

tempestades que se mueven desde la monta?Ia hacia el valle como las del 
valle hacia la monta?ia.- En el 1ltimo caso, las precipitaciofles Be in 
tensifican adems por el ascenso forzado y estancamlento debidos a la 
orograf ía. (Intensidad mayor de las liuvias nocturnas Chinchiná) 

Al variable curso anual del tiempo reinante en Colombia, sobre 
las zonas eafeteras responden los distintos ciclos de desarrollo 	de 

la planta. — Despu4s de una elaboraciófl apropiada de los datos climat2 
lógicos, seleccionándOlos de acuerdo con las etapas vitales de lapla 
ta, se podrá interpretar con mayor claridad los factores climatológi- 
cos en relaciôn con el cultivo; en conjunto con datos de cosecha 	de 

algunos aos se facilitará determinar las condiciones mas favorable s 
para el ciclo de la planta.- 

El curso del tiempo reinante Be reconoce en el ciclo biológicOde 
la planta en florescencia y cosecha (investigaciones en curso mues-
tran buen acuerdo de los diferentes pases de cosecha en el curso del 
tiempo relnante).- Para el cultivo del cafe la representaciófl cart 0-

grfica de los perlodos de cosechas en Colombia demuestra la relaciófl 
estrecha con las condiciones climatológicas generales.- Como ya es c 
nocido, hay varios perfodos de florescencia, los cuales ocurren en e-
tapas de unas dos o tree semarlas, y la cosecha principal ocupa gexr9 
mente cuatro a cinco meses, lo cual corresponde a 8-10 pases por los 
cafetales.- Fuera de la cosecha principal existe en Colombia una mit 
cia o traviesa (segunda cosecha) en las regiones de dos perlodos ilu-
viosos.- Esta no alcanza nunca el rendimiento de la cosecha principal 
per varía mucho de a?io en aio, lo cual confirma 6U dependencia mete9 
rol6gica como se demuestra por la distribución geogr4fica de las cos, 

chas de cafê (Gráfico NO 4).- Si diferenciamos las regiones con cose- 
cha principal durante los meses septiembre y enero (t) y las de cose-
cha en los meses Marzo — Julio ( • ) encontramos sobre el mapa que se 
dividen claramente por una linea aproximadamente a 10 largo del park 
lelo de 50 de latitud Norte (occidente 409 centro 50 y oriente 6° la- 

titud Norte).- De esta distribución general se exceptan solo dos pe-

quefias Areasq  situadas la una, en la parte Sur del Huila y la otra en 

el departamento de Santander del Norte.- Ambas se encuentran en bifUZ 
caciones de las cordilleras y por esto, bajo influenias orogrfiC8' 

S 

especiales.- En las regiones extremas de la zona cafetera (Santa Mar 
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Estac16 	Altura aprox. 	Año Cantidad. Dias llu 	Latitud 
rn.m. 	viosos S 

1 

ta — Narino) Be muestra tamblen el curso propio del tiempo en re1acju 
al perfodo de cosecha._ A114 se aproximan los dos perlodos llUjo 
traspasndose casj uno a otro y la traviesa Be reduce a un "pepeo" no Be presenta.... 

OF 

Dosquebradas 	1470 	1952 	2500 	260 	40  51' 

Salamina 	 1850 	
it 	 1800 	160 	50 28' 

Aranzazu 1900 " 	1750 	210 50  17' 

Aguadas 2100 " 	2100 	150 50  37 

El Paso A.A. 3000 1650 40  31' 

Por la influencia permanente que ejercen estas circulaciones so-
bre el tiempo local se puede reonocer este fenómeno inclusive en las 
suinas anuales de precipitaci.ófl.- Por tal motivo, la distribuci6n plu-
vial en relación con la altura muestra que las zonas donde predomina 
preferiblemente solo uno de los dos sistemas de circulaci6n recibenme 
nores cantidades, mientras que en la faja de unos 1300-1700  metros s. 
n.m. Be registran las mayores, puesto que a 4sta alcanzan tanto 	las 
tempestades que se mueven desde la montana hacia el valle como las del 
valle hacia la montana. — En el tultimo caso, las precipitaciones Be in 
tensifican adems por el ascenso forzado y estancamiento debidos a la 
orograf ía. (Intensidad mayor de las liuvias nocturnas Chinchiná) 

Al variable curso anual del tiempo reinante en Colombia, sobre 
las zonas cafeteras responden los distintos ciclos de desarrollo 	de 
la planta.- Despus de una elaboración apropiada de los datos climato 
lógicos, seleccion4fldolOs de acuerdo con las etapas vitales de lapla 
ta, se podrA interpretar con mayor claridad los factores climatológi- 
cos en relación con el cultivo; en conjunto con clatos de cosecha 	de 
algunos afos Be facilitará determinar las condiciones mas favorables 
para el ciclo de la planta.- 

El curso del tiempo reinante Be reconoce en el ciclo biol6gicode 
la planta en florescencia y cosecha (investigaciones en curso mues-
tran buen acuerdo de los diferentes pases de cosecha en el curso del 
tiempo reinante).- Para el cultivo del cafe la representaci6fl cart 0-
grfica de los perIod.os de cosechas en Colombia dernuestra la relaciófl 
estrecha con las condiciones climatológicas generales.- Come ya es c. 
nocido, hay varios perIodos de florescencia, los cuales ocurren en e-
tapas de unas dos o tres sernanas, y la cosecha principal ocupa gezr8 
mente cuatro a cinco meses, lo cual corresponde a 8-10 pases por los 
cafetales.- Fuera de la cosecha principal existe en Colombia una mit 
a o traviesa (segunda cosecha) en las regiones de dos períodos llu-

viosos.- Esta no alcanza nunca el rendimiento de la cosecha principal 
pero varía mucho de a?io en ano, lo cual confirma su dependencia mete2 
rológica como Be demuestra por la distribuci6fl geogrfica de las cos 
chas de cafe (Gráfico No 4).- Si diferenciamos las regiones con cose-
cha principal durante los meses septiembre y enero (t)  y las de cose-

cha en los meses Marzo — Julio ( • ) encontramos sobre el mapa que se 
dividen claramente por una linea aproximadamente a lo largo del park 
lelo de 50 de latitud Norte (occidente 40 9 centro 50  y oriente 60  la-

titud Norte).- De esta distribuciófl general se exceptian solo dos pe-
queñas areas, situadas la una, en la parte Sur del Huila y la otra en 
el departamento de Santander del Norte. —  Ambas Be encuentran en bifUl 
caciones de las cordilleras y por esto, bajo influentias orogr4fiCa S 

especiales.- En las regiones extremas de la zona cafetera (Santa Mar 
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El 9ráfjc0 No 5 
rnuestra cómo la distribucjón de los periodos 

florescencia y cosecha concuerda muy bien con el transcurso de los 
riodos lluviOsos segün el gráfic0 

N o  1.-  La distribución del régime 
pluvia] en Colombia, esquematizada, representa Ufla onda doble de pre 
cipitaciofl,que se correlaciona con el perlodo igualmente dohie de fi 

rescencia y Cosecha del cultjvo._ Aproxirnadamente con 8 meses de ant 
cipación antes de los perlodos de COsecha o mitaca, se han fijado lo de florescencja. - 

El perlodo de florescencia cae generalmente en las épocas de tray 
sicjón entre el perlodo seco y lluyjo con carácter variable del tier 0 

reinante; asi, se preseritan en Colombia dos perlodos principa le 
de florescencia que corresponden a las dos situaciones extremas del 
tiempo reiflante. - Ls variaciones de estos dos perSodos 

	principales se presentan segün las caracteristicas de las regiones correspcndien_ 
tes; asS, donde empieza el Invierno hay Solo mitaca que se apaga cuafl 
do domina el pleo invjerno._ En tal forma se explica la trafisforma_ 
ción paulatina de la Cosecha principal a medida que se acerca a 
regiones del tiemT)o reinante opuesto 	 las 

, y la gran variabilidad del ren- 
dirniento de las cosechas de un ao a otro, segdn ci curso y transicic 
nes de los macrotiempos - Segdn resul*ados prelirnjflare

s  de UT) estudjo tentativo en Curso, se podri 
us 	a determinar algunas cracteristicas 

me- oorol6gicas del cro nedlo del tiempo reinarito a
urante las prthcipa los etapas de desarrollo del cafeto, en la forrnrj sidlliente: 

l)_ Durant el perfodo de aparición de botones y 
m 	 crecjerto ra ario (mds o menos (los meses antes de la 

floresceria) pre-doinjnan las cordic1 0 s do 
riocturna) y por Consigui 	

t±eupo veranoso; 
buena radiaci6n (liurna. y 0 

temperaturas diurnas altas y grande5 o 
cilaciones 

diarias, a pesar que las nfnimas flocturnas no 
alcafizan Va- lores extrernos; prDrnedI0 bajo de humedad, buen desarrollo de los ViOn 

tos locales, y precipjtacjcnes locales de poca intensidad_ 

2°)_ Para ci perfodo de florescencia, predomina tiem 
(después de perturbaciones 	 po variable 

atmosféricas despejaj00 re- pentj 0 
 y claridad excepcional); las minimas nocturnas bajan hta sus 

valores absclutos, debido al nivel general 
muy bajo produci(io por las iluvias anteriores; aumento de la humedad relativa 

y nubosidad pacición de La actividad pluvial._ 	 , y rca  

3 0 ) Para etapa de forrnacjón 
del fruto se recrudece el iluvioso durante el 	 perfodo 

cud ocurren Solo mejoramientos transi_ 
torios del tiempo, mucha flubosidad, efectos de radiacién reducida y 
?n consecuericia pequeas oscilacfles de temperatura y humedad relati 
ia; liuvias fuertes de bastante duración._ 

4°)- 
La etapa de maduración Coincide con el perfodo de tració 
entre "IflV• 	

y 'verano"; se observa cesacjón de la actj 
idad pluvial, con aaceros esporAdicos fuertes y tendencia al tiem-0 Verarcc,_ 

Cada planta requiere para sus diferente5 etapas de crecimientode 
 ermifladas condiciones en los factores climatologicos (cantidad de 
Ta iacidn, calor, humedad, etc.), de modo que en cada Una tendrd que dl 

sreflcjarse un mmnimo, mdximo y óptirno respectivamente - Las plantas 
in un mejor desarrollo y rendimiento, donde los factores clirnatologi 
s son óptimos durante todo ci ciclo, y la planta aprovechará mejor, 
tales circunstancias los tratamientos de mejora

s  del Cultivo, co- 
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GRAFICO N! 5 

DISTRIBUCION PERIODICA DE PRECIPITACIONIFLORESCENCIA Y COSECHA DE CAFE EN 

COLOMBIA 
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El gráfjco No 5 rnuestra coma la distribuciOn de ]os f]orescencia 	cosecha 

I: 

y 	 perfodos de Concuerda muy bien con el transcurso d nodes liuviosos segün el gráfjco 	 e los No 	 r1.- La dstrjbuci6n del 	regimen 
pluvia) 	

en Colombia, esquematizada, 
representa una onda doble de pre- cipitacion,que se correlaciona con el perIodo rescencia igualmente doble de flo y Cosecha del Cultjvo._ Aproxirnadamente Cipaci6n con 8 meses de anti antes de los perfodos de Cosecha o mitaca, 
	se han fijado los de florescencia. - 

El perfodo de florescencia 
cae generalmente en las épocas de tran sjcjOn entre el perfodo seco y llyj5o 

con carác ten variable del tiern pa reinaflt 	asf, 	
se preseritan en Colombia dos perfodos de florescencia principa le S que corresponden a las dos situaciones extremas 

	del tiempo reinante. 	Ls variaciones de estos dos perfodos 	pnincjpales se presentan sein las caracterIsticas de las tes; 
regiones correspcndjen asf, donde empieza el Invierno hay solo mitaca do domina que se apaga cuan 

el pleno invierno._ En tal forma se explica la transform ciOn paulatina de la Cosecha a- Principal a medida que se acerca a 	las 
regiones del 	tiomr)o reinante Opuesto, y la dinjento gran vaniabjildad del ren- de las cosechas dc un ao a otro, 	segdn ci nes de los curso y transjcjo macrotjemjios - Seglin resultados 	pneljmjnares de tentative en curso, un estudjo 

se podrfi detorminar algunas caractoristicas 
	me- teorologicas del curco medio del 

tiempo reinarite durante las pnincipa les etapas de desarrollo del. 	cafeto, 	Ia en 	forrna siieflte: 
l)_ Durant 	

el perfodo de aparici6n de botones y crecijerto mario (mds o ra menos (lOs meses antes de la florescerja) pre- domjnan las cordic;ne 	de 	tieupo 
H 

veranoso; buena radiaciOn (diurnR y nocturna) y por consigujente 	temperaturas diurnas aitas y 3rande5 os cilaciones diana5, 	a pecan que lus 	smnimas floctunlias no bros 	extremos; alcanzan Va- pr3rnedic 	baja de humedad, 	buen desarroijo Ic los vien tog locales, y precipitac5 
locales de poca intensjdad._ 

Rc)_ 
Para ci penfodo de florescencia 	predomjq tiernpo 	variable (despuCs de perturbaciones atmosfenjcas 	spejaj00 	re- 

pentj 	y 	 de claridad excepcional); 	las mfnimas nocturnas bajan hta sus vabores absoluto5, debido al nivel 
general muy bajo producj(lo por las lluvi.as 

 anteriores; aumento de la humedad 
relativa y nubosidad, y rca pariciOn de La actividad pluvjai._ 

3°) 	Para etapa de formaciOn del fnuto 
se recrudece 	el 	perIod0 liuvioso durante el cual acumen Solo mejoramjentos tnansj_ toniog del 	tiempo, mucha nubosidad, efectos de 	radiaciOn reducida 	y 

Sn 
consecuencia pequefias Oscilacionesde 

temperatura y humedad relati a; 	
ilUvias fuertes de bastante duracjOn.. 

40)_ La etapa de maduraciOn Coincide con el penfodo de tnacj6 
entre "invjemno" 	tvenanot; y 	 se observa cesaciOn de la actj idad pluvial, con aguacero5 espordjcos fuertes 

Ic  veranoso, - 	 y tendencia al tiem- 

Cada planta requiere para sun diferente8 etapas de crecirnjent
o  emminadas condjcjones en los factones 

climatolOgicos(cantidad de rde laciOn, 	cabon, 	humedad, 	etc.), 	de 	 a 
modo que en cada una tendrd que dl enenciarse un minimo, mdximo y Optirno respectivamente - Las 	plantas n un mejor desarnolbo y rendimiento, donde 

los factores climatologi s son Optimos durante todo el cicbo, 	la y 	planta aprovechard mejor, tales Circunstancias 	los tnatamjentos de 
mejorag del Cultivo, 	co- 
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mo tratamientos del suelo, fertilizaCiófl, etc. (F. Schnelle).- 

Tarnbin en otros problemas le la fisiologla de la planta se hace 
necesario considerar el ambiente climatológiCo, Men para la determi-
naci6n de la cantidad necesaria de ra4iaci6n en el proceso de asimila 
ci6n (asimilaci6n aumentada durante tiempo despejado, F. Schnelle), 0 

para la determinaciófl de las condiciofles 
mjcrociimatOlógicas duran t e 

el perlodo de polinizaCiófl o las épocas favorables para el desarrollo 

de las enfermedades.- 

Por 10 tanto, serán necesarios estudios microclimatol6gicos abre 
problemas detallados, después de un reconocimientO general de las ca-
racterIsticas ambientales, que permita investigar las propiedades par 
ticulares de los cafetales, incluyendo el conocimiento de las varia-
clones del ambiente propio de la planta en dependencia de los diferen 
tes tipos del tiempo reinante (por ejemplo: efecto de gotera bajo ár-
beles de sombrIo que producen una duplicaci6rl de las cantidades phivia 

les, distribuCión pluvial en un cafetal).- 

En consecuencia no se debe abarcar estudios cletallados antes que 
se conozcan las condiciones climatológicas generales, las cuales re-

flejan ms notoriamente los grupos clsicos del ambiente climatológi-
cc: condiciofieS minimas, mximas y óptimas en el curso del tiernpo.- 

Para resolver los multiples problemas respecto a la parte clima- 
tológica de la planta propondrIarnoS para investigaciofleS futuras 	el 

siguiente procedirniento y programa: 

Recopilaidfl y cotejo de todo el maeriai disponible de ob-

servaciofleS meteoroldgiCaS. - 

Estudios 	ociimatOiógiC05 
ue perr taxi recofiocer el curso 

general del tiempo reinante, as1 	a -02 actcres cra;ló 

gicos de mayor imporanola para ci cultivo.- 

Investigacines locales de poca .1u'aci6n para recor1uer 	la 

fluer-cia de la crografla y su variatilidad uri:ite los U- 

ferentes tipos del macrotiempO.- 

Estudics jrociimatológ1005 de algunos eleoertos is vi 
les y su dependencia del macrotienipO preciom:flte.- 

Observaciofies fenológicaS (pericios de florescefiCia, fructi-
ficaci3n, rnadurci6fl) coma se efect.ian er tabs los servicioS 

modernas de la meteOrClOg.1 agrIcola.- 

0 
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mc tratarnientos del suelo, fertilizaciófl, etc. (P. Schnelle).- 

Tambi4n en otros problemas d.e la fisiologla de la planta se hace 
necesarlO considerar el ambiente climatológico, Men para la determi-
nación de la cantidad necesaria de radiación en el proceso de asimila 

ci6n (asimilaci6n aurnentada durante tiempo despejado, F. Schnelle), o 

para la determinaciófl de las condiciones 
mjcroclimatOlógicaS duran t e 

el perlodo de polinizaci6n a las épocas favorables para el desarrollo 

de las enfermedades.- 

Per 10 tanto, serán necesarios estudios mjcroclimatOlógicos abre 
problemas detallados, después de un reconocimiento general de las Ca-
racteristicaS ambientales, que permita investigar las propiedades par 
ticulares de los cafetales, incluyendo el conocimiento de las varia-
clones del ambiente proplo de la planta en dependencia de los diferen 
tes tipos del tiempo reinante (per ejernplo: efecto de gotera bajo 4r-
bales de sombrIo que producen una duplicacidn de las cantidades pluvia 

les, distribuciófl pluvial en un cafetal).- 

En consecuencla no se debe abarcar estudios cletallados antes que 
se conozcan las condiciones climatológicas generales, las cuales re-
flejan más notoriarnente los grupos clsicos del ambiente clirnatológi-
cc: condiciones minimas, mdximas y 6ptimas en el curso del tiempo.- 

Para resolver los multiples problemas respecto a la parte clima- 
tológica de la planta propondrIarnOS para investigaclofleS futuras 	el 

siguiente procedimiento y programa: 

Recopilacidn y cotejo de todo e ma.eria1 disponibis de ob-

servaciones me teorológicas. - 

Estudlos macrocliiatOlóficOs aue peritar reconcoer el ursc 

general del tiempo reinauA.e, as1 ono 103 factcres ca 

glees de mayor imortanola para ci cuitivo.- 

Investigacienes locales Ie poca .uacidn para recorlucer 	l 

infiuecia I.e Ia crografla y su veriatilidad uran 	los 

ferentes tipos del macrotlempo.- 

Estudics miorocllrnatológicos de algunos eieser.tS 
 

lee y su dependencia del macrotlempo predor:oante. - 

Observaciofles fenológicas (percios de floresceocia, fructi-
ficaci5r, mauraciófl) come se efectilan on toirs lo serviciOS 

modernos de la meteorcioga ogricola.- 
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