
biodiversidad en Colombia, para que en un futuro cercano estas 
hermosas y valiosas especies, no sean una rareza más en los jardines 
botánicos o en los libros antiguos, sino que vuelvan a ser importantes 
componentes del entomb cafetero colombiano. 

Finalmente, es más que justo agradecer a todos y cada uno de los 
caficultores miembros de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, quienes aportan cada dIa al desarrollo cientIfico y 
tecnológico del pals. 

Carlos Ariel Angel C. 
Ing. Agrónomo 
Asistente de Investigación, Disciplina de FitopatologIa 
Ce n icafe 
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Los primeros registros escritos sobre orquIdcas tiencn su origen en 
poernas y docurnentos tradicionales en la China y  en documentos 
religiosos o relacionados con las ciases irnperiales gobernantes del 
J apón. Pero fue Confucio (aproximadamente 500 AC.) en uno de sus 
escritos, quien rcgistró con ci nombre dc Lan una orquIdea del género 
C)zrnbio'ium. Para los antcpasados americanos las orquIdeas no eran 
dcsconocidas y fueron utilizadas para adornar sus viviendas. En ci 
imperio Aztcca dieron otro uso a una orquIdea que los nativos ilamaron 
TliIxochitJ( ½nillasp.), que utilizaron como esencia en la bebida sagrada 
el Chocolat!, y que Ilevaron los conquistadores españoics a Europa para 
su uso y cuitivo (Figura 1). Esta, actualmentc ticne importancia en la 
industria aiimcnticia mundial (10,29). 

La dcscripción del término Orcliis, quc significa tcstIculo, de dondc 
provienc ci nombrc de Ia farnilia, la efectuó ci griego Thcophrastus 
(370-285 A.C.) con base en los bulbos subterráncos de una planta y 
fue complementada por Dioscóridcs al identificar dos especies de este 
género (año 77 D.C.). Esta descripción para estc género está vigcnte 
afin yes uno de los más importantcs de orquIdeas terrestrcs de Europa 
(10, 12). 

El origen evolutivo de las orquIdeas data posiblemcnte de Ia época del 
Eoceno, perIodo Terciario de la era del Cenozoico, hace 
aproximadamente 54 millones de años, a partir de las famihas 
Hipoxidaccac y Burmanniaceac, aunque son cscasos los registros dc 
f6siles do trquide i. Sc crcc que muchos de los géncros de orquIdeas 

. 	

.. 	 están a6n vivos. Los cambios on ci proceso 
de evolución se han obscrvado 

- principalmentc en los caracteres 
- 	 reproductivos, en la modificación de las 

estructuras florales, la especificidad dc los 
agentes pohnizadores, la gerrninación 

	

. 	iinbiótica especIflca y los mccanisrnos dc 
ii1 uniento dc las poblacioncs, entre otros, 

- 
los cua es han Ilegado,  a ser tan avanza Os 

especializados quc les han permitido a las 

Figura 1 	 on1 uIdeas adaptarse y ser ilaruadas por 
Planta de Vainilla 	 ,ih.unos, las plantas superiores rnás 
(Vanilla planifolia) - 	evolucionadas del reino vegetal (10) 
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Los primeros registros escritos sobre orquidcas ticuen su origcn en 
poernas y docunientos tradicionales en la China y en docurnentos 
religiosos o relacionados con las clases imperiales gobernantes del 
J apón. Pero fue Confucio (aproxirnadamente 500 AC.) en urio dc sus 
escritos, quien registro cone1 nombre deLanuna orquIdea del género 
(7yinbiclium. Para los antepasados arriericanos las orquIdcas no eran 
desconocidas y fueron utilizadas para adornar sus viviendas. En ci 
imperio Azteca dieron otro uso a una orquIdea que los nativos liarnaron 
Tlilxochitl( Vanillasp.), que utilizaron como csencia en la bebida sagrada 
ci C'hocolatl, y que Ilevaron los conquistadores españoies a Europa para 
su uso y cultivo (Figura 1). Esta, actualmente tiene importancia en Ia 
industria alimenticia mundial (10, 29). 

4 	
La descripción del término Orcijis, que significa testIculo, de doncle 
proviene ci nombre de la farnilia, la efectuó ci griego Thcophrastus 
(370-285 A.C.) con base en los bulbos subterráneos de una planta y 
fuc complementada por Dioscórides al identificar dos especies de este 
género (año 77 D.C.). Esta descripción para este género cstá vigentc 
adn yes uno de los más importantes de orquIdeas terrestres de Europa 
(10, 12). 

El origen evolutivo de las orquIdeas data posiblernente de la época del 
Eoccno, perIodo Terciario de la era del Cenozoico, hace 
aproxirnadarnente 54 millones de años, a partir de las farnilias 
Hipoxidaceac y Uurinanniaccae, aunque son escasos los registros de 
f  -)sllcs de to-qulde i. Sc cree que muchos de los géneros de orquIdeas 

cstán aün vivos. Los cambios en ci proceso 
de evolución se han observado 
principalmente en los caracteres 
reproductivos, en la rnodiflcación de las 

: 

	

	estructuras floraies, la especificidad de los 
agcntes polinizadores, la germinación 
sirnbiótica espccIfica y los mecanismos de 

4. 	

. 	aislarniento de las poblaciones, entre otros, 
los cuaics han liegado a scr tan avanzados y 
cspccializados que ics han permitido a las 

Figura 1. 	 orqu Ideas adaptarse y ser liarnadas por 
Plantade Vainilla'1' ' 	4 	iIunoc, las plantas superiores más 
(Vanilla plan. 	 . 	evolucionadas del reino vcgctai (10) 
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Figura 2. 
Cattleya quadricolor. 

orqu idea epifita en 
desarrollo sobre el 

tronco de 
un carboriero 

Figura 3. 
Planta de Vanda 

coerulea con 
crecimiento 
monopodial 

Para R. L. Dressler, autoridad mundial en la 
taxonomIa de orquIdeas, citado por Arditti 
(10), los estudios indicaban en 1981 que la 
familia Orchidaceae estaba dividida en 6 
subfamilias y 21 tribus, en las cuales se 
ubicaban cerca de 724 gdneros con un 
estimado entre 20.000 a 25.000 especies. En 

1990 este mismo investigador propuso la 
i-cducciOn a 5 subfamilias y a 23 tribus, resultando 
su sistema de clasificación el mas aceptado 
internacionalmcnte (10, 35). Sin embargo, R.L. 
Dressler* planteO la divisiOn de la familia en 5 
subfamilias: Apostasioidcae, Cypripcdioideac, 
Vanilloideae, Ochidoideae y Epidendroideae, con 
25 tribus y entre 20.000 y 25.000 especies. 

La estructura de las orquIdeas depende del tipo de 
crccimiento aue dstas posean. Las 

Posiblemente las orquIdeas del forte de los Andes han venido en un 
proceso de evolución y adaptación más rápido, que aqucilas de otras 
regiones del mundo. Esto puedc deberse a que los Andes son 
formaciones naturaics cronológicamente más recientcs y han sufrido 
fucrtcs y continuas catástrofes geologicas o climáticas, que han 
generado una cnorme diversidad de ambicntcs con caracterIsticas 
particulares de vcgctación y de clima, en ámbitos ubicados a distancias 
rnuy cortas. Es en esta region donde cada dIa se enduentran especies 
nuevas dc importancia para Ia cicncia (16), y  existe un especial interés 
de conservación liderado por ci Grupo dc Espccialistas dc OrquIdeas 
(OSG) dc la UniOn Mundial de Conscrvación (IUCN), organismos 
que han formulado un compicto documento sobre el estado ye! plan 
dc acción para las orquIdeas en el mundo, incluyendo esta zona de 
Centro y Sur America (21). 

Como un ejemplo de las diferencias y de la importancia de la 
biodiversidad de orquIdeas en esta region, se presenta ci Inventario 
de OrquIdcas del Parquc Natural UcumarI realizado por Dc Wilde 

en un area dc 4.240 hectárcas, ubicada entre 1.850 y 2.600rnsnm, 
clasificada como Bosquc muy Huimedo Montano Bajo. Este parque 
está ubicado al sur oriente del departamento del Risaralda en Colombia, 
y en éi se encontraron 135 especies, estimándose su población en un 
total dc 155. Este nll'jmero de especies se pucde comparar con la 
totalidad de orquIdeas rcgistrada para toda NorteamCrica (Estados 
Unidos y Canada), regiOn que cuenta con aproximadamente 190 
especies (22), y con ci total de especies para una amplia region 
conformada por cerca de 54 paIses de Europa, norte del Africa y el 
Cercano Oricnte del Asia, registrado en 377 especies por Delfore (14). 
España, por ejempio, tiene cerca de 88 de las 105 especies de orquIdeas 
de Europa (12), por ello se le considera Cl paraIso de las orquIdeas en 
dicho continente. 

La familia de las orquIdeas es la scgunda o tcrcera más numerosa de 
las plantas superiores, ya quc cuenta con 20.000 a 35.000 especies 
(33), agrupadas en aproximadamcnte 750 a 900 géneros yes superada 
por familias como la Asteraceac (Compositae) a la cual pertenece ci 
girasol, compucsta por cerca de 1.550 géneros y más de 25.000 especies 
y por la Poaceae (Gramineac), familia bastante numerosa a la que 
pertenecen ci trigo, el maIz y los pastos (10, 35). 

Las orquIdcas pueden habitar en todas las regiones y ambientes dc la 
ticrra, desde desiertos cálidos y secos, pasando por las areas más frIas y 
hOmedas del planeta hasta las selvas y praderas tropicales tanto de 
Asia como de America, donde muestran su mayor diversidad. Dodson 

menciona que la mayor diversidad de orquIdeas en ci tropico, 
cerca del 85% de las especies, habita entre 300y3.000 metros de altitud, 
no obstante encontrarse plantas desde el nivci del mar hasta los 4.600 
metros. Crecen sobre los árboles (epIfitas) (Figura 2), en rocas  

(litófitas), en todos los demás ambientes terrestres y se han identificado 
desde trepadoras hasta subterráneas, pero nunca acuáticas, aunquc 
algunas especies se desarrollan en habitat muy hOmedos, prácticamente 
subacuáticos. Se estima que el 25% de las orquIdcas son terrestres, 
considcrándose que éstas son más primitivas que las orquIdeas epIfitas 
los cuales han desarrollado caractercs más evolucionados (IC, 27) y 
que constituyen aproximadamentc el 70% de esta gran poblaciOn. Las 
orquIdcas htOfitas y otras que se desarrollan en otros ambientes 

componen el 5% restante (10). 

inonopodiales crecen permanentemente 
Cli sentido apical principalmente, 
forinando hojas alternas c inflorescencias 
cii sus axilas (Figura 3). Por ci contrario, 
ias simpodiales (Figura 4), producen 
nucvos brotes individuales, crecen hasta 
uii Ilmite definido en ci sentido apical pero 
ticnen crecimiento continuo lateral, ya 
que cuentan con rizomas, tallos o yemas, 
cstructuras rastreras de las cuales brotan 
los nuevos tallos y hojas que luego 
producen las flores. 

*DRESSLER R. Anotacioncs sobre taxonornIa de orquIdeas. Chinchiná. Missouri 

Botanical Gardens. 6 de novicmbrc de 2000 (Comunicación personal). 

Figura 4. 

-zii con warscewic 
shpodial  



Figura 2. 
CattIeya quadricolor, 

orqu idea epifita en 
desarrollo sobre el 

tronco de 
un carbonero 

Figura 3. 
Planta deVanda 

coerulea con 
crecirniento 
monopodia ll 

Posiblemcnte las orquIdeas del forte de los Andes han vcnido en un 
proceso de evolución y adaptación más rápido, que aquellas de otras 
regiones del mundo. Esto puede deberse a que los Andes son 
formaciones naturales cronológicamcnte más recientes y han sufrido 
fuertcs y continuas catástrofes geológicas o climáticas, que han 
gencrado una cnorme diversidad de ambientes con caracterIsticas 
particulares de vegctación y de clima, en ámbitos ubicados a distancias 
muy cortas. Es en esta region dondc cada dIa se encuentran especies 
nuevas de importancia para la cicncia (16), y existe un especial intcrés 
de conservación liderado por el Grupo dc Especialistas de OrquIdeas 
(OSG) de la UniOn Mundial de ConscrvaciOn (IUCN), organismos 
que han formulado un compicto documento sobre el estado ye1 plan 
de acción para las orquIdcas en ci mundo, incluycndo esta zona de 
Ccntro y Sur America (21). 

Como un ejemplo de las diferencias y de la importancia de la 
biodiversidad de orquIdeas en esta region, se prescnta ci Inventario 
de OrquIdcas del Parque Natural UcumarI realizado por Dc Wilde 

en un area de 4.240 hectáreas, ubicada entre 1.850 y 2.600msnm, 
clasificada como Bosquc muy HilTimedo Montano Bajo. Este parque 
está ubicado al sur oricnte del departamento del Risaralda en Colombia, 
y en Cl se encontraron 135 especies, cstimándose su población en un 
total de 155. Este nOmero de especies se puede comparar con Ia 
totalidad de orquIdcas registrada para toda NorteamCrica (Estados 
Unidos y Canada), region que cuenta con aproximadamente 190 
especies (22), y con ci total de especies para una amplia region 
conformada por cerca de 54 paIses de Europa, norte del Africa y el 
Cercano Oriente del Asia, registrado en 377 especies por Delfore (14). 
España, por ejemplo, tiene cerca de 88 de las 105 cspecics de orquIdcas 
de Europa (12), por ello se le considera el paraIso de las orquIdeas en 
dicho continente. 

La familia de las orquIdeas es la segunda o tercera más numerosa de 
las plantas superiores, ya que cuenta con 20.000 a 35.000 especies 
(33), agrupadas en aproximadamente 750 a 900 gfneros yes superada 
por familias como la Asteraccac (Compositae) a la cual pertenece el 
girasol, compuesta por cerca de 1.550 gfneros y más de 25.000 especies 
y por la Poaccac (Gramineac), familia bastante numerosa a la que 
pertenecen ci trigo, ci maIz y los pastos (10, 35). 

Las orquIdeas pueden habitar en todas las rcgiones y ambientes de Ia 
tierra, desde desiertos cálidos y secos, pasando por las areas más frIas y 
hiTimcdas del planeta hasta las selvas y praderas tropicales tanto de 
Asia como de America, donde muestran su mayor diversidad. Dodson 

mcnciona que la mayor diversidad de orquIdeas en ci trópico, 
cerca del 85% de las especies, habita entre 300 y 3.000 metros de altitud, 
no obstante encontrarse plantas desde el nivel del mar hasta los 4.600 
metros. Crecen sobre los árboles (epIfitas) (Figura 2), en rocas 

(litOfrtas), en todos los demás ambientes terrestres y se han idcntificado 
desde trepadoras hasta subtcrráncas, pero nunca acuaticas, aunque 
algunas especies se desarrollan en habitat muy hflmedos, practicamente 
subacuáticos. Sc estima que ci 25% de las orquIdcas son terrestres, 
considerándosc que Cstas son más primitivas que las orquIdeas cpIfitas 
los cuales han desarroilado caracteres más evolucionados (10, 27) y 
que constituyen aproximadamente el 70% de esta gran pobiaciOn. Las 
orquidcas htófItas y otras que se desarrollan en otros ambientes 

componen ci 5% restante (10). 

Para R. L. Dressler, autoridad mundial en la 
taxonomIa de orquIdeas, citado por Arditti 
(10), los estudios indicaban en 1981 que la 
familia Orchidaccac estaba dividida en 6 
subfamilias y 21 tribus, en las cuales se 
ubicaban cerca de 724 gCneros con un 
estimado entre 20.000 a 25.000 espccics. En 

1990 este mismo investigador propuso la 
reduccifln a 5 subfamilias y a 23 tribus, rcsuitando 
su sistcma de clasificaciOn el mas aceptado 
internacionalmente (10, 35). Sin embargo, R.L. 
Drcsslcr* plantcO la divisiOn de la familia en 5 
subfamilias: Apostasioidcae, Cypripcdioideac, 
Vanilioideae, Ochidoideac y Epidendroideac, con 
25 tribus y entre 20.000 y 25.000 especies. 

La estructura de las orquIdeas dcpcndc del tipo de 
erecimiento one éstas nosean. Las 
iiionopodiales crecen permanentcmente 
en sentido apical principaimente, 
fiwmando hojas alternas e inflorcscencias 
en sus axilas (Figura 3). Por ci contrario, 
las simpodialcs (Figura 4), producen 
iiucvos brotes individuales, crecen hasta 
wi lImite definido en ci scntido apical pero 
tienen crecimiento continuo lateral, ya 
que cuentan con rizomas, talios o yemas, 
cstructuras rastreras de las cuales brotan 
los nucvos talios y hojas que luego 
producen las fibres. 

*DRESSLER R. Anotaciones sobre taxonornIa de orquIdcas. Chinchiná. Missouri 

Botanical Gardens. 6 de noviembre de 2000 (Comunicación personal). 

Figura 4. 
Planta de Catt/eya 

warscewiczii con 
crecimiento simpodial 



Figura 8. 
Estructura floral de 

Pha/aenopsissp. 

En niuclias orquidcas sinipodialcs los tallos forman los pscudobulbos 
y hulbos it órganos de almaccnamiciito o dc reserva y cstructuras 
vcgctativas que hacen la labor dc falso tallo. Las rafccs dc muchas 
orquIdcas, cspccialincnte las cpIiitas, ticncn capas de células (vclamcn) 
ciuc ahsorhcn el agua y los nutnmcntos necesarios, como Si fucran 
cSpoiijaS (Figura 5). Estc tipo dc raIccs tamhién prescuta divcrsidad 
entrc los distiiitos grupos dc géncros (Figura 6). 

Las hojas ticndn difcrentcs ibrinas 
pero Sc caractcrizan, como cii toda 
plauta iiioiiocotiledónea, por tclicr 
ncrvaduras o los haccs vascularcs 
esparcidos longitudinalmcntc cii 
forma paralcla. En cuanto a Ia floe, la 
mayorIa dc las cspecics cucuta con 
tres scpalos y tres pétalos, uno dc los 
cualcs cstá niodifIcado en labio 0 

lahclo y que se caractcriza 
gcncralnicntc por Sn gran tamano, 
mayor complcjidad y mayor 
vistosidad (2, 10, 34, 26, 27, 28) 

Las t]orcs dc las orquIdcas (Figuras 
7 y 8), se caractcrizan por tcncr cii 
Sn niayorIa órganos fcrncninos v 
niasculinos (hcrniafroclitas) al 
nilsino ticinpo. Son florcs quc a] 
dividirlas longitudi ialmentc por Li 
niitad, son iguales en amhos lados 
(zigonidrficas o siniétricas). 
Están fhriiiadaspor un cáliz 
con tres sépalos coloreados, 
senicjantcs a los pftalos 
(perialitio pctaloideo). La 
corola ticnc tres pétalos, 
into de los cuales es más 
Ilamativo o difrcnte por su 
forma, color o disposicioii 
y se uhica COIT10 un 
segnlclito iliterno posterior 
desarrollado. Sc llama labio 
o lahelo y frccuentenicntc 
tienc una dclicada espucla. 
Los drganos masculinos 
(androceo), cstin forrnaclos 
por 	tres 	estainbrcs 
antcriorcs y ci cstanibrc 
incdio forma partc de un 

tubo extcrno y es fértil, rnicntras los otros dos son cstérilcs y estn 
atrofiados (estaminoides). Los granos de polcn cstán agrupados en 
pequeñas masas (polinios o polinarios), que varIan en su ntimero y 
forma segfin ci géncro. Los órganos femeninos (ginccco), están 
conformados por tres divisioncs vaclas (carpelos sincárpicos), con 
ovario Infero y unilocuiado, es decir, que ci ovario se cncucntra en la 
partc inferior de la for y cst5 formado por una soia cavidad producto 
dc las tres divisiones uniclas; allI se alojan las semillas. Las orquidcas se 
caracterizan por tener una columna o ginostcmo formada por ci 
cstamhrc fértil adherido a un who del sistcma femcnino (cstilo) que 
conduce al ovario. Esta columna se proyccta corno el ccntro dc la for, 
cstá por lo general cii ci interior dcl iabelo y varla en forma y 
disposición. Adicionalmcntc, cl labeio (pétalo más vistoso o 
dcsarroliado), sieve como lugar de asentamiento de insectos visitantes 
que pueden actuar como agentes polinizadores al buscar los nectarios 
de Ia for que, cuando cstin prcsentcs, se localizan en Ia insercidn de 
la columna con ci labelo. 

El Iruto (Figura 9), CS una cápsula que posec desde miles hasta millones 
de semilias dependiendo dcl géncro, sujetadas por membranas que las 
recubren (piacentas parietales). Las scrnillas no tienen cotiledones o 
estructuras de reserva y están compuestas por ci embrión y una cubierta 
que las protege liamada testa. Por esta razón, las semilias requieren de 
la siiiibiosis con bongos en la rnayorIa de los casos especIficos, para 

obtencr nutrimentos y metabolitos básicos en 
Ia germlnación (10, 19, 27, 20, 29). 

uIdeas son piantas 
ticanzan su máximo 
;, donde son parte 

I1 vertical y cpIfita. 
it sohrc los árboies 
te ónlcanicntc, sin 
Lrectamentc lo cuai 
sitas que viven a 

Los nutrinientos 
Las de escorrentIa y 
cria orgánica en 

des co flu pos i ció n 
dcl sustrato que 
la liospcda, que 
a h s o r b e ii 
iucdiante sus 
lalces csponjosas 
y Ilevan a los 
drganos 	de 
r c 5 e r V a 
suculentos corno 

Figura 5. 

* 	 (Pha/aenopsissp) Se 
observa el velamen y 
lacofia 

Figura 6. 
Raices de 
una planta terrestre 
Paphiopedi/um maudiae) 

Figura 7. 
Estructura floral 
de Ca(tleya 
warscewiczi/ 



Figura 6. 
Raices de 
una planta terrestre 
Paphiopedilum maudiae) 

Figura 5. 
Raices de una 
planta epifita 
(Phalaenopsissp.) Se 
observa el velamen y 
la cot ia 

tM 

En niuchas orquideas sirnpodiales los tallos forman los pseudobulbos 
y bulbos u órganos de almacenamiento o de reserva y cstructuras 
vegetativas que hacen la labor dc falso tallo. Las ralces de muchas 
orqufdcas, especialmentc las epifitas, tiencn capas de células (velamen) 
que absorben el agua y los nutrimcntos necesarios, como si fueran 
espon,jas (Figura 5). Este tipo dc ralces tarnbién prcsenta diversidad 
cntre los distintos grupos de géneros (Figura 6). 

Las hojas tienen diferentes formas 
pero se caracterizan, como en toda 
planta inonocotilcdónca, por tener 
nervaduras o los haces vasculares 
esparcidos longitudinalmente en 
forma paraicla. En cuanto a Ia flor, Li 
mayorIa de las especics cuenta con 
tres sépalos y tres pétalos, UflO de los 
cuales está rnodificado en labio o 
labelo y que se caracteriza 
generalmentc por su gran tarnaño, 
mayor compiejidad y mayor 
vistosidad (2, 10, 34, 26, 27, 28) 

Las flores de las orquideas (Figuras 
7 y 8), se caracterizan por tener en 
su mayorla árganoS ferneninos y 
masculinos (herrnafroditas) al 
mismo tiempo. Son flores quc al 
dividirlas lorigituclinalrnentc por Ia 
initad, son iguales en ambos laclos 
(zigornórficas o simftricas). 
Están formadas por un cáliz 
con tres sépalos coloreados, 
sernejantes a los pétalos 
(periantlo petaloideo). La 
corola tiene tres pétalos, 
uno de los cuales es mis 
Ilamativo o diferente por su 
forma, color o disposición 
y se uhica como un 
segmento interno posterior 
desarrollado. Sc llama labio 
o labelo y frecuentemente 
tiene una delicacla espuela. 
Los órganos masculinos 
(androceo), están formados 
por tres estambres 
anteriores y ci estainhre 
inedio forma parte de no 

tuho externo y es fértil, mientras los otros dos son cstériles y están 
atrofiados (cstaminoidcs). Los granos de polen cstári agrupados en 
pequeñas masas (polinios o polinarios), que varIan en su nfimero y 
forma segfln el género. Los órganos femeninos (gineceo), están 
conformados por tres divisiones vacIas (carpelos sincárpicos), con 
ovario Infcro y uniloculado, es decir, que el ovario se encuentra en la 
parte inferior de la for y esti formado por una sola cavidad producto 
de las tres divisiones unidas; allI se alojan las semillas. Las orquIdeas se 
caracterizan por tener una columna o ginostemo formada por el 
estamhre fértil adherido a un tubo del sistema fcmcnino (estilo) que 
conduce al ovario. Esta columna se proyecta como ci centro de la for, 
está por lo general en el interior del labelo y varIa en forma y 
disposición. Adicionalmente, el labelo (pétalo más vistoso o 
desarrollado), sirve como lugar de asentamiento de insectos visitantes 
que pueden actuar como agentes polinizadores al buscar los nectarios 
de la for que, cuando están presentes, se localizan en Ia inscrción de 
la columna con el labelo. 

El fruto (Figura 9), es una cápsula que posee desde miles hasta millones 
de semillas dependiendo del género, sujetadas por membranas que las 
recubren (placentas parietales). Las semillas no tienen cotiledones o 
estructuras de reserva y están compuestas por el embrión y una cubierta 
que las protege Ilarnada testa. Por esta razón, las semillas requieren de 
la simbiosis con bongos en la mayorIa de los casos especIficos, para 

obtener nutrimentos y metabolitos básicos en 
la germinación (10, 19,27, 20, 29). 

Se considera que las orquIdeas son plantas 
Fierbáceas y perennes, que alcanzan su máxirno 
desarrollo en los tropicos, donde son parte 
linportante de la vegetacion vertical y epIfrta. 
Las plantas epIfitas habitan sobre los árboles 
utilizándolos como soportc flnicamente, sin 
tomar de ellos alimento directamente lo cual 
las diferencia de las parasitas que viven a 
expensas de su hospedante. Los nutrimentos 
provienen de residuos, aguas de escorrentIa y 
dc lavado, y de la materia orgánica en 

des corn 0S i ci ó n 
del sustrato quc 
la hospeda, que 
a b s o r b e n 
iiiediante sus 
raices esponjosas 
y llevan a los 
órganos 	de 
r e S e r V a 
suculentos como 
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Figura 8. 
Estructura floral de 

Pha/aenopsis sp. 

Figura 7. 
Estructura floral 
de Catfleya 
warscewiczü 

Figura 9. 
Cápsula (fruto) de 

Epidendrum 
radicans. con miles 

de semillas 



tallos, bulbos y hojas. La evolución ha permitido entonces que las 
orquIdeas establezcan relaciones estrechas con otras plantas para 
obtener soporte, con organismos como los hongos simbiontes 
(micorrizas) que favorecen su germinación (20), y con los 
polinizadores, animales de distintos taxa como insectos y ayes, 
principalmente (10). 

La mayor parte de las especies de orquIdeas, especialmente las de habitat 
epIfito, tienen un metabolismo particular conocido como CAM 
(metabolismo ácido de las crassuláceas). Mediante estavIa metabólica 
fijan el CO2 durante la oscuridad de la noche, cuando pueden abrir 
estomas sin perder gran cantidad de agua, por tanto, es un metabolismo 
producto de la adaptación evolutiva a los ambientes secos o en aquellos 
donde no es posible absorber agua permanentemente. Estas plantas 
aimacenan los productos sintetizados en la noche con la absorción dci 
dióxido de carbono hasta ci dIa siguiente, para que en presencia de la 
luz ocurran las reacciones de fotosIntesis y la producción de 
metabolitos y asimilados. Algunas especies de orquIdeas relativamente 
menos evolucionadas tienen metabolismo C3, ci cual es menos 
eficiente respecto al metabolismo C 4 y aunque ambos ocurren durante 
ci dIa, en el ültimo no hay pérdida de agua y de energIa en la 
fotorrespiración. No se conoce de orquIdeas con metabolismo C4. 

La eficiencia dcl metabolismo CAM de las orquIdeas radica en la 
acumuiación y ahorro permanente de agua y de mctabolitos en los 
tcjidos suculentos, tanto en ci dIa como en la noche, y en la captura 
dcl dióxido solo en la noche (10, 11). 

documentos y espccImenes de los cuales se conserva un bucn nümero 
en el herbario dcl Rcai JardIn Botánico de Madrid, con 
aproximadamente 390 láminas y iistados con especies pertenccicntcs 
a unos 65 géneros, muchos de los cuales mantiencn sus nombres 
originaics. El principai colaborador de Mutis que trabajó en orquIdeas 
fue el botánico colombiano José Jerónimo Triana, en cuyo honor se 
nombrd Ia especie Cattleya trianaei Lindi. y Rcich.F. (32). Colombia 
fue una de las más importantes fuentes de plantas y, concretamente, 
de orquIdcas para los distintos colectores, estudiosos, empresas y 
gobiernos curopeos, quiencs recorrieron casi todo el pals 
principalmente en busca de cspccies dc interés ornamental para 
enviarias a sus palses. 

Una aproximación relativamente completa al listado de especies de 
orquldcas nativas de Colombia fuc rcahzada por Ortiz (28), quien 
incluyc aproximadamente 2.900 especies y estima una población entre 
3.000 y 3.500 especies. Ospina (30), presenta un iistado con 
aproximadamente 3.000 cspccics o un poco más, basándosc en la 
información dci hcrbario Oak Ames de la Universidad de Harvard en 
Estados Unidos y dcl Dr. C. Dodson deiJardln Botánico de Missouri 
(Estados Unidos). Escobar (18), en la seric compuesta de 6vol6menes 
liamada Orquldcas Nativas de Colombia, hace una rccopilación 
ilustrada de la mayorla de los géncros de orquIdeas de Colombia, con 
sus especies más representativas. Actuaimcntc es uno de los textos 
más importantes de la orquidcologIa nacionai. 
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Colombia, por encontrarse ubicada en la zona tropical (entre ci tropico 
de Cancer a 23° 30 de latitud norte y ci tropico de Capricornio a 23° 
30 'de latitud sur), en la zona ecuatorial dcl neotropico (entre los 12°30' 
de latitud norte y los 4° 13' de latitud sur), cuenta con una amplia 
gama de ambientes naturaics y climas en los cuales se ha desarroHado 
una alta biodiversidad, dcstacándose la de las orquIdeas (30), 
principalmente en la parte norte de la cordillera de los Andes (sur de 
Centroamérica y noroccidcnte de Suramérica). Es asI como Ecuador 
con 3.270 especies y Colombia con 2.899 especies, son los paIscs que 
tienen un mayor niiimero de especies en ci mundo. En 21 paIscs de 
Centro y Suramérica se cncucntran cerca de 20.113 especies. Costa 
Rica y El Salvador muestran la mayor diversidad de orquIdcas por 
unidad de area (33). Los primeros rcgistros documentados de 
orquIdeas de Colombia los hizo la Real Expcdición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada, encabezada porJose Celestino Mutis (1783 a 1808), 

Este géncro fuc descrito por John Lindicy en honor al horticultor 
inglés William Cattley, basándose en una pianta de Cattleya labiata 
procedente de Brasil, utilizada como empaque de otros materiales. Su 
publicación se hizo en Coliectanca Botanica T. 33, en 1821 (24). Tienc 
una amplia distribución en toda la America Tropical (desde Mexico 
hasta el sur de BrasH y Paraguay), con cerca de 56 especies (30 
unifohadas, 25 bifohadas y dos hlbridos naturales) (35, 41). 

Estas plantas son conocidas popularmente en Colombia como las 
tradicionaics Orquldcas. Son plantas epIfitas y Iitófitas de tamaflo 
medio, con pseudobuibos bien dcsarroliados y terminados en una o 
dos hojas (unifoliadas y bifohadas). Poscen inflorescencias terminales, 
inicialmente protegidas por una espata o bractea, organizadas en 
racimos grandes y vistosos. Como caracterIstica principal (basica para 
su identificación) se destaca la columna recta, apoda y duatro polinios 
aplanados lateraimente y caudiculas (28). Los frutos son cápsuias 
grandes, estriadas, ovoides y alargadas, de tamaño variable, que pueden 



Colombia, por encontrarse ubicada en la zona tropical (entre el tropico 
de Cancer a 23° 30 de latitud norte y el tropico de Capricornio a 23° 
30 de latitud sur), en la zona eduatorial del neotropico (entre los 12°30 
de latitud norte y los 4° 13 de latitud sur), duenta con una amplia 
gama de ambientes naturales y climas en los cuales se ha desarrollado 
una alta biodiversidad, dcstacándose la de las orquIdeas (30), 
principalmente en la parte norte de la cordillera de los Andes (sur de 
Centroamérica y noroccidente de Suramérica). Es asI como Ecuador 
con 3.270 especies y Colombia con 2.899 especies, son los paIses que 
tienen un mayor nflmero de especies en el mundo. En 21 paIses de 
Centro y Suramérica se encuentran cerca de 20.113 especies. Costa 
Rica y El Salvador muestran la mayor diversidad de orquIdeas por 
unidad de area (33). Los primeros registros documentados de 
orquIdeas de Colombia los hizo la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada, encabezada porJose Celestino Mutis (1783 a 1808), 

tallos, bulbos y hojas. La evolucidn ha permitido entonces que las 
orquIdeas establezcan relaciones estrechas con otras plantas para 
obtener soporte, con organismos como los hongos simbiontes 
(micorrizas) que favorecen su germinación (20), y con los 
polinizadores, animales de distintos taxa como insectos y ayes, 
principalmente (10). 

La mayor parte de las especies de orquIdcas, especialmentc las de habitat 
epIfito, tienen un metabolismo particular conocido como CAM 
(metabolismo ácido de las crassuláceas). Mediante esta via metabólica 
fijan ci CO2  durante la oscuridad de la noche, cuando pueden abrir 
estomas sin perder gran cantidad de agua, por tanto, es un metabolismo 
producto de la adaptación evolutiva a los ambientes secos o en aquellos 
donde no es posible absorber agua permanentemente. Estas plantas 
almacenan los productos sintetizados en la noche con la absorción del 
dióxido de carbono hasta el dIa siguiente, para que en presencia de la 
luz ocurran las reacciones de fotosIntesis y la producción de 
metabolitos y asimilados. Algunas especies de orquIdeas relativamente 
menos evolucionadas tienen metabolismo C3, el cual es menos 
eficiente respecto al metabolismo C4 y aunque ambos ocurren durante 
ci dIa, en el filtimo no hay pérdida de agua y de energIa en la 
fotorrespiración. No se conoce de orquIdeas con metabolismo C4 . 

La eficiencia del metabolismo CAM de las orquIdeas radica en la 
acumulación y  ahorro permanente de agua y de metabolitos en los 
tejidos suculentos, tanto en el dIa como en la noche, y en la captura 
del dióxido solo en la noche (10, 11). 

documentos y especImcnes de los cuales se conserva un buen n(imero 
en el herbario del Real JardIn Botánico de Madrid, con 
aproximadamente 390 láminas y listados con especies pertenecientes 
a unos 65 géneros, muchos de los cuales mantienen sus nombres 
originales. El principal colaborador de Mutis que trabajó en orquIdeas 
fue el botánico colombiano José Jeronimo Triana, en cuyo honor se 
nombróiaespecie C'attleya tnthaeiLindl.yReich.F. (32). Colombia 
fue una de las más importantes fuentes de plantas y, concretamente, 
de orquIdcas para los distintos colectores, estudiosos, empresas y 
gobicrnos curopcos, quienes recorrieron casi todo el pals 
principalmente en busca de especies de interés ornamental para 
enviarlas a sus paIses. 

Una aproximacidn relativamente completa al listado de especies de 
orquIdcas nativas de Colombia fuc realizada por OrtIz (28), quien 
incluye aproximadamente 2.900 especies y estima una población entre 
3.000 y 3.500 especies. Ospina (30), presenta un listado con 
aproximadamente 3.000 especies o un poco más, basándose en la 
información del herbario Oak Ames de la Univcrsidad de Harvard en 
Estados Unidos y del Dr. C. Dodson delJardIn Botánico de Missouri 
(Estados Unidos). Escobar (18), en la serie compuesta de 6 volfimenes 
ilamada OrquIdeas Nativas de Colombia, hace una rccopilación 
ilustrada de la mayorla de los géneros de orquldeas de Colombia, con 
sus especies más represcntativas. Actualmente es uno de los textos 
más importantes de la orquideologIa nacional. 
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Este género fue descrito por John Lindley en honor al horticultor 
ingles William Catticy, basándose en una planta de Catticya Jabiata 
procedente de Brasil, utilizada como empaque de otros materiales. Su 
publicación se hizo en Collectanea Botanica T. 33, en 1821 (24). Tiene 
una amplia distribución en toda la America Tropical (desde Mexico 
hasta ci sur de Brasil y Paraguay), con cerca de 56 especies (30 
unifoliadas, 25 bifoliadas y dos hIbridos naturales) (35, 41). 

Estas plantas son conocidas popularmente en Colombia como las 
tradicionales OrquIdeas. Son plantas epIfitas y litófitas de tamaño 
medio, con pscudobulbos bien desarrollados y terminados en una o 
dos hojas (unifoliadas y bifoliadas). Poseen inflorescencias terminales, 
inicialmente protegidas por una espata o bráctea, organizadas en 
racimos grandes yvistosos. Como caracterIstica principal (básica para 
su identificación) se destaca la columna recta, ápoda y cuatro polinios 
aplanados lateralmente y caudIculas (28). Los frutos son cápsulas 
grandes, estriadas, ovoides y alargadas, de tamaño variable, que pucden 
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macbra cmi aproxiniadamcntc 72 
scmanas, nucntras quc C. sclirocici;ic 	- 
niadura cn 61 scmanas y C trianaci cii 
ccrca dc 50 scnmanas, lucgo dc la polmmiiaci6ii 10). 

alcaiizar hasti 1 Ociii dc longitud y quc 
conticilcil numcrosas sciuillas 
alargaclas, dc color crcma a pardo. 
Como tin cjcmpio dc la variabilidaci 
Sc mciiciona quc C. tu:cccwicziiticnc 
dc 500.000 a 700.000 scmillas 

Dcntro dc las orquIdcas origmnarmas dcl ncotropico, Citticya ha sido 
Uno dc los g6iieros mSs sohrcsalicntcs utilizado con fiucs comcrcialcs 
cn todo ci nmundo, dcbido a su historia dc cultivo c hibridacmdn 
intragcmlcrica y con otros géncros ancs conio Laclia (Figura 10). 
Bi;issa cola, Epic/en c/ri un, Broiuiuglitonia. L)iacnuzn, Encyclia. Rbyncluolacli?. 
.Sclioinbiirgkia. Etrannciu Soplironitis. prmncipalmncntc, foririando la 
<Aliamiza Catticya>>. Adcnás, la rclativa facilidad dc so cultivo, la 
adaptahilidad a divcrsas rcgioncs clinLiticas y lo cxOtico dc sus colorcs, 
tan)anos y formimas, liicieron dc las catticyas unu dc los grupos dc 
orquIcicas prcfcrmdas cntrc los liortmcultorcs cn todo ci niundo y por 
cndc, uno dc los más amenazados en sus ambicntcs naturales dcsdc 
hacc unos 200 anos (9, 25, 28). Dada Li innmcnsa clivcrsidad dc géneros 
y cspccics dc orquideas tanibmén cs muy aniplio ci rango dc 
condicioncs para su cultivo y mamicjo. Para cultivar cxitosamcntc una 
orquídca sc dchcmi considerar la mayor cantidad posihlc dc factorcs 
quc scnicjcn 0 rcprocluzcan las condicioncs dcl sitio dc ormgcn 
(tcmlmperatura, humcdad rclativa, luimminosidad, propicdadcs fIsicas y 
quimicas dcl sustrato donde crccc, ctc.). Al Igual quc para otros géneros 
dc orquIcicas, no cxistcn rccomcndacioncs cspccIficas para su cultivo 
y cada floricultor ha dcsarroliado Sn mancra dc liaccrio, dcpcnclicndo 
dc la cspccic y dc los factorcs mnvolucrados. 

El éxito dc tin cultivador dc orquIdcas radica cn ohscrvar 
permancntcmcntc sus plantas, cstar atcnto para prcvcnir la apariciómm 
y dmscminacidn dc problcmiias y aprcmmdcr a rcconoccr y nianejar los 
distmntos factorcs quc pucdcmi afcctar sims plantas, como ci chmua cxtcrmlo 

Figura 10. 	 c intcrno cn el cultivo. la nutricion, ci sustrato, cI niancjo agronomilico, 
Laeliocattleyabella. 	 los ricsgos fitosanitarios, cntrc otros, y la intcracciómi dc todos cllos. 
polinizada artificialmente 
'L 	liax 1'att/e a) ae 	

Afortunadamentc Ia mayorIa, sm no Ia totalidad dc cspccies dc cstc 
n gecro, pucdc propagarsc artiimcmalmucntc, tanto scxualnicntc mimcdiamitc 

hi sicmmmhra dc scmmllas in vitro conio ascxual 0 vcgctativaniemltc por 
division convcnciomial dc piamitas o nmcdiantc cl cultivo dc tcj idos 
miicrmstcmiiaticos in vitro. Esta i'iltinia sc ha constituido en una t6cmuca 
dc propagación masiva (Figura II). 

Las siguicntes son algunas dc las rccomncndacioncs bSsicas para ci 
cultivo dc eSpccics dcl gmlcro (2ittic ma (2, 3. 10, 26, 31, 34, 42): 

Luz. Aunquc a las plamitas Ics fSvorccc la Iuz v a Ia vcz la sommibra, no 
sc rcconiienda cxpomicrlasa la incidcncia dirccta dcl sol ya quc pucdcmi 
sufrmr qucniaduras y  lcsiomics. Rcsulta mSs hcnéfmca la incidcncia dcl 
sol cmi lioras dc la mnañana y pucdcn cmiiplearsc tclas o mallas adccuadas 
ciuc proporcionen porccntajcS de sommmhrio quc oscmlen cmitrc ci 50 y ci 
60°O. El cultivo rcquicrc limz cciuivalcmitc a aproximadamcntc 2.000 a 
3.000, mSximo 5.000 hujIas por pie cuadrado, depcndicndo dc la 
radiación en el sitio dc cultivo. Las plantas ncccsitan Ia ltmz natural 
coniplcta (radiación fbtosimitéticanicmitc activa), y por tal razdn, no 
dchcn utmlmzarsc tcchos o cohcrnmras distmntas a las de color gris o ncgras, 
quc actdan corno filtros para dctcrrninadas longitudes dc ommda dcl 
cspcctro de luz. 

El cstado dc las plantas cs cI miicjor imidicador de la cantidad y calidaci 
dc Iuz que recibemi: cuando el color de las hojas Cs verde oscuro hay 

cxccso dc sombra. Esta condicm(mi 
rcducc dl vigor de las plantas, no hay 
floraciones, cs mayor Ia susccp- 
tibilidad al ataque dc patdgemios y, cmi 
gcmicral, 	las 	plantas 	sc 	quichrami 

fSci lnicnte. Por el 	comitrarmo, 
cuando el dultivo recihc Iuz cmi 
cxceso y radiacmón dirccta sohmc Ia 
planta, ci follaje es vcrdc claro 0 
imarillento, hay rcduccidn dc la 
clorofila. deshmdratacidn, march)- 
taniicnto. se  debilitan las hojas y 

Plantulasirivitrode los pscudobulbos v los tejidos son 
Catt/eyasp.obtenidas de: 	 p flcxihles pero no Sc rommipen 

a. semillas: b. tejidos 	- 	. facmlnicntc. Lo ideal cs obscrvar 
meristematicos. 	 --'' till 	color 	dc 	follaje 	vcrdc 

d 	c L 

Las plamitas dc Ia Ahauza Catticya son rclativamiicmmtc dc fScil cultivo V 

sc utilizan, cn muchos casos, coino basc dc ilustracidn y cnscnanza .i 
los cultivadorcs aficionados o primmcipiamltcs. Sin embargo, la dave dC 

tin bucii cultivo cstá cmi la hahilidad quc sc tcmiga para comhmmmar 
ohtcmicr cI balancc dc los divcrsos factorcs dc mIianc)C) y  quc estos scan 
los muSs adccuados para las condicioncs anibicntalcs dcl sitio dc cultmvo. 
Por csta razdn, sc pucdcn encontrar catticyas dc Ia mismna cspccmc con 
cxccicntc crccimmllcnto cii ambiciacs coiimplctaniciitc distmntos. (ver 
Prcdiagmidstmco dcl i-\nSlisis EstadIstico dc la Imiormiiacmon). 



alcanzar hasta 10cm de longitud y que 
contienen numerosas semillas 
alargadas, de color crema a pardo. 
Como un ejcmplo de la variabilidad 
se menciona que C warsccwiczitienc 
dc 500.000 a 700.000 scmilias y 

Figura 10. 
Laeliocatt/eya bella, 

madura en aproximadamentc 72 	 1 poli n izada artificial m ente 

semanas, mientras que C. schroderac' (Laeliax Catt/eya) 

madura en 61 somanas y C. trianaeicn  
cerca de 50 scmanas, luego dc la polinización (10). 

Dentro de las orquIdcas originarias del neotrópico, C'attieya ha sido 
uno de los géncros más sobresalientes utilizado con fines comerciales 
en todo ci mundo, debido a su historia de cultivo e hibridación 
intragenérica y con otros géneros afinos como Laeiia (Figura 10), 
Brassavo1a Epic/en c/rum, Brouhghtoiii Diicnthn, Encyc/ri, RhynchoJaeJi, 
Sciioinburgkia, Tetramicra ySophronitis, principalmonte, formando la 
<Alianza Cattleya>. Además, la relativa facilidad dc su cultivo, la 
adaptabilidad a diversas rogiones climáticas y lo oxótico de sus coloros, 
tamaños y furrrias, hicieron dc las cattleyas uno de los grupos de 
orquIdeas preferidas entro los horticultoros en todo ci mundo y por 
ende, uno de los más amenazados en sus ambientes naturales desde 
hace unos 200 años (9, 25, 28). Dada la inmonsa divorsidad de géneros 
y ospecios de orquIdoas también es muy amplio el rango de 
condiciones para su cultivo y manejo. Para cultivar oxitosamente una 
orquIdoa se deben considerar la mayor cantidad posible de factores 
que somejen o reproduzcan las condiciones del sitio de origon 
(temperatura, humedad reiativa, luminosidad, propiedades fIsicas y 
quImicas del sustrato donde crcce, etc.). Al igual que para otros géneros 
de orquIdcas, no oxisten rccomendacioncs especIficas para su cultivo 
y cada floricultor ha desarrollado su manera de hacorlo, depondiendo 
de la especie y de los factores involucrados. 
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Las plantas dc la Alianza Cattleya son rolativamonte de fácil cultivo y 
se utilizan, en muchos casos, como base dc iiustración y onsoflanza a 
los cuitivadores aficionados o principiantes. Sin embargo, la dave dc 
un buon cultivo está en la habilidad que se tonga para combinar y 
obtoner el balance de los divorsos factores de manejo y que éstos scan 
los más adecuados para las condicionos ambientales del sitio de cultivo. 
Por osta razón, se pueden encontrar cattleyas de la misma ospecie con 
cxceionte crccimiento en ambientes compiotamento distintos, (ver 
Prcdiagnostico del Análisis EstadIstico de la Inforinación). 

El éxito de un cultivador de orquIdeas radica en observar 
permanentemente sus plantas, estar atonto para prevonir la aparición 
y diseminación de problemas y aprendor a roconocer y manejar los 
distintos factoros que pueden afectar sus plantas, como el clima oxterno 
e interno en ci cultivo, la nutrición, ci sustrato, ci manejo agronómico, 
los ricsgos fitosanitarios, entre otros, y la intcracción de todos ellos. 

Afortunadamente la mayorIa, si no la totalidad de especios de este 
género, puedo propagarse artificiaimcnte, tanto soxualmente modiante 
la sicmbra de semillas in vitro como asexual o vegetativamonto por 
division convencional dc plantas o mediante el cultivo de tojidos 
meristemáticos in vitro. Esta (iltima se ha constituiclo en una técnica 
de propagación masiva (Figura 11). 

Las siguientes son algunas de las recornendaciones bisicas para ci 
cultivo de espocies del géncro Cattleya (2, 3, 10, 26, 31,34, 42): 

Luz. Aunque a las plantas les favoreco Ia luz y a la vez la sombra, no 
se rocomienda exponcrias a la incidoncia directa del sol ya que pueden 
sufrir quemaduras y lesiones. Rosulta más benéfica la incidoncia del 
soi on horas de la mañana y pueden omplearse tclas o malias adecuadas 
que proporcionen porcentajes de sombrIo que oscilen ontre ci 50 y ci 
60%. El cultivo roquiero luz oquivalente a aproximadamente 2.000 a 
3.000, máximo 5.000 bujIas por pie cuadrado, dependiendo de la 
radiación en ci sitio de cultivo. Las plantas nocesitan la luz natural 
compieta (radiaciOn fotosintéticamente activa), y por tal razOn, no 
debon utilizarse tochos o coborturas distintas a las de color gris o nogras, 
que actOan como fiitros para dcterminadas longitudes de onda del 
espectro de luz. 

El ostado de las plantas es ci mejor indicador de Ia cantidad y calidad 
de luz que reciben; cuando ci color dc las hojas es verde oscuro hay 

excoso de sombra. Esta condición 
reduce ci vigor de las plantas, no hay 
floracionos, es mayor la susccp-
tihihdad ai ataque de patógenos y, en 
general, las plantas se quiebran 

fáciimente. Por ci contrario, 

iry , 	,• 	 cuando ci cultivo recibe luz en 
-' 	oxceso y radiaciOn directa sobre la 

planta, ci follajo es verde claro o 
amarillento, hay rcducciOn de la 
clorofila, deshidratación, marchi- 

	

Figura 11. 	 tamiento, se dcbiiitan las hojas y 
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los psoudobuibos y los tejidos son Plántulas in vitro de 
floxibios pero no se rompen 
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meristemáticos. 	
un color de follajo verde 



moderado, lo cual se reflejará en la producción continua de brotes 
vigorosos y raIccs, produccidn de exudados azucarados (compuestos 
por glucosa, fructosa, sucrosa), fragancias, floraciones periódicas y 
una apariencia sanitaria general buena. Cuando una planta necesita 
más luz, debe adaptarse paulatinamente al ambiente para evitar daños 
a los tejidos por la reduccidn o ci exceso de radiación. La insuficiencia 
de luz afecta directamente la floración. La longevidad de una for de 
Catticya en la planta oscila entre 45 y 60 dIas, dependiendo de las 
condiciones de luz y temperatura, principalmente. Sc cita como 
ejemplo a C. trianad, cuya for puede durar 17 dIas (bajo 8 horas luz/ 
dIa), 20 dIas (en dIas normaies) y hasta 60 dIas, ilcgando a transcurrir 
entre 261 hasta 310 dIas entre una floración y otra (19). 

En general, las obras de infraestructura más empleadas en Colombia 
son los llamados viveros, seguidos por los invernaderos. También se 
utiliza ci sombrIo de árboles yen casos particulares, la libre exposición. 

Los viveros son construcciones que pretenden reducir la incidencia 
de la luz y disminuir la fuerza de la caIda de la lluvia y no regulan 
significativamente las condiciones dc temperatura y humedad, 
mientras que los invernaderos, por ser construcciones cerradas, 
controlan estas dos filtimas variables, incluso, existen los invernaderos 
climatizados artificialmente. Realmente el cultivo de las plantas a libre 
exposición no es el más adecuado, aunque esta condición se enduentra 
en regiones de una alta nubosidad y baja precipitacion, donde se crea 
una sombra natural (4, 5, 6, 7). Más detalics se presentan en el capItulo 
referente ai Análisis EstadIstico de la Información. 

Temperatura. Las cattleyas requieren temperaturas intermedias, que 
oscilan entre 13 y 16°C (55-60°F) en la noche y de 18 a 30°C (65-
85°F) en el dIa, y es deseable que ocurran diferencias entre ci dIa y la 
noche entre 5 y 10°C (10-20°F). Plantas adultas y en buen estado 
pueden soportar temperaturas cercanas a los 35°C (95°F), pero no 
temperaturas menores de 10°C (50°F). Cuando las temperaturas 
son altas debe tenerse buena aireación y alta humedad, con ci fin de 
evitar la deshidratación de las plantas, pero si las temperaturas son 
bajas, la humedad debe reducirse para evitar condensación de vapor 
de agua que favorece la ocurrencia de pudriciones. La temperatura 
del agua de riego es también importante ya que el agua frIa (<10°C) 
puede debilitar los tejidos y afectar las plantas y ci agua con alta 
temperatura o aquella aplicada en horas donde la radiación solar y la 
temperatura ambiente son altas, puede ocasionar quemaduras o 
escaldaduras. 

La interacción de factores como la luz y la temperatura tienen 
influencia en procesos fundamentales como la floración. Por ejemplo, 
en Cattleya trlanaeiy C mende/ii la floración se estimula o se acelera en 
dIas cortos (8-9 horas), con temperaturas entre 13 y 18°C, mientras 

que en C. rncndeliino florece en dIas largos (16 horas luz), asI cuente 
con temperaturas entre 13 y 18°C. Lo anterior es similar para C. 
schroderaey C warscewiczii(10, 19). 

La temperatura tiene varios efectos fisiológicos; uno de ellos ci 
reiacionado con la fijación del dióxido de carbono, favorecido por 
temperaturas nocturnas relativamente bajas, mientras que 
temperaturas diurnas superiores a 28°C son causa de pérdidas por 
descarboxilación del CO, fijado en la noche, pérdidas que la planta 
trata de evitar cerrando los estomas y reduciendo la actividad (10). En 
Colombia se encuentran cuitivos en areas con temperaturas entre 17 
y 25°C, altitudes comprendidas entre los 900 y 2.250m c incluso, 
cuitivos en invcrnadcros climatizados (4, 5, 6, 7). 

Riegos y humedad. Las orquIdcas requieren por lo general de un 
ambiente hflmedo donde no haya in deficit ni exceso de agua, aunque 
ci exceso es más perjudiciai. Los requerimientos básicos cstán asociados 
a las caractcrIsticas del sitio de origen de la especic, del hábito dc 
crccimiento y del tipo de material o sustrato donde se desarrolla. Las 
orquIdcas y especIficamcnte las cspccics de C'attieya, son plantas 
adaptadas morfologicamente a ambientes secos y requieren dc ciclos 
rápidos de humedad y scquIa. Las raIces esponjosas (que poscen 
velamen), absorben la mayor cantidad de agua en el menor tiempo 
posiblc y las estructuras como los pscudobulbos y hojas suculentas 
actiian como órganos dc rcserva. Por ejemplo, C. trianaeiposec de 8 a 
10 capas dc células en el vclamcn de las raIccs y C. warscewicziide 5 a 7 
capas (10). 

El manejo del ricgo en forma directa dcpcndc del tipo de rccipiente y 
dc los sustratos que dcbcn rctcncr poca agua, tcncr consistencia porosa, 
drenar bicn y descomponerse lcntamcnte. También dc las condiciones 
dc luz y  temperatura, ya que plantas cuitivadas en sitios con alta 
iiuminación y temperaturas altas requieren más agua para su 
mctabolismo que aqucllas sembradas en sitios sombreados y de menor 
temperatura; dc la humedad relativa, ya que la planta puede tomar 
mediante sus raIccs el vapor de agua presente en ci aire ambiente y 
valorcs entre 50 y 80% resultan adccuados. Si la planta sc encuentra 
en sitios con temperaturas y radiación altas rcgistra más transpiracion 
y el agua se evapora con mayor rapidez, lo cual se contrarresta con 
humedad alta en el ambiente. Por ñltimo, la edad dc la planta es también 
importantc, ya que plantasjóvencs requieren humedad más frecuente 
pero en menor cantidad, respccto a las plantas maduras, que pueden 
soportar perIodos más largos sin ricgo. 

Las raIces deben hidratarse entre los riegos de tal forma que ci agua 
sobrante drcne o se evaporc rápidamente durantc el dIa y durante la 
noche luzcan secas, cuando las temperaturas bajan. La prcscncia 
constante de humedad en las raIccs favorccc la odurrencia de 



moderado, lo dual se reflejará en la producción continua de brotes 
vigorosos y raIces, producción de exudados azucarados (compuestos 
por giucosa, fructosa, sucrosa), fragancias, floraciones periódicas y 
una apariencia sanitaria general buena. Cuando una planta nccesita 
más luz, debe adaptarse paulatinamente al ambiente para evitar daños 
a los tejidos por la reducción o ci exceso de radiación. La insuficiencia 
de luz afccta directamente la floración. La longevidad de una for de 
Cattleya en la planta oscila entre 45 y 60 dIas, dependiendo de las 
condiciones de luz y temperatura, principalmente. Sc cita como 
ejemplo a C trianacl cuya flor puede durar 17 dIas (bajo 8 horas luz/ 
dIa), 20 dIas (en dIas normales) y  hasta 60 dIas, ilegando a transcurrir 
entre 261 hasta 310 dIas entre una floración y  otra (19). 

En general, las obras de infracstructura más empieadas en Colombia 
son los llamados viveros, seguidos por los invernaderos. También se 
utihza ci sombrIo de árboies y en casos particuiares, la hbre exposición. 

Los viveros son construccioncs que pretenden reducir la incidencia 
de la luz y disminuir la fuerza de la caIda de la Huvia y  no regulan 
significativamente las condiciones de temperatura y humedad, 
mientras que los invernaderos, por ser construcciones cerradas, 
controlan estas dos illitimas variables, inciuso, existen los invernaderos 
climatizados artificialmente. Reaimcnte el cultivo de las plantas a libre 
exposición no es ci más adecuado, aunque esta condición se enduentra 
en regiones de una alta nubosidad y baja precipitacion, donde se crea 
una sombra natural (4, 5, 6, 7). Más detalles se presentan en ci capItuio 
refcrente ai Análisis EstadIstico de la Información. 

Temperatura. Las cattleyas requieren temperaturas intermedias, que 
oscilan entre 13 y  16°C (55-60°F) en la noche y de 18 a 30°C (65-
85°F) en ci dIa, y es dcseabie que ocurran diferencias entrc ci dia y la 
noche entre 5 y 10°C (10-20°F). Plantas adultas y en buen estado 
pueden soportar temperaturas cercanas a los 35°C (95°F), pero no 
tcmperaturas menores de 10°C (50°F). Cuando las temperaturas 
son altas debe tenerse buena aircación y alta humedad, con ci fin de 
evitar la dcshidratación de las plantas, pero si las temperaturas son 
bajas, la humedad debe reducirse para evitar condensación de vapor 
de agua que favorcce la odurrcncia de pudriciones. La temperatura 
del agua de riego es tarnbién importantc ya que ci agua frIa (<10°C) 
puede dcbihtar los tejidos y  afectar las plantas y ci agua con alta 
temperatura o aquella aplicada en horas donde la radiación solar y la 
temperatura, ambiente son altas, puede ocasionar quemaduras o 
escaidaduras. 

La interacción de factores como la luz y la temperatura ticnen 
influencia en procesos fundamentales como la floración. Por ejemplo, 
en Cattleya trianaciy C rnende1ii Ia floración se estimula o se aceiera en 
dIas cortos (8-9 horas), con temperaturas entre 13 y 18°C, mientras 

que en C. inendeliino florece en dIas largos (16 horas luz), asI cuente 
con temperaturas entre 13 y 18°C. Lo anterior es simiiar para C. 
schrodcrac y C warsccwiczn(10, 19). 

La temperatura tienc varios efectos fisiológicos; uno de eHos ci 
relacionado con la fijación dcl dióxido de carbono, favorecido por 
temperaturas nocturnas relativamentc bajas, mientras que 
temperaturas diurnas superiorcs a 28°C son causa de pérdidas por 
dcscarboxiiación dcl CO, fijado en la noche, pfrdidas que la planta 
trata de evitar cerrando los estomas y rcducicndo la actividad (10). En 
Colombia se encuentran cultivos en areas con temperaturas entre 17 
y 25°C, altitudes comprendidas entre los 900 y 2.250m e incluso, 
cultivos en invernaderos chmatizados (4, 5, 6, 7). 

Riegos y humedad. Las orquIdcas rcquicrcn por io general de un 
ambiente hflmcdo donde no haya ni deficit ni cxccso de agua, aunquc 
ci CXdCSO es más perjudiciai. Los requcrimientos básicos cstán asociados 
a las caracterIsticas dci sitio de origen de la cspccic, dci hábito de 
crecimiento y  dci tipo de matcriai o sustrato donde se dcsarrolla. Las 
orquIdcas y cspccIficamente las cspecics de Cattleya, son plantas 
adaptadas morfoiogicamcnte a ambicntcs sccos y requicren de cicios 
rápidos de humedad y scquIa. Las raIces esponjosas (que posccn 
velamen), absorben la mayor cantidad de agua en ci menor ticmpo 
posible y las cstructuras como los pseudobuibos y hojas suculentas 
actfian como órganos de reserva. Por ejemplo, C trianaeiposee de 8 a 
10 capas de céiuias en ci vciamcn de las raIccs y C warscewicziidc 5 a 7 
capas (10). 

El mancjo dcl riego en forma directa dcpendc dci tipo de recipiente y 
de los sustratos que deben rctcncr poca agua, tencr consistencia porosa, 
drcnar bien y descomponcrse lcntamcnte. También de las condiciones 
de luz y temperatura, ya que plantas cuitivadas en sitios con alta 
iluminación y temperaturas altas rcquicrcn más agua para su 
mctabolismo que aquellas scmbradas en sitios sombrcados y de menor 
temperatura; de la humedad reiativa, ya que la planta puede tomar 
mcdiantc sus raIccs ci vapor de agua prcscntc en ci airc ambicntc y 
vaiores entre 50 y 80% resuitan adecuados. Si la planta se cncucntra 
en sitios con temperaturas y radiación altas rcgistra más transpiracion 
y ci agua se cvapora con mayor rapidez, io cuai se contrarrcsta con 
humedad alta en ci ambicnte. Por flitimo, la cdad de la planta es tambiCn 
importante, ya que plantasjóvcncs rcquicrcn humedad más frccucntc 
pero en menor cantidad, rcspccto a las plantas maduras, que pucdcn 
soportar perIodos más largos sin riego. 

Las raIccs dcbcn hidratarsc entre los riegos de tai forma que ci agua 
sobrante drcnc o se evapore rápidamente durante ci dIa y durante la 
noche iuzcan sccas, cuando las temperaturas bajan. La prcscncia 
constante de humedad en las raIccs favorccc la ocurrcncia de 



problemas sanitarios como pudriciones causadas por hongos y 
bacterias, at igual que la degradación y compactación de los sustratos 
orgánicos, reducicndo su vida ütil y la aireación, afectando la 
rcspiración del sistema radical y la remoción de la humedad sobrante. 
Es más conveniente aplicar ci riego en las maflanas ya que ci agua de 
exceso puede evaporarse o drenar en ci transcurso del dIa con mayor 
facilidad. 

Existcn lugares en los dales, por sus condiciones de alta temperatura 
y baja humedad relativa, debe aplicarse riego cada 1 o 2 dIas, mientras 
hay otros donde no es nccesario hacerlo. En la ctapa vcgctativa, en la 
formación de raIces y brotes (crecimiento activo) y en la época de 
floración, las plantas requicren más agua que en la etapa de descanso 
posterior a la floración. PerIodos secos después de la floración favorecen 
la cmisión de raIces y brotes, mas debe prevenirse la deshidratación 
que retarda ci desarrollo de los nuevos brotes. Un indicio claro de 
deficit de agua es la presencia de arrugas pronunciadas en los 
pseudobulbos. En la ctapa de fioración la humedad relativa alta asI 
como los riegos en exceso favorecen la ocurrencia de problemas 
sanitarios que afectan la for, entre ellos, los causados por hongos como 
Botiyth, CollctotricliLlmyFusarium. 

La calidad del agua es importantc para estas plantas ya que requieren 
riegos con agua limpia y fresca, no contaminada de residuos quImicos 
y sales como el cloro (Cl), que pueden resultar tóxicas. Sc recomienda 
el empico de agua de lluvia. 

Es importante favorecer la aireación, pero ello no implica tener vientos 
o corrientes de aire fuertes en ci interior del cultivo o que incidan 
sobre el mismo. Se recomienda que entre los sustratos, recipientes, 
plantas y en general, en todo el cultivo, existan espacios suficientes 
para que circule ci aire que remueva y desplace humedad y mantenga 
un ambiente fresco. Excesos en corrientcs de aire pueden ocasionar 
deshidratación y daños mecánicos en las plantas. Dc igual manera que 
el agua, el aire debe ser lo más fresco y limpio posible, por tanto, en 
zonas urbanas la polución y la contaminación ambiental pueden 
demeritar no solo la calidad estética de la planta, sino ocasionar 
desórdenes fisiologicos y pérdida de floración, e incluso, producir otros 
daños en las plantas. 

En rclación con ci cultivo de cattleya spp. en Colombia, Angel y 
Tsubota (4, 5, 6, 7), presentan las distribuciones de frecuencias de las 
aplicaciones de riego en las épocas del año (verano e invierno) yen las 
etapas del cultivo (vegetativa y reproductiva), en 32 cultivos de 6 
departamentos. Esta información ilustra lavariabilidad en la ejecuciOn 
de esta practica y Ia influencia que tienen los distintos factores en cada 
condición de cultivo, y puede apreciarse detalladamente en ci capItulo 
de Análisis EstadIstico de la InformaciOn. 

Fertilización. La aplicación de fcrtilizaiites depende principalmente 
del sustrato en cl dual la planta está scmbrada. Por cjemplo, sustratos 
orgánicos de modcrada degradación corno el sarro (osmunda), no 
requieren mayor fcrtilización, mientras que sustratos compuestos por 
cortezas de árboles requieren fertilizaciones ricas. Otros sustratos de 
composición inorgánica requieren la aplicación de la totahdad de 
nutrimentos. Sin embargo, existen diversas fOrmulas que sc reficren 
principalmente al porcentaje de nitrogeno, fósforo y potasio (N-P-K) 
que contienen y que se utilizan frecuentemente para la fertilización 
de cattleyas, entre las cuales sobresalcn: (30-10-10), (10-30-20), (20-
20-20), (20-10-20), (14-14-14). Algunos fertilizantes comerciales 
tambiCn incluycn contenidos bajos de zinc (Zn), magnesio (Mg), 
azufre (S), hierro (Fe), calcio (Ca), cobre (Cu), manganeso (Mn), sodio 
(Na), aluminio (Al), boro (B), entre otros micronutrimcntos. 

Arditti (10), citando varios autores, menciona que niveles de 50ppm 
de nitrógeno, 50ppm de fósforo, de 50 a 200ppm de potasio y SOppm 
de magnesio, son adecuados. Esto indica que ci ciemento estarIa en 
concentraciones entre ci 1 y ci 2% en ci fertilizantc, manteniendo 
proporciones (N: P205 : KO) de 1,0: 0,4: 0,75. Es importantc tener 
en cuenta que para suministrar nitrogeno se recomienda la utilización 
dc fuentes amoniacales (NH4) diferentes a la urea como sulfatos y 
nitratos de amonio, por la mayor disponibilidad del elemento en las 
primeras. 

Por lo expuesto anteriormente, para la aplicación de estos fertilizantes 
comerciales deben utilizarse concentraciones rclativamentc baj as (1 
a 5g/L), dependiendo de las frecuencias de aplicación. Se trata de imitar 
los contenidos de mincrales en las aguas que descicnden per los troncos 
y de los rnatcriales orgánicos que se descomponen en los bosques. 
Ospina (30) citando otra referencia, presenta contenidos en 2,1 lmg/ 
Litro de Na, 0,10mg/L de K, 0,07mg/L de Ca, 0,02mg/L de Mg y 
0,095mg/L de P, para ci agua que desciende por ci tallo de árboles en la 
AmazonIa Central. Los contenidos de minerales en cattleyas difieren 
scgfin los distintos Organos y están influenciados por factores como 
la espedie, ci sustrato, la fertilizacidn, las condiciones chmáticas y las 
distintas interacciones entre todos estos factores. Per ejemplo, para ci 
caso del nitrOgeno, ci fdsforo y ci potasio, los nivcies se reducen con 
la edad, mientras que ci calcio y ci magnesio aumentan con ella. 

Arditti (10) citando otra referencia, registra la siguiente composiciOn 
interna de hojas de Catrleya, en pordentajc en peso seco: N (1,83%), P 
(0,20%), K (4,24%), Ca (1,29%) y Mg (0,47%). TambiCn de 66ppm 
de Fe, 79ppm de Mn, 28ppm de Zn, lOppin de Cu, 41ppm de B, 
llppm de Na, y 54ppm de Al. Dc acucrdo con lo anterior, se 
recomienda entonces que los contenidos adecuados de estos 
nutrirncntos en las hojas deben estar, si se siguc un adecuado plan de 



problemas sanitarios como pudriciones causadas por bongos y 
bacterias, al igual que la degradación y compactación de los sustratos 
orgánicos, reduciendo su vida fitil y la aircación, afectando la 
respiración del sistema radical y  la remoción de la humedad sobrante. 
Es rnás conveniente aplicar ci riego en las mañanas ya que ci agua de 
exceso puede evaporarse o drenar en ci transcurso del dIa con mayor 
facilidad. 

Existen lugares en los cuales, por sus condiciones de alta temperatura 
y baja humedad relativa, debe aplicarse riego cada 1 o 2 dIas, mientras 
hay otros donde no cs necesario hacerlo. En la etapa vegetativa, en la 
formación de raIces y brotes (crecimiento activo) y en la fpoca de 
floración, las plantas rcquieren más agua que en la etapa de descanso 
posterior a la floración. PcrIodos secos después de la floración favorecen 
la emisión de raIces y brotes, mas debe prevenirse la dcshidratación 
que retarda ci desarrollo de los nuevos brotes. Un indicio claro de 
deficit de agua es la presencia de arrugas pronunciadas en los 
pscudobulbos. En la etapa dc floración la humedad relativa alta asI 
como los riegos en exceso favorcccn la ocurrencia de problemas 
sanitarios que afcctan la for, entre ellos, los causados por bongos como 
Botiyt's, Colletotrichurny Fusarium. 

La calidad del agua cs importante para estas plantas ya quc rcquieren 
riegos con agua limpia y  fresca, no contaminada de residuos quimicos 
y sales como el cloro (Cl), que pueden resultar tóxicas. Se recomienda 
el empieo de agua de liuvia. 

Es importante favorecer la aireación, pero ello no implica tener vientos 
o corrientes de aire fuertes en ci interior del cultivo o que incidan 
sobre ci mismo. Se recomienda que entre los sustratos, recipientes, 
plantas y en general, en todo el cultivo, existan espacios suficientes 
para que circule el aire que remueva y despiace humedad y mantenga 
un ambiente fresco. Excesos en corrientes de aire pueden ocasionar 
deshidratación y daflos mecánicos en las plantas. Dc igual manera que 
ci agua, ci aire debe ser lo más fresco y limpio posibie, por tanto, en 
zonas urbanas la polución y la contaminación ambiental pueden 
demeritar no solo la calidad estCtica de la planta, sino ocasionar 
dcsórdcnes fisiolOgicos y  pCrdida de floración, e incluso, producir otros 
daños en las plantas. 

En rclación con ci cultivo de Cdttleyd spp. en Colombia, Angel y 
Tsubota (4, 5, 6, 7), presentan las distribuciones de frecuencias de las 
apiicacioncs de riego en las épocas del año (verano e invierno) y en las 
etapas del cultivo (vegetativa y reproductiva), en 32 cultivos de 6 
departamentos. Esta información ilustra lavariabilidad en la ejecución 
de esta practica y la influencia que tienen los distintos factores en cada 
condición de cultivo, y  puede apreciarse detaHadamente en el capItulo 
de Análisis Estadistico de la Información. 

Fertilización. La aplicación de fcrtilizantes depencic principalmcntc 
del sustrato en el cuai la planta está sembrada. Por ejemplo, sustratos 
orgánicos de moderada degradación como el sarro (osmunda), no 
requieren mayor fertilización, mientras que sustratos compuestos por 
cortezas de árboles requicren fertihzaciones ricas. Otros sustratos de 
composición inorgánica rcquieren la apiicación de la totaiidad de 
nutrimentos. Sin embargo, existen diversas formulas que se refieren 
principalmcnte aI porcentaje dc nitrogeno, fósforo y potasio (N-P-K) 
que contienen y que se utilizan frecuentemente para la fcrtilización 
de catticyas, entre las cuales sobresalen: (30-10-10), (10-30-20), (20-
20-20), (20-10-20), (14-14-14). Aigunos fertilizantes comerciales 
tambifn incluyen contenidos bajos de zinc (Zn), magnesio (Mg), 
azufre (5), hierro (Fe), calcio (Ca), cobre (Cu), manganeso (Mn), sodio 
(Na), aluminio (Al), boro (B), entre otros micronutrimentos. 

Arditti (10), citando varios autorcs, menciona que nivcies de SOppm 
de nitrOgeno, SOpprn de fósforo, dc 50 a 200ppm de potasio y Soppm 
de magnesio, son adecuados. Esto indica que ci ciemento estarIa en 
concentraciones entre ci 1 y ci 2% en ci fertihzante, manteniendo 
proporcioncs (N: P70:  K)O) de 1,0: 0,4: 0,75. Es importante tener 
en cuenta que para suministrar nitrogeno se recomienda la utilización 
de fuentes amoniacalcs (NH) diferentcs a la urea como suifatos y 
nitratos de amonio, por la mayor disponibihdad del cicmento en las 
primeras. 

Por lo expuesto anteriormente, para la aplicaciOn de estos fertilizantcs 
comerciaics deben utilizarse concentraciones rciativamcnte bajas (1 
a 5g/L), dependiendo dc las frecucncias de aphcación. Sc trata de imitar 
los contenidos de mincrales en las aguas que descienden por los troncos 
y de los materialcs orgfnicos que se descomponcn en los bosques. 
Ospina (30) citando otra rcfcrencia, presenta contenidos en 2,1 lmg/ 
Litro dc Na, 0,10mgIL dc K, 0,07mg/L de Ca, 0,02rng/L de Mg y 
0,095mg/I. dc P, para ci agua que desciende por el tailo de árboies en la 
AmazonIa Central. Los contenidos de rriincrales en catticyas dificren 
segOn los distintos Organos y cstán infuenciados por factores como 
la espccie, el sustrato, la fertihzaciOn, las condiciones chmáticas y las 
distintas interacciones entre todos estos factores. Por ejemplo, para el 
caso del nitrOgeno, el fósforo y el potasio, los nivcles se reducen con 
la edad, mientras que ci calcio y ci magnesio aurnentan con ella. 

Arditti (10) citando otra rcfcrencia, registra la siguiente composiciOn 
interna de hojas de Cattleya, en porcentaje en peso scco: N (1,83%), P 
(0,20%), K (4,24%), Ca (1,29%) y Mg (0,47%). También de 66ppm 
dc Fe, 79ppm de Mn, 28pprn de Zn, loppm de Cu, 41ppni de B, 
llpprn de Na, y 54ppm de Al. Dc acuerdo con lo anterior, se 
recomienda entonccs que los contenidos adccuados de estos 
nutrimentos en las bojas deben estar, si se sigue tin adecuado plan de 



Figura 14. 
Trozo del tallo de café, 
obtenido de la zoca del 
cafeto y utilizado como 

sustrato en el cultivo de 
las orquideas 

fertilización, en los siguientes rangos: N (1,5 a 2,5%), P (0,1 a 0,2%), 
K (2,0 a 3,0%), Ca (0,4 a 1,0%), Mg (0,3 a 0,6%), Fe (50 a lOOppm), 
Mn (40 a 80ppm), Zn (25 a 75ppm), Cu (10 a 30ppm) y  B(25 a 50ppm). 

Los fertilizantes deben aplicarse 2 veces al mes, regularmente, e 
inclusive semanaimente, si se aplican proporciones equivalentcs a la 
mitad de lo recomendado, depcndiendo de los sustratos, del tipo y 
tamaño de Ia planta, de las condiciones generales de cultivo y de la 
formuiación del fertilizante. Algunos de ellos liberan en forma rápida 
o lenta ci nutrirnento (granuios o pellets>>, por ejemplo), segñn sea su 
solubilidad en ci agua, y lo hacen disponible a la planta. Sc deben realizar 
varias veces al aflo (cada 1 o 2 meses), lavados de sales con riegos 
abundantes de agua limpia, ya que los sustratos y los recipientes retienen 
y acumulan restos del fertilizante, lo cual puede ocasionar toxicidad 
en la planta. La aplicación del fertilizante debe estar dirigida 
especialmente a las raIces, pero los pseudobulbos y las hojas pueden Figura 12 

Sustrato para el 
tomar bajas cantidades de estos nutrimentos cuando se aplican cultivo de 
foliarmente. Se registro una amplia gama de frecuencias de aplicación orquideas 

de fertihzantes en las distintas épocas del aflo yen las ctapas del cultivo, extraIdo 

aspecto este que presenta variacion y no se acomoaa a patrones ni de la corteza 

criterios definidos de manejo y de fertihzacion. Sc registran casos 
de Pinus patula 

extremos de cultivadores que fertilizan de 1 a 2 veces en la scmana y 
otros que lo hacen cada 1 o 3 meses, e inciuso,jamás fertilizan (4, 5, 6, 
7). Las formulaciones de fertilizantes más empleadas son las 
comercialcs, la mayorIa de ellas de tipo foliar por su aita solubilidad. 

Figura 13. 
Sin embargo, también se registran formulaciones propias claboradas Sustratode 
por los floricultores o las mezclas de ambas. Esta información está capacho 

incluida en el Análisis EstadIstico de la Información. decoco 

Sustratos y medios de siembra. Este factor es uno de los más 
importantes para el establecimiento adecuado de un cultivo de 
cattleyas. Sin embargo, dada la relativa facilidad para cultivarlas sc 
pueden adaptar a distintos medios de siembra y a diversos recipidntes 
como materos, canastas o porciones de troncos, tratando de semejar la 
condición de epIfitas de cstas especies. Solo requiere drenaje rápido y 
excelentc aireación. Entre los recipientes más empleados están los 
materos plásticos y de barro, pero es más recomendabie la utilización 
de los primeros por su mayor durabilidad y porque son construidos 
con materiales inertes, económicos, que pueden lavarse y desinfestarse. 
Además, es fácil ubicarlos, aunque reticnen un poco más de humcdad 
rcspecto a los de barro. También se usan canastas metálicas y de madera, 
que favorecen el drenaje y pueden colgarse o ubicarse sobrc mesas, 
aunque tienen baja duración. El recipiente debe tener ci tamaño 
adecuado para contcner la cantidad de sustrato suficiente para el 
desarrollo de la planta y para soportar en forma segura el peso de ambos. 
También debe considerarse la comodidad para 511 manejo, el objetivo 
comercial o no del cultivo y ci tamaflo del mismo. 

Un medio de siembra o sustrato puede componerse de partIculas o 
pequeños trozos de distintos tamaños, por lo general, con un diámetro 
entre 2 y 4cm y pueden usarse solos o en mezclas. Los sustratos más 
conocidos están constituidos por cortezas de árboies (pinos y abetos, 
entre otros) (Figura 12), fibras como ci capacho de coco (Figura 13), 
helcchos arbóreos como Cyathea arborea, sarros u osmundas, carbon 
vegetal, piedras y  iadrilios e icopor, entre otros. En el cultivo de cattleyas 
y de otras orquIdeas epIfitas es comilmn la utilización de porciones de 
troncos de árboles (Figura 14) y de sarros, de aproximadamente 20 a 
50cm de iongitud, sobre los cuales se adhieren las piantas y se cuelgan 
en los viveros. Estos troncos o placas be brindan a la planta las mej ores 
condiciones de drenaje y de aireaciOn, pero son algo incómodos de 
manejar dentro del cultivo, debido a su formay al tamaño. Lo ideal es 

que el sustrato no retenga agua por 
mucho tiempo, permita una adecuada 
aireación, se degrade y compactc 

lentamente y, en lo posibic, que sea de 
material inerte, que no favorezca el 
crecimiento de honuos v 
microorganismos patogenos y 
parasitos. Adcmás, que esté libre de 
plagas, retenga la menor cantidad 
posible de sales, sea un material de fácil 
consedución, económico y de fácil 
manipulación. 

Las plantas en la mcdida que crecen y 
se desarrollan ocupan un mayor 
espacio y los sustratos se dcgradan 

requiriendose por tanto el transplante o la 
rcsicmbra. Por lo general, esta labor se hace 
cada 2 años y consiste en la eliminaciOn de las 

ralces viejas no funcionales, cambio del 
sustrato y mantenimiento total a la 
planta y al recipicnte. Dc esta forma, se 
estimuba un proceso de regeneración de 
rakes y brotes, y la renovación de la 
planta. Se recomienda realizarbo después 
de la de fboraciOn y 	cuando los brotes o 

I

renuevos cstán empezando la 
producción de raIces nuevas, donde es 
conveniente suspender los riegos 

durante una o dos semanas con el fin de 
estimular la emisión de dichas raIces. Las 
catdeyas producen por lo regular de uno a 
dos brotes o renuevos al año (Figura 15) 

< 	en cada frente de crecimiento, brote que 
formará un pseudobuibo con una hoja y 

I 

Figura 15. 
Brotede 

Cattleya trianaei 

en la base del 
bulbo y el rizoma 



Un inedio de sicmhra o sustrato puede coniponerse de partIctilas o 
pcqucfios trozos de distintos tamaños, por lo general, con un diimetro 
cntre 2 y 4cm y pucden usarse solos o en mezcias. Los sustratos niás 
conocidos esCn constituidos por cortezas de árholcs (pinos y ahetos, 
entre otros) (Figura 12), fibras como ci capacho de coco (Figura 13), 
hciechos arbOreos como cyathca arburca, sarros ti osmundas, carbOn 
vegetal, piedras y ladrillos e icopor, cone otros. En ci cultivo de cattieyas 
y de otras orquIdeas epIfitas es comun la utilización de porciones de 
troncos de árholcs (Figura 14) y de sarros, de aproximadamcnte 20 a 
50cm de iongitud, sobre los cuales se adhieren las piantas y se cuelgan 
en los viveros. Estos troncos o piacas Ic briudan a la planta las mejores 
condiciones de drenaje y de aireaciOn, pero son algo incómodos de 
nlailejar dentro del cultivo, debido a su forma y al tamaño. Lo ideal es 

ciie ci sustrato no retenga agua por 
mucho tiempo, permita una adecuada 
aireación, se degrade y conipacte 

Icntamcnte y, cii lo posible, qtie sea de 
niatcriai inerte, que no favorczca el 
creciinicnto de hongos y 

fertilización, en los siguientes rangos: N (1,5 a 2,5%), P (0,1 a 0,2%), 
K (2,0 a 3,0%), Ca (0,4 a 1,0%), Mg (0,3 a 0,6%), Fe (50 a lOOppm), 
Mn (40 a SOppm), Zn (25 a 75ppm), Cu (10 a 30pprn) y B(25 a S0ppm). 

Los fertilizantes debeti aplicarse 2 veces al iies, reguiarmente, e 
inclusive semanalmente, si se aplican proporciones equivaleiitcs a la 
mitad de lo reconiendado, dependiendo de los sustrato, del tipo y 
tamaño de la planta, de las condiciones generales de cultivo y de la 
forniulación del fcrtilizantc. Algunos de ellos liheraii en forma rápida 
o ienta ci nutrimcllto (granuios o <<pellets>), por ejemplo), scg6n sea su 
solubilidad en ci agua, y lo hacen disponibie a la planta. Sc dehen realizar 
varias veces al año (cada I o 2 meses), lavados de sales con riegos 
abundantes de agua limpia, ya que los sustratos y los recipientes retienen 
y acuinulan restos del fertilizante, lo cual puede ocasionar toxicidad 
en la planta. La aplicación del fertilizante dehe estar dirigida . - Figura 12. 
especialmente a las raices, pero los pseudohuihos y las hojas pueden Sustrato para c 
tomar hajas cantidades de estos nutrimentos cuando se aplican cultivo de 

foliarrnente. Sc registró una arriplia gama de frecuencias de aplicación orquIdea 

de fertilizantes en las distintas fpocas del año yen las etapas del cultivo, extraido 

aspecto éste que presenta variación y no se acomoda a patrones 	i 
- 	.. 	. 	 . 

de la cortez 
de Pinuspatul> 

criterios clefinidos de manejo y de ferulizacion. Sc registran casos 
extremos de cultivadores que ferulizan de I a 2 veces en la selnall;> v 
otros que lo hacen cada 1 o3 meses, e incluso,jamás fertilizan (4, 
7). Las formulaciones de fertilizantes más cmpleadas son lie 

comerciales, la mayorIa de ellas de tipo foliar por su alta soluhilid.iJ. Figura 13. 
Sin embargo, también se registran formulaciones propias elahoradas Sustrato de 

por los floricultores o las mezclas de ambas. Esta infonnación está capacb.c 

incluida en ci Anáiisis EstadIstico de la Información. de coca 

Sustratos y medios de siembra. Este factor es uno de los más 
importantes para ci estabiccimiento adecuado de un cultivo de 
cattleyas. Sin embargo, dada la relativa ficilidad para cultivarlas se 
pueden adaptar a distintos medios de siembra y a diversos recipicntes 
como noateros, canastas o porciones de troncos, tratando de seniejar la 
condición de epIfitas de estas especies. Solo requicre drenaje rápido y 
exceiente aireaciOn. Entrc los recipientes más cmpleados cstán los 
materos plásticos y de harro, pero es nias recomendable la utilizaciOn 
de los primeros por su mayor durabihdad y porque son construidos 
con materiales inertcs, econoirncos, que pueden lavarse y desinfestarse. 
Adeinás, es filcil uhicarlos, aunque retienen un poco más de htunedad 
respecto a los de barro. Tmbifn se usan canastas metálicas y de niadera, 
que favorecen el drenaje y pueden colgarse o uhicarsc sohre mesas, 
aunquc tienen baja duraciOn. El recipiente debe tener ci tarnaño 
adccuado para contener la cantidad de sustrato suficiente para el 
desarrolio de la planta y para soportar en forma segura cI peso de ainhos. 
Tamhién debc considerarse la coinodidad para su manejo, el objetivo 
comercial o no del cultivo v el tamaño del nnsnso. 

Las piantas en la medida quc crccen y 
cc desarrolian ocupaIl un mayor 
cspacio y  los sustratos se degradan 

rcquiricilciose por tanto el transplantc o la 
resieiiibra. Por lo general, esta labor se hace 
cada 2 años y consistc en la eliminaciOn de las 

raIccs viejas no funcionales, camhio del 
sustrato y manteninlicnto total a la 
planta y al recipiente. Dc esta forina, se 
cstinula tin proceso de rcgeneraciOn de 
raIccs y brotes, y la renovaciOn de la 
planta. Sc recomienda realizarlo despuiis 
dc la de floraciflny cuando los brotes o 

nlicroorganismos patógciloS y 
parasitos. Además, que esté libre de 
plagas, retenga la mcnor cantidad 
posihie de sales, sea un material de filcH 
consccuciun, economico y de fuicil 
in ani pul ac iOn. 

Figura 14. 
Trozo del tallo de catO, 
obtenido de la zoca del 
cateto y utilizado como 

sustrato en el cultivo de 
las orquideas 

renuevos cstán einpczando Ia 
producciOn de raIccs nucvas, donde es 
convcnientc suspender los riegos 

Om 	durante una o dos scmanas con elfin dc 
- 	 estiniuiar la eniisiOn de dichas raIccs. Las 

Figura 15. - 	- 	 catticyas produccn por lo regular de uno a 
Brotede 

	

- 	 dos hrotcs o renuevos al ant) (Figura 1 a) 

	

Cattleya tnanael 	- 

	

en la base del 	
en cada frente de crccmlicflto, brotc que 

	

bulbo y el rizoma 	 . 	formará on pseudohuiho cOil una hoja v 



que al año siguiente producirá una infloresccncia. Debc tenerse 
cuidado en ci momento del transpiante y no cortar, qucbrar o herir las 
raIces, ya que son las encargadas de absorber agua y nutrirnentos para 
alimcntar al brote, realizar fotosIntesis en sus cofias y anclar la pianta 
a! sustrato. Cuando una raIz se parte o se corta, se pierde cste punto de 
crecimiento y la planta debe gcncrar una nueva, retardándose 
ligeramente ci desarrollo, aunquc esto resulta crItico cuando existe un 
sistema radical escaso. Dentro de la información analizada se incluye 
la relacionada con los sustratos, los rccipientcs empleados y la ubicación 
de las plantas dentro de los cultivos. AsI mismo, se registran las 
frecuencias de transplante o de rcsicmbras en los 32 cultivos visitados 
y estudiados (4, 5, 6, 7). 

La variedad tipo correspondc a la descrita originalmentc por ci 
clasificador cuando dio nombre a la especie; es la más predoininante 
en ci lugar de origen, la que presenta caractcrISticas aitamente cstablcs 
en su fenotipo y  gcnéticamcnte posee caracteres dominantes. Teniendo 
en cuenta la forma y/o algunos caracteres morfologicos de Ia for y de 
la pianta existe una clasificación adicional (ecotipos, formas y clones 
mcritorlos) apoyada en la zona de origen o de donde sea nativa la misma 
y de su caractcrIstica predominante que la difercncia de la variedad 
tipo (8, 9, 13, 23, 34, 36, 37, 38, 39). 

(L i//u.s teal/on horti(ole 30:1. 493. 1883) 

Sinónimos: 

£a C#1eLy 6010 

Las especies colombianas pertenecientes al género Cattleya se ubican 
en los dos grupos (unifoliadas y bifo!iadas). En ci primer grupo de 
unifoliadas se enduentran aquellas de origen exclusivo en Colombia 
como: Catt1eyaaurea, C nicjideh, C trianaei C schroa'erae, C quaciricolor 
y C warsccwiczij cl hIbrido natural C harclyana (C aurea X C 
warszewiczñ), y las de origen compartido con otros paIses como son 
Cattleya maxima (Peru y Ecuador), C percivaliana (Venezuela) y C rex 
(Peréi). En ci segundo grupo o bifoliadas están: C violacea (Venezuela, 
Guyana, Perfl y Brasil) y C. deckerii (Mexico y Centroarnérica) (28, 
35) 

En esta publicación se tratan los antecedcntes y Sc describen 
investigaciones sobre problemas fitosanitarios de las catticyas 
colombianas, haciCndose referencia concretamente a las unifoliadas 
de origen flnico en Colombia, como Cattleya aurea, C mendelii, C 
trianaeiç C schroderae, C quaa'ricoiory C warscewiczii Por esta razón, 
más adelante se presenta la descripcidn general de cada una de ellas. 
En las cattleyas dcl subgénero Cattleya, sección Cattleya, arriba 
mencionadas, excepto C aurcaque es dcl subgCnero Cattleya, sección 
Xantheae, se presentan modificaciones dcl color en la flor que dan 
origen a variedades segfin su tonalidad y que demuestran ci proceso 
de evolución y la diversidad intraespecIfica sobresaliente en las 
orquIdeas. Estas formas, por la modificación en su color son: alba 
(blanco), semi-alba o cuasi-alba (blanco con otra tonalidad muy tenue 
en el labelo), pdrpura claro, coerulea (azul), "splash" o pincelada 
(lInea o pincelada oscura en los petalos), xanthina (amarillo claro) y 
oscura (tonalidades más oscuras que las caracterIsticas de la variedad 
tipo). 

C. dowiana aurea Williams y Moore. (Otelild Album II: t. 84. 1883) 

C. labiata dowiana aurea Veitch. (A anita! qt Orchidaceous Plaat,s II: Colt/eva 16.1887) 
C. dowiana chrysotoxa I-Ion. (Reichenbacltia, Set: II, t. 80. /890) 

C. dowiana Bateman. (Gardener s Chmitic/e & Agricultural Gazette 922. /886) 

C. chrysotoxa Hon. (L'Orchidophile 320. /891) 

Fuentes: (24. 4 1 ) 

Estj CSpCCiC flue descuubierta p01 Gustav Wallis cli 1808, CU Frontino 
(Antioquia), al colectar plantas para Linden. Sc ha utilizaclo coil gran 
Cxito como base dcl color amarillo en los bIbrudos con otras cspecics 
afines al géncro (7atricya: es caractcrIstico cii sus progenies cl 
crecirniento compacto, ordenado y la buena distrihucifin de las flores 
en las inflorescencias racilnosas (8, 39, 41). Antcriormcnte Sc les 
ilamaha C clowiana aurca a las originarias de Costa Rica y Colombia 
por tener caracteres vegetativoS y floraics muy similares cultre Si. 



C. dowiana aurea Williams y Moore. (OirlzidAlhuni 11.' t. 84. 1883) 
C. labiata dowiana aurea Veitch. (A anual of Orc/sids,ceous P/ants 11: Cattleva 16. /887) 
C. dowiana chrysotoxa Hart. (Reichenhachia, Se,: /1, t. 80, 1890) 
C. dowiana Bateman. (Gardeners C/ironi(/c & Agricu/titial Gazette 922. /886) 
C. chrysotoxa Hon. (L'Orchidophile 320. 1891) 

Fuentes: (24.41) 

Esta cspccic Foe desctibierta por Gustiv Willis cii 1808, en Frontino 
(Auitioquia), ai coicctar plantas pal-a Linden. Sc ha utilizaclo con gran 
exito como base dci color amarillo en los hIbridos con otras cspccics 
afmnes a! gCnero C'atticya: es caractcrIstico en sus progenies cI 
crccimicnto compacto, ordenado y la buena distrihiución de las Hot-cs 
en las inflorcsccncias racimosas (8, 39, 41). Antcriormcntc Sc Ics 
ilamaba C dowiana aurea a las originarias de Costa Rica Colombia 
por tcncr caracteres vegetativos y  floraics iriuy simi ares cultre Si. 

que al año siguiente producirá una inflorescencia. Debe tenerse 
cuidado en ci momento dci transpiante y no cortar, quebrar o hcrir las 
raIccs, ya que son las encargadas de absorber agua y nutrimentos para 
ahmentar al brote, realizar fotosIntesis en sus cofias y anclar la pianta 
a! sustrato. Cuando una raIz se parte o se corta, se pierde este punto de 
crecimiento y la planta debe generar una nueva, retardándose 
hgeramente ci desarrolio, aunque esto resuita crItico cuando existe un 
sisterna radical escaso. Dentro de la información analizada se incluye 
Ia reiacionada con los sustratos, los recipicntes empicados y Ia ubicación 
de las piantas dentro de los cultivos. AsI mismo, se rcgistran las 
frecuencias de transpiante o de resiembras en los 32 cuitivos visitados 
y estudiados (4, 5, 6, 7). 

La variedad tipo corresponde a Ia descrita originaimente por ci 
ciasificador cuando dio nombre a la especie; es la más predominante 
en ci iugar de origen, la que presenta caracterIsticas aitamentc cstables 
en su fenotipo y geneticamente posec caracteres dominantes. Teniendo 
en cuenta la forma y/o algunos caracteres morfologicos de la for y de 
la pianta existe una ciasificación adicionai (ecotipos, formas y clones 
meritorlos) apoyada en la zona de origen o de dondc sea nativa la misma 
y de su caracteristica predominantc que la diferencia de la variedad 
tipo (8, 9, 13, 23, 34, 36, 37, 38, 39). 

(L i/las tla000 hort,co/e 30: t. 493. 1883) 

Sinónimos: 

'L Ca#tec' co1ona 
Las especies coiombianas pertcnccientes al género CattIeya se ubican 
en los dos grupos (unifoliadas y bifohadas). En ci primer grupo dc 
unifoliadas se encuentran aqueilas de origen exciusivo en Colombia 
como: Cattleyaaurca, C inendch C trianaei C schroclerae, C quadricolor 
y C. warscewiczñ ci hIbrido natural C. hardyana (C. aurea X C. 
warszewiczii), y las de origen compartido con otros paIses como son 
Cattleya maxima (Perill y Ecuador), C percivaliana (Venezuela) y C rex 
(Peréi). En ci segundo grupo o bifohadas están: C. violacea (Venezuela, 
Guyana, Perui y Brasil) y C. deckcrii (Mexico y Centroamérica) (28, 
35) 

En esta pubhcación se tratan los antecedentes y se describen 
investigaciones sobre probiemas fitosanitarios de las catticyas 
colombianas, haciéndose referencia concretamente a las unifoliadas 
de origen ünico en Colombia, como CattJeya aiirea, C mena'clii, C. 
trianaeiç C schroderae, C quaa'ricoiory C warscewiczii Por esta razón, 
más adeiante se presenta la descripción general de cada una de ellas. 
En las cattleyas dci subgenero Cattieya, sección Cattleya, arriba 
mcncionadas, excepto C. aureaque es dci subgCnero Cattieya, sección 
Xantheae, se presentan modificaciones del color en la for que dan 
origen a variedades seguin su tonahdad y que demuestran ci proceso 
de evoiución y  la diversidad intraespecIfica sobresaliente en las 
orquIdcas. Estas formas, por la modificación en su color son: aiba 
(blanco), semi-aiba o cuasi-alba (blanco con otra tonahdad muy tenue 
en ci labeio), puirpura ciaro, coeruica (azui), "splash" o pinceiada 
(lInea o pincelada oscura en los pétaios), xanthina (amarillo ciaro) y 
oscura (tonahdadcs más oscuras que las caracterIsticas de Ia variedad 
tipo). 



Actualmente se han separado en C. aurea para las originarias de 
Colombia y C clowiana para las originarias de Costa Rica, debido a las 
diferencias florales como el aroma y su forma, principalmente (41). 
Cattleya aurea, considerada por aigunos como la más hermosa de las 
cattleyas colombianas, posee pétalos y sépalos de color amarillo verdoso 
profundo, usualmente claro, aunquc no marcado con el rayado carmesI 
o picoteado quc posee C clowiana. Las nervaduras del labelo son más 
extensas y presentan anastomosis o union de las venas en ci extremo 
de éste. Usualmente tiene ojos prominentes en el labelo que no están 
presentes en C. dowiana. Además, el labelo es amplio y está 
holgadamente dcsplegado de color pfirpura. Las flores están dispuestas 
en racimos de 2 a 5 flores y, junto con C. schroo'erae, poseen un 
atractivo aroma, fuerte y penetrante, sobresaliente entre todas las 
cattleyas (8, 39, 41). Cattleya aurea habita en tres areas del occidente 
colombiano, ambientes altamente intervenidos y que han puesto 
en peligro a esta espccie, agravado por la continua presión por parte 
de los cultivadores de todo ci mundo por sus cjemplares. Los 
caracteres vegctativos y florales varIan dependiendo de la zona de 
origen (Tabla 1). 

En general, C aureacrece en estado natural entre los 300y 1000msnm, 
en bosques hftmedos y cálidos, prefiere las partes altas de los árboles 
hospcdantes entre ellos caracolI (Anacardium excelsium) , lechudo (Ficus 
spp.), ceiba ( Ccibapentancira) y cagiAf(Cariocararnygclaliferum) Eltotumo 
(Crescentia cujetc) y ci cafeto (C'offea arabica) resultan adecuados para 
cultivarlas de forma natural o en vivero. Exigen luminosidad cntre un 
70 y 80%, alta humcdad, abundante circulación de airc cálido y 
sustratos bien drenados. No es fácil cultivarla y obtener continuas y 

Tabla 1. Descripcion de las principales caracteristicas de Cattleya aurea en cada 
una de las zonas geograficas de donde es nativa (39). 

Caracterfsticas  

C. aurea 	var. Chrysotoxa 	
Rio Atrato Rio San 	El labelo posee fondo 

(habitat moderadamente 	
Juan. (Choco) 	purpura con lineas 

conservado). 	 Mistrato, Pueblo Rico, 	doradas, intensas, muy 
(Risaralda) 	 marcadas y delgadas. 

La planta es verde 

C. aurea 	var. 	Dureda 	i Nordeste de 	
amarillenta. cordcea 

 
(habitat altamente 	 Antioquia, (Dabeiba, 	

y brillante. El labelo 
puede tener lineas o intervenido). 	 Ituango, Taraza). 
areas amarillas 
p eq u e ñas 

Sdpalos y pétalos mds 

pequenos y entubados. C. aurea 	
Serrania del BaudO 	Labelo de color pürpura (habitat moderadamente 	i 
(ChocO). 	 intenso, con numerosas conseado). 	

lineas amarillas bien 
definidas. 

profusas floraciones y  por lo regular, florece en los meses de mayo y 
junio (39). C'atticya aurca posee una introgresión o hIbrido natural 
con warscewicziillamado Cattleya hardyana, producto del cruzamiento 
espontaneo debido al traslape de poblaciones en algunas partes de sus 
sitios de origen (41). C harclyana prcscnta variación en sus formas y 
colorcs, lo cual puede reproducirse mediante hibridación artificial en 
cultivo cuando manificsta caractcrIsticas combinadas de las especies 
progcnitoras. 

øiii4/ii ackkoii 
(Floral Magazine: Comprising Figures and Descriptions of Popular Garden Flowers, n.s. 32. 1872) 

Sinónimos: 

C. labiata var. mendelii Sanders (Reichenbachia 1, t. 15, 1886) 
C. labiata var. mendelii (O'Brien) Veitch. (A Manual of Orchidaceous Plants 1: Cattleya 21. 
1887) 
C. labiata var. bella Reichenhach F. (The Gardners Chronicle, na. 17.' 700, 1882) 
C. cupidon Hon. (Lindenia 10: 19, t. 440. 1894) 
C. mendelO O'Brien (The Gardner v Chronicle, series 220:404. 1883.) 
C. mendelii var. morganae (Warner & B.S. Williams) Braem (Cattleya II: Unifdliate Cattle yas 
58. 1986) 

Fuentes: (24. 41) 

La especie fue introducida a Inglatcrra inicialmcntc en 1870 por los 
señores Low y Co, y luego por los hermanos Backhouse, quienes la 
ilamaron asI en honor de Sam Mendel de Manchester (41). Es una de 
las cattleyas más definidas en forma, tamaño, sustancia y color de sus 
flores, aunque es poco conocida dentro de las especies cultivadas. 
Dichas flores se caracterizan por tener sépalos y pétalos anchos, con 
una tonalidad de rosada a pfirpura tenue o casi blancos, tonalidad que 
es más fuerte en los pétalos. El labelo posee el tubo blanco o del mismo 



Actualmente se han separado en C. aurea para las originarias de 
Colombia y C clowiana para las originarias de Costa Rica, debido a las 
diferencias florales como el aroma y su forma, principalmente (41). 
Cattleya aurea, considerada por algunos como la más hermosa de las 
cattleyas colombianas, posee pétalos y sépalos de color amarillo verdoso 
profundo, usualmente claro, aunque no marcado con ci rayado carmesI 
o picoteado que posee C clowiana. Las nervaduras del labelo son más 
extensas y prescntan anastomosis o union de las vcnas en el extremo 
de éste. Usualmente tienc ojos prominentes en el labelo que no están 
presentes en C. dowiana. Además, ci labelo es amplio y está 
holgadamentc desplcgado de color pürpura. Las flores están dispuestas 
en racimos de 2 a 5 fibres y, junto con C. schroclerae, poseen un 
atractivo aroma, fuerte y penetrante, sobresaliente entre todas las 
cattleyas (8, 39, 41). Cattleya aurea habita en tres areas del occidente 
colombiano, ambientes altamente intervenidos y que han puesto 
en peligro a esta especie, agravado por la continua presión por parte 
de los cultivadores de todo el mundo por sus ejemplares. Los 
caracteres vegetativos y floraics varIan dependiendo de la zona de 
origen (Tabla 1). 

En general, C. aureacrece en estado natural entre los 300y l000msnm, 
en bosques hflmedos y cálidos, prefiere las partes altas de los árboles 
hospedantes entre ellos caracolI (Anacarclium excelsiwn) , lechudo (Ficus 
spp.), ceiba (Ceibapentancira) y caguI ( Cariocarainygclahicrum) . El totumo 
(Crescenria cujete) ye1 cafeto (Coffea arabica) resultan adecuados para 
cultivarlas de forma natural o en vivero. Exigen luminosidad entre un 
70 y 80%, alta humedad, abundante circulación de aire cálido y 
sustratos bien drenados. No es fácil cultivarla y obtener continuas y 

Tabla 1. DescripciOn de las principales caracteristicas de Catt/eya aurea en cada 
una de las zonas geográficas de donde es nativa (39). 

Variedad 

C. aurea 	var. Chrysotoxa 

____  
RIO Atrato , Rio San 	El labelo posee fondo 

(habitat moderadamente 
Juan. (Choco) 	purpura con lineas  

conservado). 
Mistrato, Pueblo Rico, 	doradas, interisas, muy 
(Risaralda) 	 marcadas y delgadas. 

La planta es verde 

C. aurea 	var. 	Dureda 	Nordeste de 	
amarillenta, coriJcea 

 
(habitat altamente 	 Antioquia. (Dabeiba, 	

y brillarite. El labelo 
puede tener lineas o inlervenido). 	 Ituango, Taraza). 
areas amarillas 
pequedas. 

Sépalos y pétalos mâs 

pequenos y entubados. C. aurea 	
Serrania del BaudO 

(habitat moderadamente 	 Labelo de color pUrpura 
(ChocO). conservado). 	 intenso, con numerosas 

lineas amarillas bien 
detinidas. 

profusas floraciones y  por lo regular, fiorece en los meses de mayo y 
junio (39). Catticya aurca posee una introgresión o hibrido natural 
con warsccwicziillamado Cattleya hardyana, producto del cruzamiento 
espontáneo debido al traslape de poblaciones en algunas partes de sus 
sitios de origen (41). C. harciyana presenta variación en sus formas y 
colores, lo cual puede reproducirse mediante hibridación artificial en 
cultivo cuando manifIesta caracterIsticas combinadas de las especics 
progenitoras. 

mui4/i/ 	khoi 
(Floral Magazine: comprising Figures and Descriptions of Popular Garden Flowers. n..32. 1872) 

Sinhnimos: 

C. labiata var. mendelü Sanders (Reichenbachia 1, t. /5, 1886) 
C. labiata var. mendelii (O'Brien) Veitch. (A Manual of Orchidaceous Plants 1: Cattleya 21. 
1887) 
C. labiata var. bella Reichenbach F. (The Gurdners Chronicle, n.s. 17.700, 1882) 
C. cupidon Hort. (Lindenia 10: 19, 1. 440. 1894) 
C. mendelii O'Brien (The Gan1ner Chronicle, series 2 20: 404. 1883.) 
C. tnendelii var. morganae (Warner & B.S. Williams) Braem (Cuttleva II: Unifbliate Cattleyas 
58. 1986) 

Fuentes: (24, 41) 

La especie fue introducida a Inglaterra inicialmente en 1870 por los 
señores Low y Co, y luego por los hermanos Backhouse, quienes la 
llamaron asI en honor de Sam Mendel de Manchester (41). Es una de 
las cattleyas más definidas en forma, tamaño, sustancia y color de sus 
fibres, aunque es poco conocida dentro de las especies cultivadas. 
Dichas fibres se caracterizan por tener sépalos y pétalos anchos, con 
una tonalidad de rosada a pfirpura tenue o casi blancos, tonalidad que 
es más fuerte en los pétalos. El labelo posee el tubo blanco o del mismo 



color que los pétalos, expandido, ancho y rizado, de color pie'lrpura 
fuerte y agudamente dividido del anillo amarillo que lo bordea; su 
base se ye cruzada porvenas rojizas y resulta este contraste de amarillo 
con pürpura su caractcrIstica sobrcsalicnte. Las flores están dispuestas 
en racimos apretados, de 2 a 6 unidades, con un diámetro aproximado 
entre 17,7 y 20cm cada una; la planta ticnc en muchos casos la 
particularidad de formar las cspatas o hráctcas un ano antes de la 
floración (8, 23, 41). 

(]attleya nicndcliics originaria de los departamentos de Santander, 
Boyacá y Norte de Santander. Su habitat son las copas de los árboles y 
las rocas que permanecen hftmedas. Prefiere areas en cuencas de rIos 
y quebradas, en climas tcmplados con altitudes entre los 1.500 y 
1.800m. Las plantas tienen crecimiento vigoroso, compacto y 
uniforme. La época de floración por lo regular comprende los meses 
de abril y mayo (23, 41). Se rnencioria la existencia de 6 o más 
variedades donde prcdomina el fondo blanco, pero que dificren en la 
tonalidad, espccialmcnte en el color de la mancha del labelo. Las 
posihilidades de mejoramiento gcnetico con C incndcli'ihan sido pocas; 
posee algunas caracterIsticas poco dcscables que se pucdcn transmitir 
a la progenie como su tcxtura muy suave, la variaciOn en el diámetro y 
la amplitud de los segmentos florales (41) 

6///91 Ua'I7O/Of aTevM 
(The Gardner's Chronicle, n.s. p. 269, 1864) 

Estas fibres poseen una fragancia dulce y suave caractcrIstica de la 
especie y cuentan con una espata o bráctea larga y delgada, al igual que 
ci pedflnculo (8, 13, 41). 

Las piantas de C. quaclrico/orpuedcn distinguirse aunque no estén 
florecidas porque poseen pseudobuibos largos, delgados, dflctiles, con 
apariencia débil y opacos. Crecen bien en las ramas de los árholes 
hOmedos, a una altitud entre los 600 y 1500m, en climas tempiados 
hdmedos, con luminosidad y aireación alta (13, 41). 

Sinónimos: 

C. quadricolor Lind!. (Paxton s Flower Ga,'den 247. 1853) 
C'. chocoensis Linden y André. (L 'illustration lio) ti(ole /7: 37. 1870) 
C. candjda Lehman (The Ga,slner c Chroni(le, series 3, 18.466. /895) 
C. labiata var. trianae suhvar. chocoensis Veitch. (A Manual of Orchulaccons Plants. Cattleva, p. 
25. /887) 
C. cancaensis Roec! cx Ballif. (Chronic1i,e Orchirleenne 329. 190/) 

Fuentes: (24,41) 

Esta especie fuc introducida a Inglaterra por Ruckcr, y Lindley la 
llamO C'att!cya qua di'icolorpor los duatro colores de su labelo, pero el 
nombre solo se acepto hasta 1864 cuando Batcman la puhlicO 
oflclalmente. Las fiores son rclativarnentc cerradas o no abren 
ampliamente, como lo hacen las otras catticyas labiadas, formando 
una especie dc copa por Ia proycccidn de los pétalos hacia adclante. 
Los sépalos y pétalos son de notable tamaño, anchos y largos, blancos 
o llgeralilente opacados por una tonalidad lila pálida los bordes de los 
pétalos son leveinente ondulados. El labelo posee cuatro colores: su 
fondo es amarillo y sohi'c él hay una mancha de color prpura oscura 

tic varIa sclin los clones y las s,iricdadcs. 

La planta se distribuye ampliamente en las riberas del rio Cauca, 
encontrándose en el forte del departamcnto del Valle, Chocó, Risaralda 
y en el suroccidente de Antioquia. La época de floración de la cspccie 
ocurre principalmente entre agosto y septiembre (13, 41). Los hIbridos 
a partir de C quadricolor son escasos, debido principaimente a la 
deficiente apertura de la for, no obstante la longitud optima, ci tamaño 
y ci color de los sépalos, pétalos y ci labelo (41). 

ci 1 fOë/ kL4hi 
(Gardencr'hronicle & Agricultural Gazette serie 3,4:94. 1888) 

Sinónimos: 

C. trianaei var, schröederae Reichenbach.F. (Gardenerc Chronicle & Agricultural Gazette. serie 
3, 1:512. 1887) 
C. schroederae Reichenbach.F. (Gardeners Chronicle & Agricultural Gazette 1: 512. /887) 
C. labiata var. schroderae Sanders (Reichenbachia 1, t. 2: 37. /888) 

Fuentes: (23,41) 



color que los pétalos, expandido, ancho y rizado, de color pürpura 
fuerte y agudamente dividido dcl anillo amarillo que lo bordea; su 
base se ye cruzada por venas rojizas y resulta estc contraste de amarillo 
con pfirpura su caracteristica sobresaliente. Las fibres están dispuestas 
en racimos aprctados, de 2 a 6 unidades, con un diámetro aproximado 
entre 17,7 y 20cm cada una; la planta tiene en muchos casos la 
particularidad de formar las espatas o brácteas un año antes de la 
fioración (8, 23, 41). 

(7att1eya mcndeliics originaria de los departamentos dc Santander, 
Boyacá y Norte de Santander. Su habitat son las copas de los árboles y 
las rocas que permanecen himcdas. Prefiere areas en cuencas de rios 
y quebradas, en climas templados con altitudes entre los 1.500 y 
1.800rn. Las plantas tiencn crecimiento vigoroso, compacto y 
uniforme. La época de floración por lo regular comprende los meses 
de abril y mayo (23, 41). Sc menciona la existencia de 6 o más 
variedadcs donde predomina el fondo blanco, pero que dificren en la 
tonalidad, cspecialmente en el color de la mancha dcl iabclo. Las 
posibilidades de mcjoramicnto genético con C menc/cilihan sido pocas; 
posee algunas caracterIsticas poco descables que se pucdcn transmitir 
a la progenic como su textura muy suave, la variación en ci diámetro y 
la amplitud de los segmcntos florales (41) 

6///9i 	 Jeva 
(The Gardner, Chronicle. Os. p.269. 1864) 

Estas flores poscen una fragancia dulcc y suave caracterIstica de la 
cspecie y cucntan con una espata o bráctea larga y delgada, al igual que 
el pedOnculo (8, 13, 41). 

Las plantas de C. quaciricolorpueden distinguirse aunque no estén 
florecidas porque poseen pseudobulbos largos, delgados, dOctiles, con 
aparicncia débil y opacos. Crecen bien en las ramas de los árboles 
hOmedos, a una altitud entre los 600 y 1500m, en climas templados 
hflmedos, con luminosidad y aireación alta (13, 41). 

Sinónimos: 

C. qnadricolor Lindi. (Parton s Flower Garden 247. 1853) 
C. cliocoensis Linden y André. (Lillustration hart itole / 7: 37. 1870) 
C. candida Lehman (The Ga,clner c Chroni(le, series 3, /8:466. 1895) 
C. labiata var. trianae suhvar. c/zocoensjc Veitch. (A Manual ? Orchidaceous Plants. Cattleya, p. 
25. 1887) 
C. caucaensjs Roezi cx Ballif. (Chroniqite Orchideenne 329. /901) 

Fuentes: (24,41) 

Esta especie fuc introducida a Inglaterra por Ruckcr, y Lindley Ia 
llamO (]atticya quac/ricolorpor los cuatro colores de su labelo, pero el 
nombre sOlo sc aceptó hasta 1864 cuando Batcman la puhlicO 
ouicialinentc. Las flores son rclativamcnte cerradas o no abren 
amphamcnte, como lo haccn las otras catticyas labiadas, formando 
una cspccie de copa por la proyccciOn de los pétalos hacia adclante. 
Los sépalos y pctalos SO!] de notable tamano, anchos y largos, blancos 
o ligeraniente opacados por una tonalidad lila pálida; los bordes de los 
petalos son levcincntc onclulados. El abclo posec cuatro colores: su 
l)fldo cs amarillo y sohrc él hay una rnariclia de color ptrptmra oscura 
tine varfa segun los clones y  las \aricdadcs. 

La planta se distribuye ampliamente en las riberas dcl rio Cauca, 
encontrándose en el forte del departamento dcl Valle, Chocó, Risaralda 
y en el suroccidente de Antioquia. La época de floración de la especie 
ocurre principalmente entre agosto y septiembre (13, 41). Los hIbridos 
a partir de C quaciricolor son escasos, dcbido principalmente a la 
deficiente apertura de la for, no obstante la longitud Optima, el tamaflo 
y el color de los sépalos, pétalos y el labelo (41). 

c/// 	%ro4r 	4&r 
(Gardener'4hronicle & Agricultural Gazette serie 3,4:94. 1888) 

Sinónimos: 

C. trianaej var. schröederae Reichenbach.F. (Gardeners C/iroincle & Agricultural Gazette, serie 
3, 1:512. 1887) 
C. schroederae Reichenhach.F. (Gardener c Chronicle & Agricultural Gazette 1: 512. 1887) 
C. labiata var. schroderae Sanders (Reichenbachia 1, t. 2: 37. 1888) 

Fuentes: (23.41) 



I 

Fuc Ilamacla asI en hoi ior a Ia bai IIcJ .ch roder, epoa de ui 
orquidcofiio inglés, en 1880. La planta ha sido descrita por Veitch (C 
.cc1ir5ecIcr; Duval, Reichenbach y la Sociedad Real dc Horticultura - 

R.H.S.- (CscJirocIcr. FinalmcnteWithner (41), la registra como C 
sclirodcrac, y Cogniaux y Coosscns citados por Toulemonde (36), la 
describen corno C. triajiac var. scliroccicrac, noinbre con ci cual estS 
rcgistrada en la Sociedad Americana de OrquideologIa (2). Esta especie 
posce fibres de color rosado claro a un blanco lila y Cs mSs profundo 
ci color on ci labelo ci cual es rizado, de substancia suave, con una 
mancha de color amarillo a naranja intenso en su base, aunquc también 
se conocen aigunas variantcs. Caracterizan la forma de las fibres sus 
pétalos anchos y frágiies, mientras quc los sépalos son delgados y 
entubados, excepto ci sepalo dorsal quc está cncorvado c inclinado 
hacia atrás. El labelo es entubado en la base pero amplio y redondo al 
final; ci diámetro total de la for es de 12 a 14cm, aproximadarnente (8, 
36, 41). Las plantas adultas son relativarnente pcqueñas y difIcilmcntc 
tiencn más de 15 pscudobulhos aristados de apariencia aplanada. Las 
hojas son anchas, pero su forma y color depcndcn dc la luminosidad. 
La especic florece proiIficamcnte en sitios bien ilurninados y produce 
norinalmente racimos de 3 a 5 flores quc tienen un agradablc y suave 
aroma caracterIstico (36). 

(]attleya scliroa'crac se distribuyc en los dcpartamcntos de Boyacá, Meta, 
Casanare, Arauca y Cundinarnarca entre unas altitudes de 1.000 y 
I 40Dm. El habitat de esta especie es la copa de los Srboles on los bosques 
hñmedos y cálidos donde florece de manera regular en los meses de 
enero y febrero, pero puede su floración alcanzar inclusive al mes de 
junio (36). C sclirocleracha sido señalada como huen progenitor para 
ci mejoramiento genético, debido al tainaño de la for y ci caracter 
recesivo de sus colores páhdos quc aportan en los hIbridos los tonos 
pastcie. Esta especie tiene registrado mSs de 160 hIhridos entre 1898 
y 1991, alguiios de ellos sobresalientes (36, 41). 

/r/I/ 	 Reheck 
)Botankche teitung. Berlin 18: 74. 1860) 

Sinónirnos: 

C. labiata var. trianaei (Linden y Rerclienbacli.F.) Veilcli (A Manual of Or(Iri(/ocr'ous PianO I: 
Canleyn 24. 1887) 
C. labiata var. trianae Ducirarlre (Jour: ,Soc. hnrp. Hurt., p.369. t. 13, /860) 
Epidendruni lahiatuni var. trianaeiReichenb:tch.F. (IOn/p. Arm. Rot., 6:3/5. 1861) 
Cattleya kinthaliia,,a I ,inderr y Rodigas (Linu/enrini 2: 85, t. 89. /886) 
C. bogotensis Linden (I:re.niiia .5/hi rskogo On/eh',riia Akadeinji iVamik SSSR /5: /02. 1865) 
C. bogotensis Linden cx Morren. (Dirt. front. Dir/i.. 1).5.  /897) 

I-uentes: (24.41) 

Posibleinente esta cspccic fue introducida a Ingiaterra dcsdc 
Colombia por Rucker, donde forcció una de las piantas on 1851. 
Linden envió en 1860 una pianta a Reichenbach hijo, quicn ic dio 
cste nombrc on honor al hotSnico ColombianojoséJerónimo Triana, 
un activo colaborador dc la Real Expcdicidn Botánica dci Nuevo 
Reino de Granada, dirigida por Mutis. Anteriormentc sc encontraba 
publicada como C trianaei, pero a partir dc 1970 la RHS (Royal 
Horticultural Society), acepto la puhhcación como C trianaci, con 
Ia termlnacidn en ipor referirse a un nombre dcl mascuhno,JoséJ. 
Triana (41). Esta especic posec numerosas variedades, formas y 
clones meritorios, por lo cual se constituye on una de las más 
apetecidas desde su descubri micnto. 

La caracterIstica más variable cs ci color de la for y sus variadas 
tonalidadcs (hlanco, amatista, pfirpura y lila). El labelo es mas entuhado, 



Fue ilarnada asI en honor a la baroncsa Schrodcr, csposa de un 
orquideófilo inglés, en 1886. La planta ha sido descrita por Veitch (C. 
schr(kdei); Duval, Reichenbach y la Sociedad Real de Horticultura - 
R.H.S.- (C schrodei). FinalmenteWithner (41), la registra como C 
schroderae, y Cogniaux y Goossens citados por Toulemonde (36), la 
describen como C trianaevar. schroederae, nombre con el cual está 
registrada en la Sociedad Americana de OrquideologIa (2). Esta especie 
posee flores de color rosado claro a un blanco lila y es más profundo 
ci color en ci labelo el cual es rizado, de substancia suave, con una 
mancha de color amarillo a naranja intenso en su base, aunque también 
se conocen algunas variantes. Caracterizan la forma de las flores sus 
pétalos anchos y fragiles, mientras que los sépalos son delgados y 
entubados, excepto ci sépalo dorsal que está encorvado e inclinado 
hacia atrás. El labelo es entubado en la base pero amplio y  redondo al 
final; ci diámetro total de la for es de 12 a 14cm, aproximadamente (8, 
36, 41). Las plantas adultas son relativamente pequefias y difIcilmente 
tienen más de 15 pseudobulbos aristados de apariencia apianada. Las 
hojas son anchas, pero su forma y color dependen de la luminosidad. 
La especie florece prolIfIcamente en sitios bien iluminados y produce 
normalmente racimos de 3 a 5 flores que tienen un agradable y suave 
aroma caracterIstico (36). 

Cattleya schrocleraese distribuye en los departamentos de Boyacá, Meta, 
Casanare, Arauca y Cundinamarca entre unas altitudes de 1.000 y 
1 .400m. El habitat de esta especie es la copa de los árboies en los bosques 
hfimedos y cálidos donde florece de manera regular en los meses de 
enero y febrero, pero puede su floración alcanzar inclusive al mes de 
Junio (36). C schroderaeha sido senalada como buen progenitor para 
ci mejoramiento genetico, debido al tamaño de la for y ci carácter 
recesivo de sus colores pálidos que aportan en los hIbridos los tonos 
pasteles. Esta especie tiene registrado más de 160 hIbridos entre 1898 
y 1991, algunos de ellos sobresalientes (36, 41). 

C#/é /riiuii 1u1 kkcjT  
(Boi:wischeeitung. Berlin 18: 74. 1860) 

Sinónimos: 

C. labiata var. trianaej (Linden y Reichenbach.F,) Veitch (A Manual of Orchidaceous P/ants 1: 
Cattleya 24. 1887) 
C. labiata var. trianae Duchartre (Joun Soc. Imp. Hort., P. 369, t. 13, 1860) 
Epidendriun labiatuin var. trianaei Reichenbach.F. (Wa/p. Ann. Rot., 6:315. 1861) 
Cattleya ki,nballiana Linden y Rodigas (Lindenia 2:85, t. 89. 1886) 
C. bogotennis Linden (Izi'estiza Sihirskogo Otde/eniia Akade,nil Nauk SSSR 15: 102. 1865) 
C. bogotensis Linden cx Morren. (Dict. Icon. Orch., p.  5. 1897) 

Fuentc,: (24.41) 

Posibiemente esta especie fue introducida a Inglaterra desde 
Colombia por Rucker, donde floreció una de las plantas en 1851. 
Linden envió en 1860 una planta a Reichenbach hijo, quien le dio 
este nombre en honor al botánico CoiombianoJoseJeronimo Triana, 
un activo colaborador de la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada, dirigida por Mutis. Anteriormente se encontraba 
publicada como C rrianaei, pero a partir de 1970 la RHS (Royal 
Horticultural Society), acepto la publicación como C trianaei, con 
la terminación en ipor referirse a un nombre del mascuiino,JoséJ. 
Triana (41). Esta especie P05CC numerosas variedades, formas y 
clones meritorios, por lo cual se constituye en una de las más 
apetecidas desde su descubrimiento. 

La caracterIstica más variable es el color de la for y sus variadas 
tonalidades (bianco, amatista, pilirpura y lila). El labelo es mas entubado, 

1t 
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estrecho y menos rizado que en las otras cattleyas. El tubo del labelo 
en la variedad tipo es de color lila, similar al color de los pétalos, con la 
parte frontal de color pürpura fuerte y la base del mismo blanca y 
anaranjada. Las flores están dispuestas en racimos, de 3 a 4, con un 
diámetro individualde 15 a 22,8cm, aproximadamente (41). 

Las plantas de C. trianaci tienen pseudobulbos robustos, vigorosos, en 
forma de clava o de bate y de tamaflo medio. Esta especic se encuentra 
de manera natural en climas cálidos y templados, entrc los 600 y 
I .500msnm yen los departamcntos de Huila, Tolima, Cundinamarca 
y Cauca (8, 37, 41). Catticya trianaei, ha sido utilizada hasta 1990 en 
496 hIbridos registrados por la Royal Horticultural Society (RHS) en 
su publicación <<The Sander's list>< por su dominancia y por la 
poliploidIa obtenida en la hibridación (37). 

Muchos son los clones de especies dc C trianaeiquc han contribuido 
al entendimiento de los hIbridos modernos (41). 

Oficial o extraoficialmente, C. trianaeies considerada como la for 
nacional de la Repflblica de Colombia, segñn Ortiz (28), y  tiene su 
época de floración en verano, principalmentc en los meses de diciembre 
a abril, por lo cual es llamada <<Ia cattleya de la navidad><; aunque en 
otras épocas del año como en mayo,junio, septiembre y octubre, se 
yen plantas florecidas y entonces reciben ci nombre de <<mayoso, como 
sucede en el Huila (37, 41). 

Catticya trianaeiha estado sujeta al comercio internacional desde su 
descubrimiento en ci siglo XVTH, lo cual ha ocasionado una intensa 
presión por la colección de especImenes y plantas en los ambientes de 
donde es nativa, además de los continuos procesos de deforestación e 
intervcnción humana sobre los sitios de origen. Por estas razones ya 
se encuentra en peligro serio de extinción segfln la Convención 
Internacional Para el Comercio de Especies de Flora y Fauna 
Amenazadas CITES, firmada en 1973 y entrada en vigencia en 1975. 
Para esa fecha se incluyeron 9 especies entre ellas C. trianae1 lo cual 
limita su comercio a plantas propagadas artificiaimente y prohibe ci 
comercio de plantas silvestres con fines económicos. Posteriormente 
se adicionaron otras especies y dos géneros completos. 

Para estas especies se permite el comercio de plantas propagadas con la 
debida certiflcación oficial del pals de origen. Las demás especics de 
orquldeas (más de 20.000) las incluyeron en el apéndice II del CITES, 
permitiéndose el monitorco y regulacion del comercio legal de 
orquideas. A partir de 1984 con la creación del Grupo Internacional 
de Especialistas de Orquldeas (OSG), se ha prcstado más atención a la 
conservación de las orquldcas, manteniendo el estado de espccie en 
peligro de cxtinción (E) a Cattleya trianaei(40). 

cw/// Revkek.. 
(Bonplandia 2: 112. 1854) 

Sinónimos 

Epidendrum labiatum var. warscewjczjj Reichenbach.F. (Wa/p. Ann. Bat. 6.315. /861) 
Cattleyagigas Linden y André (L'il/ustration horticole 20: 70. /873) 
C. labiata Va,: ,earscewiczii (Reichenbach.F.) Veitch. (A Manual of Oi'chidaceous Plants 1: 27. 
1887) 
C. imperiales O'Brien. (Gardeners Chronicle & Agricultural Gazette 2:404. 1883) 
C. sanderjana H. Low. (Gardener c Chronicle & Agricultural Gazette 2: 151. /882) 
C. gloriosa D.J. Carr. (Revue horticole 333. 1885.) 

Descubierta en la provincia de Medeilin (Antioquia) por Joseph 
Warscewicz en 1848 y descrita por Reichenbach en 1854. En 1873, 
Linden y André la publicaron como C. glgas, debido al gran tamaflo de 
sus flores yen forma practica para pronunciar su nombre, pero no fue 
aceptado definitivamente (38, 41). Para la base de datos de 
nomenclatura de plantas del Missouri Botanical Garden (24), ci 
nombre adecuado es C. warszewiczij citando como referencia de 
publicaci6nBonplandia2: 112, 1854, la mismacita que incluyeWithner 
(41), al describir C warscewiczii, cambiando de la zpor cen la segunda 
sliaba. Esta especie posee las flores más grandes del género, con 22,8cm 
de diámetro, aproximadamente. Tienen sépalos y pétalos de color 
rosado lila, ci labelo es ancho y largo de color pfirpura fuerte, con un 
par de manchas que simulan los <<ojos<> de color amarillo claro en la 
parte superior del disco del labelo, ci cual es ampho y extendido. El 
tubo del mismo es envolvente y produce un suave aroma que se 
intensifica con ci dia (1, 38, 41). Como sucede en la mayorla de las 
cattieyas, éstas presentan variedades y formas segfln la zona de origen 
y el habitat en que se encuentren. Cattleya warscewiczii crece en cuatro 



estrecho y menos rizado que en las otras cattleyas. El tubo del labelo 
en la variedad tipo es de color lila, similar al color de los pétalos, con la 
parte frontal de color pñrpura fuerte y la base del mismo blanca y 
anaranjada. Las flores están dispuestas en racimos, de 3 a 4, con un 
diámetro individual de 15 a 22,8cm, aproximadamente (41). 

Las plantas de C. trianaci tienen pseudobulbos robustos, vigorosos, en 
forma de clava o de bate y de tamaflo medio. Esta especie se encuentra 
de manera natural en climas cálidos y templados, entre los 600 y 
1 .S00msnm yen los departamentos de Huila, Tolima, Cundinarnarca 
y Cauca (8, 37, 41). Catticya trianaei, ha sido utilizada hasta 1990 en 
496 hIbridos registrados por la Royal Horticultural Society (RHS) en 
su publicación <<The Sander's list>> por su dominancia y por la 
poliploidIa obtenida en la hibridación (37). 

Muchos son los clones de especies de C. trianacique han contribuido 
al entendimiento de los hIbridos modernos (41). 

Oficial o extraoficialmentc, C. trianaei es considerada como la for 
nacional de la Repfblica de Colombia, segéin Ortiz (28), y tiene su 
época de floración en verano, principalmente en los meses de diciembre 
a abril, por lo cual es llamada ala cattleya de la navidad>>; aunque en 
otras épocas del año como en mayo,junio, septiembre y octubre, se 
yen plantas florecidas y entonces reciben el nombre de <<mayosa, como 
sucede en el Huila (37, 41). 

C'attieya trianaei ha estado sujeta al comercio internacional desde su 
descubrimiento en el siglo XVIII, lo cual ha ocasionado una intensa 
presión por la colección de especImenes y plantas en los ambientes de 
donde es nativa, además de los continuos procesos de deforestación e 
intervención humana sobre los sitios de origen. Por estas razones ya 
se encuentra en peligro serio de extinción segfn la Convención 
Internacional para el Comercio de Especies de Flora y Fauna 
Amenazadas CITES, firmada en 1973 y entrada en vigencia en 1975. 
Para esa fecha se incluyeron 9 especies entre ellas C. trianaei, lo cual 
limita su comercio a plantas propagadas artificialmente y prohibe el 
comercio de plantas silvestres con fines económicos. Posteriormente 
se adicionaron otras especies y dos géneros completos. 

Para estas especies se permite el comercio de plantas propagadas con la 
debida certificación oficial del pals de origen. Las demás especies de 
orquideas (más de 20.000) las incluyeron en el apéndice II del CITES, 
permitiéndose el monitoreo y regulacion del comercio legal de 
orquldeas. A partir de 1984 con la creación del Grupo Internacional 
de Especialistas de Orquldeas (OSG), se ha prestado más atención a la 
conservación de las orquldeas, manteniendo el estado de especie en 
peligro de extinción (E) a Catticya trianaei(40). 

w/// ReVkeck 
(Bonplandia 2: 112. 1854) 

Sinónimos 

Epidendru,n labiatum var. warscewiczii Reichenhach.F. (Wa/p. 4nn. Bet. 6:315. /861) 
Cattleya gigas Linden y André (L'illustrotion hortzcole 20: 70. 1873) 
C. labiata ear warscewiczii (Reichenbach.F.) Veitch. (4 Manual of Orchidaceous P/ants 1: 27. 
1887) 
C. imperiales O'Brien. (Gardeners Chronicle & Agri(ultural Gazette 2: 404.1883) 
C. sanderiana H. Low. (Gardener v Chronicle & Agricultural Gazette 2: 151. 1882) 
C. gloriosa Di. Carr. (Rerue horticole 333. 1885.) 

Fuentes: (24,41) 

Descubierta en la provincla de Medellln (Antioquia) por Joseph 
Warscewicz en 1848 y descrita por Reichenbach en 1854. En 1873, 
Linden y André la publicaron como C. gias, debido al gran tamaño de 
sus flores yen forma práctica para pronunciar su nombre, pero no fue 
aceptado definitivamente (38, 41). Para la base de datos de 
nomenclatura de plantas del Missouri Botanical Garden (24), el 
nombre adecuado es C. warszewiczii, citando como referencia de 
publicac16nBonplandia2: 112. 1854, la mismacita que incluyeWithner 
(41), al describir C. warscewiczñ cambiando de lazpor cen la segunda 
sllaba. Esta especie posee las flores más grandes del género, con 22,8cm 
de diámetro, aproximadamente. Tienen sépalos y pétalos de color 
rosado lila, ci labelo es ancho y largo de color pfrpura fuerte, con un 
par de manchas que simulan los vojos>> de color amarillo claro en la 
parte superior del disco del labelo, ci cual es amplio y extendido. El 
tubo del mismo es envolvente y produce un suave aroma que se 
intensifica con ci dIa (1, 38, 41). Como sucede en la mayorla de las 
cattieyas, éstas presentan variedades y formas segfn la zona de origen 
y el habitat en que se enduentren. Cattieya warscewiczii crece en cuatro 



zonas (38), (Tabla 2). En general, C warsccwicziicrece entre los 1.000 
y I .S00msnm, en hosques no muy hi1medos, en sitios ilurninados, cii 
las copas de árholes coiiio ci caracoli (Anacarcinun ctvccicnun) , yen las 
rocas expuestas dondc logran recihir entre un 20 y  30% de somhrfo 
coil una alta aireacidn. 

Sc adapta mejor a ternperaturas de 1 ( °C en la noche y hasta 30°C en ci 
dIa (1, 38). Estas piantas unifoliadas por to regular son vigorosas, 
rohustas y alcanzan hasta 60cm de altura, midiendo en promedio, de 
35 a 45cm, aproximadamente. El nuevo brote at crecer forma la espata 
c inmediatamente ocurre la floracion, generalmente entre ahrii yjunio, 
por to cual la Ilainan omayos y  vflor de San Juan o San Roquc>> (8, 38). 
C wajxcewiczii se ha utilizado en cerca de 205 hIbridos registrados hasta 
19980 en >>The Sander's List>> de Ia Sociedad Real de Horticultura (RHS), 
citada por Tsuhota (37). Adcrnás, se han reconocido especImenes 
valiosos y sobresalientes de esta especic, at igual que hIhridos y clones 
meritorios en Ia orquideoiogia mundial (38, 41). 

labia 2. DescripciOn de las principales caracterIsticas de Catt/eya warsewiczii 
con base en las zonas geograficas de donde es nativa (38) 

T11iItiFiTi 4.iIr.u.JIrI iI. xMipusAw.  

C. warscewiczii Flores pequenas, colores claros, 

Var. Tipo Suroeste Antioqueno ndmero moderado de Pores. En 
Var . 	Palomos (vertientes del Rio Cauca), la var. Palomos el labelo es 
Var. Amagacena Amagä. grande y en la Amagacena la flor 
(habitat muy intervenido). es cuasi-alba. 

C. warscewicz// Zona de confluencia timitrote 
Flores de gras tamaño, colores 

Var. 	Sanderana entre Boyaca, Cundinamarca y I 
muy intensos, poca variaciOn 

(habitat moderadamente Santandei. Provincia del 
intervenido). Carare-Opon. 

C. warscewiczii Flores mds pequenas, variaciones 

Var. 	Porce 
Norte de Antioquia, cuenca coma la var. Porce que es albina, 

Var. 	Anon 
del rio Porce y ramales de a 
Cordillera Central. Anon 

o la Amalfi que es coeru/escens 

Var. 	J. Paul de gran tamano, y la var. Anon 

(habitat muy intervenido) 
Amalfi. que es semi-alba. 

Noroeste de Antioquia 
C. warscewiczii 

(Belmira, Frontino, Peque, 
Plantas vigorosas, racimos 

Muchas variedades 
Ituango, Canas gordas, 

profusos, flores grandes. 
plantas sobresalientes. 

Dabeiba, Mutatd, ChigorodO, 
Nurnerosas vaniedades Y  las más 

(habitat muy intervenido). impontantes de la especie. 
Puerto valdivia, etc 
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Tabla 2. DescripciOn de las principales caracterIsticas de Cattleya warsewiczii 
con base en las zonas geograficas de donde es nativa (38) 

Variedad 	 JI!I'LIlI* 	Caracterfsticas 

C. warscewiczii 	i 	 Flores pequenas, colores claros, 

Var. Tipo 
Var. Palomos 
Var. Amagacena 

(habitat muy intervenido). 

C. warscewiczii 
Var. Sanderana 

(habitat moderadarnente 
intervenido). 

Suroeste Antioqueho 

(vertientes del Rio Cauca), 
Amaga. 

Zona de contluencia limItrote 

entre Boyaca, Cundinamarca y 
Santander. Provincia del 
Carare-OpOn. 

ndmero moderado de bores. En 

Ia var. Palomos el labelo es 

grande y en la Amagacena la tier 

es cuasi-alba. 

Flores de gran tamano, colores 

muy intensos, poca vaniaciOn. 

zonas (38), (Tabla 2). En general, C. warscewicziicrece entre los 1.000 
y 1 .500msnm, en bosques no muy hiiimedos, en sitlos iluminados, en 
las copas de árboles como el caracolI (Anacarc!ium cxcelsium) , yen las 
rocas expuestas donde logran recibir entre un 20 y 30% de sombrIo 
con una alta aireación. 

Se adapta mejor a temperaturas de 16°C en la noche y hasta 30°C en el 
dIa (1, 38). Estas plantas unifoliadas por lo regular son vigorosas, 
robustas y alcanzan hasta 60cm de altura, midiendo en promedio, de 
35 a 45cm, aproximadamente. El nuevo brote al crecer forma la espata 
e inmediatamente ocurre la floración, generalmente entre abril yjunio, 
por lo cual la ilaman <<mayo>< y oflor de San Juan o San Roque>> (8, 38). 
C warscewiczjisc ha utilizado en cerca de 205 hIbridos registrados hasta 
1990 en <<The Sander's List>> de la Sociedad Real de Horticultura (RHS), 
citada por Tsubota (37). Además, se han reconocido especImenes 
valiosos y sobresalientes de esta especie, al igual que hIbridos y clones 
meritorios en la orquideologIa mundial (38,41). 

Flores mds pequenas, vaniaciones 
como la var. Force quo es albina, 

o la AmaIfi quo es coerumescens 
y de gran tamano, y la var. Anon 

quo es semi-alba. 

C. warscewiczii 
Noroeste de Antioquia 
(Belmira, Frontino, Peque, 

Plantas vigorosas, racimos  

Muchas variedades 
ltuungo, Cuhas gordas, protusos, bores grandes. 

plantas sobresalientes. 
Dabeiba, Mutatâ, ChigorodO, Numerosas variedades ylas mds 

(habitat muy intervenido). 
Puerto valdivia, etc.) impontantes de Ia especie. 
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