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crrRSrLLo REGTONAL/nSUIION Os EXPERTOS (AR rrr) SOBRE
TECNICAS AGROMETEOROLOGICAS EN I,A AGRICT'LTT'RA

OPERATIVA DE á¡MNTCA I,ATTNA
PAIPA COLOMBIA, L7 al 2L !,ÍARZO L997

I. AI{TECEDENTES

Con carta 25.2OIIM/WOLCOL de fecha 15-01,-97 l-a OMM a través deI
Prof. G.O.P. Obasi comunica que por amable invltación del
Gobierno de Colombia, del L7 aI 2L de marzo de L997 se celebrará
en Paipa (Colombia) un Cursillo/reunión de expertos regional (AR
III) sobre técnicas agrometeorológicas en agricultura operativa
en América Latina, organizado por Ia Organización Meteorológica
Mundial (OMM) .

La jefatura del- SENAMHI con eI oflcio Ne 0095 SENAMHI/,]SS/SGS-97
comunica a Ia OMM que este Servicio propone al- Ing. Constantino
A1arcón Velazco de la Dirección General de Agrometeorologia,
para que participe en eI mencionado evento y que el- titulo de1
tema de su conferenci-a es ESTTDIO DE LA SEQUIAS EN EL
DEPARTA}ÍETflTO DE PT'NO.

Con resolución Jefatural N

ma rzo Ia j efatura deI
participación deL suscrito.

SENAMH I / OGA/ OPE / 91 del l1 de
aut oríza l-a asistencia y

o ooB6.
SENAMH I

t II. DESARROLLO SEMINARIO

Lugar :

Fecha :

Idioma :

Objetivo:

Part ic ipantes ;

DEL

Pa ipa Col ombi a

de ma rzo de 199111 al- 2l

E spañoI

EI Cursil-l-o/reunión de expertos en
AgrometeoroJ-ogia tuvo como objetivos eI
impartir formación práctica int.ensiva sobre
técnicas agrometeorológicas en agricultura
operativa e intercambiar experiencias sobre
este asunto a nivel regional.

Los participantes fueron profesionales que
trabajan en Agrometeorología y ciencias a
fines de los paises de Sudamérica e invltados
de México.

Asistieron un total de 29 participantes, cuya
lista y fotografia se adjunta.
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Programa :

Día &¡aes 77 de marzo

06: 30 Viaj e Bogotá Paipa
74:10-14 : 50 Inauguración
14:50-15: 10 Receso (café)

Inicio de J,as Poner.ci.as:

RESUMEN DE LAS PONENCIAS PRESENTADAS EN LA TARDE DEL DIA 17 DE
MARZO DE L997

Presidente : Antonio Yeves Ru iz, OMM

POIIENCIA: LA \¿ARIABILIDAD CLMATICA, Dr. üosé Daniel Pabón
C. IDEAM - Colombia.

La variabil-idad cl-imática afecta todas las actividades
humanas. Puede definirse como las oscilaciones de las
variables al-rededor de l-os promedios históricos.
Las causas de Ia variabilidad pueden ser internas
interrel-ación atmósfera océano actividad humana) o
externas (radiación solar) .
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Dentro de las externas 1a radiación sofar puede reflejarse
en 1a eStacionalidad por eI movimiento de traslación
al-rededor de1 sol o bien, Ia generada pol la actividad
solar reflejada en eI número de manchas sofares.

La variabilidad climática se caracteri.za por SeI una
manifestación regional (Ias señales deben ser paralel-as en
lugares diferentes) y por ser recurrentes (oscilaciones
cuasi bienales o fenómeno de El Niño) .

-4-

Dentro de las internas se Pueden
cuasi bienal ( cada dos años ) Y eI
otra causa que produce condiciones
las erupciones volcánicas.

Esta presentación estuvo decidida
funciona Ia Oficina del Servicio de
y ej emplos de1 uso de INTERNET como
información aI usuario.

señal-ar l-a oscilación
fenómeno de El Niño;
inesperadas puede ser

son:

1a
de
en

DEL IDEA}I
Humberto

en dos partes: Como
Información Ambiental
herramient,a para dar

Las escalas de l-a variabilidad climática
intraestacional, estacional, interanual y decadal.

Los aspectos históricos en los cuales se refleja
variabilidad son por ejemplo eI denominado prlncipio
José, 1as migracj-ones, eI estudio deI las variaciones
embarque de granos, etc.

E1 impacto de 1a variabilidad cl-imática sobre 1a sociedad
tiene muchas vertientes. La más importante e. inmediata eS

1a relativa a Ia disponibilidad de agua.

DISCUSION:

Se plantea eI tema sobre las experiencias rel-acionadas con
los estudios de la variabilidad cl-imática en cada pais y
cómo Se hace para que esta información lIegue a otros
usuarios concretamente a usuarios de1 campo.

2 PONENCIA : EL SERVICIO DE INEOR!4ACION AMBIENTAI
coMo APoYo AI, DESARROLLO AGRTCOT,A DEL PArS, DR

González M. IDEAII - Colombia.

El obj etivo principal de l-a of icina es el- de dar
información oportuna aI Púb1ico-

Se seña1ó que el- IDEAM está compuésto de varias
Subdireccioneé y Oficinas y que eI Servi-cio funciona y se
relaciona con estas dependencias en una forma transversal,
alimentándose de 1ol productos de los Grupos de
Investigación Aplicada y Básica y conformando un grupo
interdiéciplinafio de tbdos los temas que maneja eI
IDEAM.

Se señalaron en forma detallada l-as tareas, recursos
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humanos, aspectos que son objeto de vigilancia continuada,
concepcj-ón de grupos operativos y por último se hizo una
exposición de los productos actuales entre los que
figuraban distintos tipos de pronóstico, seguimiento de
condiciones adversas, alertas hidrometeorológicas y
boletines. Además información relativa a 1a estructura del-
Instituto, y a condiciones históricas.

Se enfat izó en el hecho
tener una j usti ficación
no tiene razón de ser.

de que todo tipo de producto debe.
y debe ser útil, de Io contrario

DISCUSION:

Opiniones y experiencias sobre el manejo de INTERNET en
distintos paises; que Limites se impone a Ia variedad de
temas puestos en INTERNET; en donde establecer los Limites
entre 1o cientifico y 1o monetario; debe evitarse e1
convertirse en servidores de 1a noticia. Se discutieron
también algunos aspectos de Ia comercialización.

REsITMEN DE r,As poNENcrAs pRESENTADAS EN r.A ueñaxe DEL MARTES 18
DE !{ARZO

Presidente : José D. Pabón C

Rel-ator: Franci-sco A. Barroso
Col ombi a .

P. Colombia

1 PONENCIA : MODELO \IENEZOLAI{O PARiA EL CAI.CULO DE LA ETP
María Teresa Martelo. DMH. Venezuela.

La propuesta constituye una estrategia pala Ia definición
y estandarización del cálcul-o de la ETP propuesta por l-a
FAO y l-a Comisión Internacional para el Riego y Drenaje.
Igualmente permite utilizar cualquiera de Ias fórmulas
empiricas empleadas en eI cáIculo de Ia ETP, con desvios
menores a Ios que se incurren sin 1a aplica,ción de este
modelo. El modelo permi-te Ia extrapolación de l-os cálculos
hacia otras áreas.

PONENCIA : MODELO \TENEZOI,A}IO PARA EL CAI.CULO DEL BAI.A}'{TCE

BIDRICO. María Teresa Marte1o. DMH. Venezuela.

La ponencia señala un recordatorio de Ia necesidad
prácLica que existe de considerar de un modo adecuado eI
tomportamiento de las tres variables fundamentales en el
cáIóu1o del Balance Hidrico, a saber: La Precipitación en
cuanto a dos factores, fa variabilidad de 1a precipitación
i-ntra o extra estación y fa efectividad para ser asimilada
por los vegetales y 1a relación ET de 1a planta con el-
conten.ido de Humedad deI Suelo.

2
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PONENCIA: ESTT,DIO MICROCLTMATICO ELI SISTE¡IAS DE SI,KAKOLLUS
EN EL ALTIPLA¡IO BOLfVIAIIO. Edgar Imaña. SENAIIEI. Bolivia.

EI estudio tiende a que 1os resultados permitan un manejo
agricola apropiado. Los resultados obtenidos al
correlacionar distintos parámetros climáticos, para el-
periodo analizado (L994-1995) no son los esperados por Ia
paridad en el- c1ima, si-n embargo, puede apreciarse
diferenciación en cuanto a cambios que pudieran ser
significativos entre dos condiciones de temperatura. Los
resultados obtenidos no permiten dar recomendaciones aI
productor por 1o que seria prudente incrementar e1 periodo
de observacj-ones y el número de muestras observadas e
implementar una metodologia que pueda adaptarse en
diferentes áreas.

POIIENCIA : CLASIFICACION AGROCLMATICA DEt AI¡TIPLA]IO
PACEÑO. Alberto Méndez Aguirre. SENADIHI. BoJ.ivia.

La cl-asificación propuesta determina zonas con aptitud
agricola y necesj-dades de riego mediante Ia determinación
de l-os meses lluviosos y secos, determinándose que las
zonas más cercanas al- Lago de Titicaca presentan mayor
cantidad de meses húmedos. Se determinan 4 zonas a saber:
Sin restricción 6-8 meses l1uvioso. Aptitud media 5 meses
lIuviosos. Aptitud baja 3-4 meses f 1uviosos. Sin Aptitud
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l-2 meses. Se seña]a la necesidad de establecer en l-os
métodos planteados Ias bondades y limitaciones que éste
tipo de metodologia aplique y su implementación basada
tomando en consideración referidos limitaciones y
bondades.

RESUMEN DE I,AS PONENCIAS PRESENTADAS EN I,A TARDE DEL 18 DE
MARZO DE L997

Presidente : José D. Pabón C

Relator: Francisco A. Barroso P

5 PONENCTA : I{APA IMAGEN DE LAS COBERTURAS \IEGETAtrES, USO Y
ocupecró¡¡ DEL EsPAcro EN coLoMBrA. Ili].da Gutiérrez Rey.
IDEA!{. Co].ombia.

La presentación se inicio marcando los aspectgs generales,
que incluyó aspectos geográficos y de diversidad vegetal
de Colombia.

Prosiguió con 1a presentación de 1a metodología general de
traba j o . Dentro de el-l-a r s€ destaca eI aprovechamiento
anal-itico de toda 1a información existente, asi como Ia
generación de una metodología y cl-asificación propla del-
IDEAM.

Los resultados se presentan con tres niveles
referencia, siendo la alimentación y transferencia
sj-stema de información en todo sentido (vertlcal
horizontal- ) .

de
deI

v

Se señal-a especialmente l-a interrel-ación entre l-as
distintas Subdirecciones del IDEAM, asi como entre 1as 38
Instituciones que conforman e1 SINA (Sistema Nacional
Ambiental).

Presentadas las conclusiones y recomendacionesr se señala
especialmente 1a dificultad de comparación con estudios
previos, y la necesidad de repetir eI trabajo con igual
metodologia para el estudio de la dinámica del- tema.

6 PONENCIA : IJA GEOPEDOLOGIA EN
PRODUCTIVIDAD DEL SISTEI4A AIIDINO
Ordoñ,ez Delgado. IDEAM. Colombia.

I,A ESTABILIDAD Y
COLOMBIANO. Napoleón

Presenta
asi como

una definición y funciones de 1a geopedologia,
l-os niveles de estudio.

Dentro de Ia interpretación de factores y procesos,
realiza breves referencias de l-as tareas y funciones del
IDEAM, así como eI marco ]ega1. LoS objetivos y a1cances
de l-a tarea son analizados y comentados.
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Al presentar 1os distintos productos, desglosa
obtenidos, de 1os obtenibles, asi como anafiza y
1as metas y resultados de cada uno de ell-os.

Ios ya
comenta

7 PONENCIA : SISTET{A DE INFORMACION PARA CARjACTERIZACIONES
AGROCLIMATICAS. iIoEé Arie]. Ruiz Corra].. INIEAP. México.

Presenta un sistema de información para
agroclimáticds, desarrol-Iado aglutinado
programas ya operativos.

caracter izaciones
un conj unto de

I

Incluye además nivel-es de procesamiento más complejos como
estaciones de crecimiento y balances hidricos.

Queda abierta 1a posibil-idad de sugerencias y aportes para
Ia nueva versión en desarrollo.

PO!üENCIA : LOS SISTEMAS DE INFOR!{ACION GEOGRIAFICA COMO

I¡ERRA!,IIENTA DE A}iTATISIS EN AGROCLIMATOLOGIA Y
AGROMETEOROLOGIA. José Arie]. Ruiz Corral. INfEAP. México.

Presenta en forma general las entradas y salidas A]- SIG.

pasando aObvia expresamente las definiciones técnicas,
resultados de experienci-as prácticas.

Estratifica resultados y ejemplos según niveles, siendo de
mayor a menor: pais, estado, distrito, cuenca, municipio y
predio.

CONCLUSIONES

Demuestra l-as capacidades deI sistema,
actual mane j a cinco variabl-es y
obteniéndose tanto estadisticos básicos

que en Ia versión
sus derivadds,

como seriados.

de los paises, en atención a
todo nivel, de una temática
parámetros ambientales, en los

como un conj unto más de

fin ú1ti-mo: Ia
de aplicación

1 Se aprecia un interés
usuarios internos de
integracionista de los
que figura eI clima
elementos.

Se aprecia en todos l-os casos un único
generación de productos y servicios
directa por usuarios de distinto nivel

2 Existen numerosos esfuerzos de generación de
metodologias propias. Se emplean todas las fuentes de
inf ormación, tanto de superf icie como satel-ital-es,
integrándol-as en bases de datos generadas
especí ficamente .

3
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REST'MEN DE I.AS PONENCIAS PRESENTADAS EI, DTA MTERCOI,ES 19 EN

EoRns DE r,A uañe¡¡e

Presidente : Maria Teresa MarteIlo . Ven ez:uela .

Relator: EIiseo L. Sequeira. Uruguay.

PONENCIA : DISPONIBILIDAD DE AGUA PAR]A I.A AGRICULTI,RA I
PARjAIIETROS DE O¡SSÑO - Rodrigo Marím. IDEA!4. Co].ombia.

Se muestra la necesidad de conocer 1a disponibilidad
hidrica para el- desarrol-1o de 1os proyectos agricolas en
l-as regiones que carecen de información histórica de
parámetros hidrometeorológicos .

La metodología planteada exige 1a interdisciplinariedad
para acometer estos estudios, yd que l-a ejecución de estos
proyectos conlleva a algunos impactos ambiental-es una vez
se ejecuten e inicien su operación

2 PONENCIA : ESTTIDIO DE I,AS SEQUIAS EN EL DEPARTAMENTO DE
PITNO. Constantino Alarcón Velazco. SENAMHI. Perú.

EI método más usado en Colombia para
SOIL que tiene en cuenta el- cIirTrá,
suel-o y Ia cobertura vegetal.

El estudi-o
Me t eoro I ogi a
eI Altiplano
fenómeno de
agricul- t.ore s

PONENCIA : AGRICULTT,RA DE SUBSISTENCIA
CASO ESPECIFICO. Franeiseo Barroeo.
Venezuela.

estos est.udios es eI
l-a hidrodinámica del

Y CLI!,ÍATOLOGTA,
PALMICHAL S. C.

f ue reaLi zado por el- Servicio Naci-onal- de
e Hidrología, y ef área analizada se ubica en
peruano; esta zona presenta con frecuencia el-
la sequía que ha causado pérdidas a l-os
en esta región.

Se determinó a frecuencia, intensidad, periodo de
ocurrencj-a y distribución espacial de l-as sequias. Se
usaron dos indices para e1 anáIisis: un indice comparativo
con Ia precipitación promedio y ef indice de Palmer.

Encontraron al-ta correlación entre l-as precipitaciones de
la región y l-as f luctuaci-ones deI Lago Titicaca; no
encontraron una correlación entre el- IOS y 1as
precipitaciones, €s decir, eu€ l-a sequía no siempre
concuerda con e1 evento El- Niño.

3

Se plantean l-as acciones en áreas de agricultura de
subsistencia, donde siempre han estado excluidas de todo
proceso de desarrol-l-o o programas que inducen i-ngresos
económicos, mercadeo de productos agricolas o mejoramiento
tecnológico.

Aunque esta agricultura no es de gran importancia'
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económica, si es eI medio de subsistencia de las familias
que Ia practican. Por ser estas prácticas de gran impacto
en el- deterioro de las cuencas se muestran Ias actividades
que ha desarrollado la compañia Sociedad Civil Palmlchal
en las cuencas de 1os rios Morón y Canoabo, para controlar
Ias prácticas de 1os agricultores y mj-nimizar l-os daños
que puedan causar en estas cuencas

Los programas
f undament a lment e
de la cuen cd, y
años ) .

que aplica Palmichal- se basan
en Ia educación ambiental a l-a población
son proyectos a largo plazo (más de 30

a
en Ia

Ios

mecani-smos de interacción entre
usuarios, con el- f in de me j orar

Algunas de las actividades de apoyo se basan
formación agrometeorológica, que difunden
agri-cultores por radio.

4 PONENCIA: APLICACIONES DE LA AGROMETEOROLOGIA EN COLOMBIA
Gonzalo Hurtado. IDEAM. Colombia.

Se presenta un informe relacionado con las principales
actividades agrometeorológicas como apoyo a 1as entidades
que tiene que ver con l-os programas agropecuarios.

La metodologia y los resultados de 1os trabajos de
zonif icaci-ón agrocl imát i cos,'

Los programas s j-stematizados para .l-os cálcul-os de
Balances Hídricos que son l-a base de múltipIes
trabaj os agrometeorológicos ;

Cál-cul-o de los rendimientos potencJ-a1es como
estimativo para eval-uar Ia producción actual;

Los indicadores de sequia a nivel nacional;

Un modelo para e1 pronóstico de la enfermedad
Rhizoctonia en arrozi

Los bol-etines periódicos, tanto eI decadal de
disponibilidad de agua en eI suelo a nivel- nacional- como
el agrometeorológico de Ia sábana de Bogotq Y Vall-e de
Ubaté, gu€ se difunden via Internet y a subscriptores.

CONCLUSIONES

Aunque los múItiples productos que ofrecen 1os
Servicios Agrometeorológicos son de gran utilidad
para los productores rurales y se difunden aI punto
que llegan a l-os grupos tecnificados, s€ hace
necesario buscar mecanj-smos para 11egar1es a 1os
pequeños productores que ocupan un área territorial
importante.

1

2 Es necesario buscar
Ios Servicios y l-os
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estos productos de acuerdo con .l-as necesidades
especificas del- usuario.
En todos l-os proyectos se hace necesario que
participen profesionales de diferentes . disciplinas,
ya que cualquier omisión en alguna de las áreas
(sueIo, c1ima., manejo, etc.) puede llevar a impactos
negati-vos sobre eI ambiente.

EI conocimi-ento de Ia climatologia en las diferentes
regiones hace que posible e1 planificar actividades
con l-as condiciones "norma.l-es " de una zona, sean
estas f avorables o adversas, como en el- caso de l-as
zonas propensas a sequías.

REST'MEN DE I,AS PONENCIAS PRESENTADAS EL DIA MIERCOLES 19 DE
MARZO SESION DE I,A TARDE

3

4

Presidencia: Edgar fmaña.
Relatoria: Olga GonzáIez G

Bol- i vi a
Col- ombi a

5 PONENCIA : PRfNCIPAIES ACTMDADES AGROMETEOROLOGICAS EN
EL PARAGUAY. JuLián Báez Benítez. DMIIC - DINAC. Paragruay.

Las actividades agrometeorológicas .son realizadas
actuafmente por dos entidades, l-a Dirección de Hidrología
y Meteorol-ogia de l-a Dirección nacionaf Aeronáutica y la
Dirección de Investigaciones Agricolas de1 Ministeri-o de
Agri-cultura y Ganaderia que desafortunadamente no tienen
ningún tipo de coordinación en Ia real-ización de sus
tareas comunes, tareas que no son preci-samente 1as mejores
para l-levar a cabo una adecuada actividad
agrometeorológica. Las dos entidades además poseen cada
una su propia red de estacj-ones que en numerosos casos
están l-ocalizadas en Ios mismos lugares. La Dirección de
Hidrologia y Meteorologia de Ia Dirección Nacional-
Aeronáutica inicio sus actividades en este campo en el-
año de 1987, con la real-izactón de diversas tareas como
estudios, bancos de datos y fortalecimientq de l-a red,
actualmente 1a única actividad es el- mantenimi-ento del
banco de datos. La Dj-rección de Investi-gaciones Agricolas
centra sus actividades en l-os casos de situaciones
adversas y realiza unos pocos estudj-os además emiten
boletines semanales y mensua.l-es que presentan básicamente
datos generales de l-as áreas de mayor producti-vidad. Se
busca ahora 1a establ-ecer a1gún conven j-o entre las dos
entidades con el- fin de complementar actividades,
redistribui-r estaciones y a su vez conseguir otros
convenios con otras entidades rel-acionadas en esta área.

PONENCIA : DESARROLLO DE T,NA AD\IERTENCIA AGROMETEOROLOGICA
PARiA PREVENIR EL HONGO DE LA PRADERA. Elíseo Sequeira.
DNM. Urugruay .

6

Este hongo que afecta la ganadería puede 11egar a causar
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grandes daños. La advertencia se basa 'en cuatro áreas
principales, un área denominada de Valor donde se
consideran los valores económico, productivo y politicor'
un área de oportunidad en l-a cual- se tj-enen en cuenta l-os
fondos, 1os medios técnicos y el- interésr uD área
operativa en donde se util-iza e1 aporte meteorológico
mediante datos de precipitación, humedad relativa,
temperatura, insolación etc., el- trabajo de campo, €f de
laboratorio, 1a interpretación y l-a retroalimentación y
por último eI área de Difusión promedios institucionales,
profesionales y de 1os productores.

7 ASPECTOS SINOPTICOS DE I,AS HEI,ADAS EN I,A ZONA
CHILE Y SU PREDICCION. Gualterio llugo Ogaz. DM.

CENTRjAI DE
Chi]-e.

I

Son heladas advertidas, l-as cual-es son dificiImente
controfabl-es, son causadas por invasiones de masas de aire
polar que ingresan a la zona central de Chile debido a Ia
formación de dorsales cuando un sistema de alta presión se
posesiona sobre la zona, €1 fenómeno puede 11egar a durar.
hasta seis dias y se presenta generalmente en eI invierno
entre l-os meses de mayo y agosto. Para su predicción se
utifizan mode1os de Estados Unidos y algunos europeos y se
facil-itan debido a l-a presencia de fenómenos atmosféricos
de escafa sinóptica que ya se han identificado.

PONENCIA : INFLTIENCIA DE LOS ELEMENTOS METEOROLóOTCOS EN
EL CRECIMIENEO, DESARROLLO Y RENDIMIENTO DE TRES
VARIEDADES DE ERIiIOL. René Moya SiJ.va. INAMHI. Ecuador.

EI estudio se real-izó en un área cercana a'Ia ciudad de
Quito en 1a cual ya existia tradicional-mente e1 cul-t j-vo
del- f ri j oI en una variedad y con peri-odos de cultivos
estab.l-ecidos, de acuerdo con los conoc j-mientos empiricos
de meteorol-ogia que tenia la comunidad. . El objetivo del-
estudio fue el de introducir nuevas variedades que
pudieran producir mayores rendimientos y l-a utilizacíón,
más adecuada de la climatologia de Ia zona, actividad que
presentó cj-ertas dificultades debidas a l-as negativas de
los campesj-nos a cambiar sus costumbres de años. Se
hj-cieron estudios del ciclo vegetativo, de fases
fenológicas, de 1a precipitación, 1a temperatura, eI
bri11o sol-ar y 1a radiación. Se obtuvieron importantes
conclusiones entre otras el- papel importante que l-a
radi-ación y Ia temperatura juegan en este cultivo.
Finalmente se pudieron demostrar resul-tados favorables.

PONENCIA : IMPACTO DE I,AS COIIDICIONES METEOROLóETCAS
ANó}TAI,AS DEL EÑO 1996 EN At. AGRICULTI,RA DEL PARJAGUAY.
Jorge A. Sánchez García. DMIIC - DINAC. Paragruay.

Los fenómenos anómalos que se cons'ideraron fueron
temperaturas minimas y precipitaciones. En el- pri-mer caso
se presentó durante el invierno una persJ-stencia de

9
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temperaturas mínj-mas con valores bajos que por fortuna no
presentaron problemas en 1a agricultura. En el- segundo
caso eI asunto fue más severo, durante eI mes de octubre
se presentaron l-luvias anormafes que en varios casos
estuvieron por encima de los valores máximos históricos. A
nivel- nacional en eI campo agricola se presentaron
retardos en los cultivos, s€ favoreció .Ia aparición de
plagas y enfermedades en l-as plantas y se presentaron
además grani-zadas que destruyeron cultivos.
CONCLUSIONES

Las conferencias de esta jornada estuvieron enfocadas
principaImente hacia 1a importancia de 1a aplicación de Ia
meteorologia en e1 campo agricola, se demostró como en
algunos casos el- no utilizar)-a puede presentar grandes
inconvenj-entes y no permitir eI desarrollo adecuado de las
actividades agropecuarj-as para conseguir mejores
resul-tados y una mayor producción, asi como 1os excel-entes
resultados que pueden 11egar a obtenerse cuando se utiliza
mediante adecuados estudios, en otros casos sp utilización
permite minimizar los efectos adversos de fenómenos
naturales en l-os campos agricolas.

REST'MEN DE I.AS PONENCIAS PRESENTADAS EL DIA JI'E\TES 20 EN IIORAS
DE I,A TARDE

Presidente: Constantino Alarcón VeLazco, Perú
Relatora: Hilda Gutié rrez R.y, Colombia

PONENCIA : IMPLEMENTACION DEL BULLETIN BOARD SYSTEM (BBS)
A LA AGROMETEOROLOGí4. Expedito R. Gomes. INMET. Brasil.

1

Este traba j o muestra el- desarrol-Io de1 sof tware
Board System, BBS y su implementación en .eI
Nacional de Meteorologia, INMET, de Brasil.

BuIIetin
Instituto

El INMET-BSS, posibilita atender via tel-efónica las
llamadas de l-os usuarios de Ios servicios y productos
meteorofógicos, interconectando las computadoras para
al-imentar el sistema con los diferentes archivos
informativos de meteorologia producidos por el Instituto.

Estos productos meteorológicos están organi-zados en
Archivos de Libre Acceso, Imágenes de Saté1ite, Pronóstico
del- Tiempo, Avisos Meteorológicos Especiales, Mapas de
Precipitación, Mapas de Viento y Boletin
Agrometeorológico .

ll
t



I
rl

1

-14 -
CONCLUSTONES

La puesta en marcha del proyecto de implementación
del Bol-etín Board System, INMET_BBS y su fáciI
consulta vía telefónica por parte de l-as
organizaciones campesinas, ha reducido eI riesgo
climático y las pérdidas agricolas en eI Brasil.

EI software Bul-Ietin Board System INMET-BBS se puede
instalar en Ios paises e institutos méteorológicos
que así lo deseen.

2

3

4

5

EI 1 de ma rzo de
cual se trataron
América del Sur y

1991 , se celeb ró una reunión en
los problemas de comunicaciones
se dio a conocer eI software.

1a
de

Actualmente este
ChiIe.

software se está instal-ando en

Además se puede actualizarse el- INMET-BBS, con sólo
un down load de dos archivos en Internet.

EXAMEN DE LOS PROYECTOS AGROMETEOROLOGICOS EUROPEOS EN CT'RSO

Antonio Yeves Ruiz, OMM

2. PONENCIA : PROYECTO CLIMA IBEROAIÍERICAIi¡O

De acuerdo con los antecedentes de Ia Cumbre de RÍo, eI
Convenio Marco Climático, Agenda 2\, y en eI marco de
actividades de la OMM, Ias partes deb'erán promover y
apoyar con su cooperación 1a investigación cientifica,
tecnológica, técnica, socioeconómica, 1a observación
sistemática y e1 establecj-miento de archivos de datos
relativos a1 sistema climático, con el- propósito de
facilitar Ia compresión de Ias causas, los efectos, fa
magnitud y distribución cronológica deL camblo cLimático y
de l-as consecuencias económicas y social-es de l-as
distintas estrategias de respuesta y de reducir o eliminar
Ios elementos de incertidumbre que aún subsj-sten a1
respecto.

EI proyecto de
fase de estudio
5 años.

"Cl-ima Iberoamericano'r tiene
de factibilidad de meses y una

una primera
duración de

Los paises participantes en este proyecto Argentina,
Bolivia, Brasil, Chi]e, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuel-a está
patrocinado por Canadá, España, Estados Unidos, €1 BID y
Ia OMM, con US $160 mi]lones de recursos económlcos.

Entre Ias principales componentes deI proyecto se tienen:
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La ampliación y modernización de las actuales
sistemas de observación, con US $9r540r000,00 dólares
de recursos para susti-tución, incremento y
mantenimiento de l-a redes.

Moderni zación de l-os actual-es sistemas de
comunicaciones, con UDS $10r 000r 000r 00 de recursos
para enl-aces EMA, Via Satél-ite, SfSTEMA de
Comunicaciones y Dotación de Medios a l-os centros
regionales para tratamj-ento automático de mensajes.

Modernización de los actual-es Bancos de Datos
Cl-imatol-ógicos y Ia creación de l-a capacidad regional
de archivo, con U $14r 000r 000,00 de recursos
económi-cos para adquisición de equipamiento
informático y su mantenimiento durante 10 año.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de
los "Servj.cios Meteorológicos Nacionales, con U

$28,000,000,00 para adecuación de equipo
informático, U $14 mil-l-ones para su mantenimiento, U

$70 mil-lones para personal cientifico y técnlco.

Actividades del estudio de factibilidad del proyecto:

- Borrador
Entrevista organismos fi-nancieros (BID, FOCOEX, OMM)

- Visita de Ia directora del proyecto a los paises.

RECOMENDACIONES Y CONCLUS IONES

Se recomienda a Ios paises participantes empezar a
actuar inmediatamente, tener los papeles preparados y
diligenci-ados, teniendo en cuenta l-as. tareas del
consultor y de 1a misi-ón, €D el- diseño técnico, de1
esquema institucional y del- f i-nanciero,
justificaciones, etc. para conseguir posición
ventajosa dentro del proyecto.

2 También se recomienda tener en cuenta el- resumen de
actuaciones recomendables y 1os errores internos y
externos a evj-tar para el- éxito de dicho proyecto.

PONENCIA
SENSTNG)

PROYECTO MARS (MONITORING AGRICUL. REMOTE

3

4

1

3

Diez (10) años de
aplicaciÓn de Ia
ag rícoIas en Europa .

investigación y
teledetección

desarrollo para l-a
l-as estadisticasa

iI

t
I

Entre las Principales actividades se
i-nventarios ag rícolas, eI seguimi-ento del
vegetaciÓn y los cultivos, est j-mación
rendimientos de Jas principal-es cosechas,
periódica rápida de 1a producción total.

tienen los
ástado de Ia

anticipada de
y evaluación
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Una primera fase se IIevó a cabo de L988 a 1993
no se l-l-evó a cabo investigación fundamental- y
con información de estaciones terrestres.

Junto con las memorias se anexa
incl-uyendo referencias bibliográficas .

en
SE

Ia cual
trabaj ó

Una segunda fase de 1993 a 1998, €D l-a cual se implementa
e1 uso de 1a teledetección para mejorar 1a resol-ución
espacial de .l-os model-os agrometeorológicos.

Los cul-tivos cons j-derados dentro deI estudio son trigo,
cebada, maiz, arroz, gj-rasol, soya, patata, remolacha
azucarera, colza, vid, o1ivo, manzano, peraI, citricos.
CONCLUSIONES Y RESULTADOS

Mapas de 1as áreas aptas, y limitantes para cada uno de
Los 16 cultivos, de estimación de biomasa, humedad del
sueIo, indj-ce de área foliar, etc. con una resolución
espacial de 50 km x 50 km.

mayor información

4 PONENCIA : EVATUACION DE OAÑOS Y FRECI'ENCIA DE I,AS
HELADAS. ilosé Ruiz Corral. INAFAP. México.

Se explicó Ia influencia sobre las plantas y su respuesta
a l-as temperaturas y sus modificaciones por disponibilidad
de humedad, sensibil-idad al- f otoperiodo, vernal-i zact5n,
ataque de organismos dañinos, fertiLización, respuestas
fisiológicas, control y otros factores.

En 1a infl-uencia de temperaturas sobre Ios cultivos se
tuvo en cuenta las temperaturas diurnas y nocturnas,
l-etal-es superiores e inf eriores, temperaturas base y
temperaturas óptimas para 1os cultivos.

Se vieron los cáIculos para 1a temperaturas base para el-
requerimiento térmico, tipo de heladas, evaluación de
daños, etc.

CONCLUSION

En México no existen redes fenológj-cas, ni huertos
fenológicos para estos estudios, tan importantes.

Además de la helada tipo radiactivo, se presenta en México
con menor frecuencia la hel-ada advectiva (de 3 a 7 dias de
duración) . Pero no se tienen fórmulas para su prevenci-ón
por insuficiencj.a de recursos. EI uso de coberturas de
vidrio y pIástico salen muy costosas.
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PONENCIA : MODELO AGROMETEOROLOGICO PARA PROTECCIONES
PECUARIAS. María Teresa Martelo. D[IM. Venezuela.

La influencia de las condiciones cl-imáticas sobre 1a
productividad animal en l-a zona tropical no se ha
implementado en nuestros paises y es muy conocido que las
condiciones cl-imáticas i-nf luyen sobre l-os animal-es en dos
formas; por una parte afectan directamente su organismo, a
través de balance de energia y eI foto periodo, y por
otra, fo afectan indirectamente, yd que el- cl-ima
influencia profundamente otros aspectos de ambiente en el-
que vj-ve el- animal, por ejemplo el- uso de ' 1a tierra y
manejo, producción y disponibilidad de alimentos,
desarroll-o de patógenos y enfermedades entre otros.

Como se v€r hay una influencia directa y una influencia
indirecta de1 cl-ima sobre los animales para la
disponibilidad de alimentos, propagaci-ón de parásitos y'
enfermedades y producción de leche, huevos y carne en si.
En el- balance de radiación sobre e1 animal se definieron
algunos conceptos relativos aI metabol-ismo para entender
l-a i-nf l-uencla de1 clima sobre La productividad de l-os
animales. Los factores ambiental-es i-nteractuando como
j-ntercambio de energia con eI animal, influyen en 1a
temperatura del- cuerpo en el animal, su metabolismo basal
(respiración, mantenimiento de tono muscular) ),
metabol j-smo de mantenimiento (peso del; animal ) ,
metabolismo de producción (cantidad de energia para
aumentar peso, producción de l-eche y de huevob), etc.

Se esquematizaron las relacj-ones generales de l-os
componentes deI balance de energia de 1os homeotermos
entre metabolismo, alimento y temperatura, en donde se
tiene en cuenta la temperatura ambiente y l-a rata de
producción de pérdida de caIor, además l-as relacj-ones'
empiricas clima - animal en produccj-ón de l-eche y carnes
para ganado y producción de carne y huevos para aves.

Para evaluar e1 efecto de las condiciones climáticas sobre
eI comportamiento ani-maI se han utilizado varios indices,
en general basados en relaciones empiricas medidas en
laborator.J-o, o en el- campo bajo condiciones relativamente
control-adas, para climas templados y anal-izando animaf es
de al-ta productividad (por e j emplo vacas Hol-stein o
gallinas Rhode fsland), por l-o que su extrapolación a
lugares con condiciones cl-imáticas dJ-f erentes, o para
animal-es dif erentes, debe ser real-i zada' con mucha
precaución. Los factores climáticos que más afectan al-
ganado son l-os radiacti-vos: temperatura y humedad relativa
y con menor intensidad viento y radiación global y
directa

En eI campo de ingesta de alimentos por parte de los
animales no se han desarrollado relaciones empiricas con
los factores climáticos pero se han señal-ado algunas
reglas prácticas.

il
I
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CONCLUSIONES

La infl-uencia de Ias condi-ciones climáticas sobre l-a
productividad animal- en 1a zona tropical no se han
implementado en nuestros paises.

Para eval-uar e1 ef ecto de Ias condici-ones climáticas
sobre e1 comportamiento animal se han util-izado
varios indicesr €Ír general basados en relaciones
empiricas medidas en laboratorio, o en el campo bajo
condi-ciones relativamente controladas, para climas
templados y analizando animales de alta
productividad ( vacas Hol-stein o gallinas Rhode
Isl-and), por 1o que su extrapolación a Iugares con
condj-ciones cl-imáticas diferentes, o para animales
diferentes, debe ser realizada con mucha precauci-ón.

Los factores climáticos que más afectan al- ganado son
la temperatura y humedad relativa y con menor
intensidad viento y radiación. En l-as aves es l-a
temperatura y se recomienda tener agua disponible
para los animal-es en los casos de stress térmico.

En el- campo de ingesta de alimentos por parte de 1os
anj-males no se han desarrol-lado relaciones empiricas
con l-os f actores climáticos pero se han señal-ado
algunas reglas prácticas.

Es importante que el área de vaquerías, galpones,
porquerizas tenga un diseño taI que contribuya a
crear un ambiente no estresante para animal, eD otras
palabras que tenga condiciones que se acerquen a la
zona termo neutra o de confort, a fin de que el
esfuerzo caIórico sea minimo y hay más energia
disponible para eI metaboLismo de pr.oducción. En
térmicos prácticos significa una adecuada aireación
que modifique la temperatura y Ia humedad relativa de
l-a edif icación.

EI campo de 1a agrometeorologia animal se encuentra
más atrasado que Ia agrometeorologia vegetal.

3

4

5

6

1

B

Se recomiendan
ganado.

praderas arbol-adas donde pasta eI

Para eI ganado
stress térmico,
20 c.

Holstein en cuanto a referencias de
su zona de confort va de 1 a 11 Y

I PONENCIA : EFECTO DEL INCREMENTO
CO2 SOBRE I,A VEGETACION EN ZONAS
Azkue . FONAIAP-CENIAP . Venezuela

La atmós f era a través de l-os
encuent ran en e l- I a en f orma

DE I.A CONCENTRACION DE
SEMIARIDAS. Mereedes de

gases etero atómicos que se
de tra zas como dióxido de
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carbono, metano, óxido nitroso, absorben y distribuye
parte de la radiación infrarroja proveniente del- sol, esto
es 1o que se conoce como efecto invernadero. La
concentración de estos gases en l-a atmósfera está
determinada por una relación fuente-sumidero y debido a la
creciente actividad humana se ha aumentado Ia
concentración de estos gases en la atmósfera, siendo el-
dióxido de carbono eI gas que más ha aportado al efecto
invernadero.

Se ha reportado un incremento de 0,5 grados centígrados de
temperatura media mundial desde principios de siglo y se
estima que para eI próximo siglo eI valor de Ia'
concentración de1 CO2 ambiental estará por el dobl-e del-
valor actual- y rel-ación a esto se han modelado unos
escenarios en donde se seña1an 1os futuros patrones de
emisión de estos gases y un aumento de temperatura en
hasta 31 0 C.

Actualmente se estudia 1as posibles respuestas de 1a
vegetacj-ón al- incremento de CO2 en l-a atmósf era. Se ha
reportado que para la mayoria de especies terrestres eI
incremento de la concentraclón de COz aumenta l-a tasa de
fotosíntesis, especial-mente en las especies de C3 como en
eI caso de trigo, a diferencia de especies 'como el- caso
de1 maiz que cultivadas a altas concentraciones de CO2 no
varió si-gnificativamente su asimilación neta.

Sin embargo¡ s€ han observado algunas especies expuestas
por periodos prolongados a al-tas concentraciones de CO2,
una eventual inhibición en l-a fotosintesis. Una especie.
del C3 cultivada aI dobl-e de concentración de CO2 actual,
presentó una fotosintesis menor que l-a cultivada a
concentraclón ambienta.l- .

Dada la tendencia actual de Ia concentración del CO2
atmosférico al incremento y sus posibles efectos
climáticos, se está evaluando l-as consecuencias de tal
aumento sobre l-os aspectos fisiológicos de l-as especies de
zonas semiáridas en Maracay, Venezuela y en diversos
bi-omas deI mundo.

En estos experimentos se evalúan los' parámetros
microcl-i-máticos como densidad de f luj o f otónico,
temperatura del aire, temperatura foliar, humedad
relativa, velocidad del viento, dentro y fuera de l-a
concentración de 540 ppm., para especies.C3, C4 y CAM, en
condiciones tropi-ca1es .

Para estos experimentos
cámaras abiertas (Drake) |
de Ia Comunidad Europea.

Ven ezvel-a se están montando
la financiación y patrocinio

en
con

CONCLUSIONES

Dada Ia tendencia actual- de
atmosférico aI incremento

Ia concentración
y sus posibles

deI COZ
efectos
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climáticos, se deben evafuar las consecuencias de ta1
aumento sobre l-os aspectos fisiológicos de las especies.
En .l-as zonas semiáridas de Maracay, Venezuela y en
diversos biomas del mundo se están realizando estos
estudios, 1os cual-es también se debe implementar en l-os
países participantes en este cursillo.

Día 2L de marzo

08 :30-09:50
10:10-10:50
10:50-11:30
13:30

Mesa redond,a
ConeLusiones
Clausura
Viaje Paipa r Bogotá

III . CONCLUSIONES Y RECOMEDIDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones son las si-guientes:

1. Los objetivos planteados del cursillo fueron cumplidos
satis f actoriamente, tanto eI campo c j-enti f ico como en l-a
presentación de l-os úl-timos avances en el- campo de Ia
Agrometeorologia regional.

2. Se llego a l-a conclusión que fue una reunión de expertos más
que un cursillo y que este debe Ilevarse a cabo cada ci-erto
tiempo con e1 fin de intercambiar experj-encias.

3 Es necesario buscar formas de difusión de
agrometeorológica y la forma de que esta
agricultores.

la información
Il-egue a los

4 . Reactivar l-as funciones de Ia comisión
Agricola de Ia AR III I como una de
prioritarias de l-a AR IfI.

6. Se recomendó que todos los miembros de
CRBA AR I I I l-as publ-icaciones para ser
Sudamérica y centro América.

de
Ias

Meteorol- ogi a
act ividade s .

5. Difundir más las funciones del Centro Regional de Bibliografia
Agrometeorológica de Ia AR III.

Ia AR fIf envien aI
difundido a nivel de

7 . Se recomendó al- grupo de traba j o de Mag de 1a AR III, l-a
elaboración y revisión det manual de Agrometeorologia y Ia
el-aboración de un mapa de l-a zonif icación agroclimática.

8 . Se recomendó que todos l-os representantes permanentes de los
países ante 1a OMM difundan las publi-caciones los estudios
agroclimáticos en sus respectj-vos paises.

9.Los últimos avances que se están dando en el- campo científico
es a través de equi-pos de computo potentes de alta velocidad
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y los software especi-alizados asi como imágenes de alta
resolución, por ello seria necesario que eL Servicio cuente
con estos equipos, Io que nos permitirá realizar nuestras
actividades programadas en forma efícaz y seguir realizando
los trabajos de investigación.

10.Las instituciones cientificas se encuentran interconectadas
vía Internet, Io cual permite a los investigadores tener
acceso a información recj-ente permitiendo a estos desarroll-ar
sus actividades en forma adecuada y precisa. Por todo esto
seria necesario que eI terminal del Internet del SENAMHI este
ubicado en un lugar de fácil acceso .para todos los
profesionaLes de Ia institución, 1o cual permitirá que estos
áesarrollen sus actividades de acuerdo aI avance cientifico,
1o cual repercutirá en eI beneficio de1 Servicio.

Lima, B de abril L991

Ing. Constantino Alarcón VeLazco
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No. PAIS PARTICIPANTE ENTIDAD CAROO Y/O PROFESION DIRECC!ON TELEFONO'F§( CIUDAD E.MAIL 

' 
INTERNET

1 Bollvla Alberto ttíández Aguine SENAIvtHI
Jefe DMsión de Agrometeorole
gfe.

Ceel|h @rao 62ü Edif.
Alameda # 1855 Prado La Paz

Domlc. 353790
oll. 381329

La Paz

2 Bollvia Edgnr lrnaña SENATT,|HI
Jefe Depertamonto do Agrome
teorologfa

Caeilla @r0o 13837 La Paz-
S. lsidro B. 398

355824
Fax 591 -2-392413

La Paz

3 Brasil E pedito R. Gonres
lnstltr¡to Naclonal de

irleterologfa
Jefe DMeión de Agrometeoro-
logfa

Ebo Jtlonumental Sul vfa S 1

70610-400
5561 3229396 Brasilla

rebel to@i nmet. grov. br
www.inmetgov.br

4 Chilo Gt¡alterlo Htgo Ogaz
Dlr€cdón Meteo-
rológba de Cfüe

Jefe dd Deparbmento do
[Vleteorologfa Agrfcola

CaClh 83 AP.A
Itlerlno Benitez - St 60

*2€783/,22
Fax 6019590

Santiago
dimebhi@meteochile.d
I ntenpt ttp: /Arww. rneteoctrile. r

5 Ecuador Rená Moya lNAtrrlHl
ttleteorolqo 3 (Operaü\rc)
trBen. Agrónomo

lñaquito No. 700 y Corea
433938 (Ofic.)
A1244¡0 (Resid.) Quito

I OMM Antonlo {p* Rulz OMM
Dlvislón dc tt etoorologfa Agrl-
@la AGÍTTUWCP

41, Av. Glrmpp6Motte
Ginebra (Sutsa)

(41-221 7308378
Glnebra
(Suiza)

yovqHu iz-a @gpteura y. wnrc. cfr

7 t\,|áxico Josá Arlel Rufz Cornal
lnstih¡to Naclonal dc

lnwsügec. FG
rertales y Agrop.

lnrcstigndor do Agrodlmatolo-
gfa y Dlegnó€dco de Potendel
Producü\rc

Apdo. Postal &163
Calle lgla Palmlra 2414
Col.Jardince del Sur CP.44960

GuadelaJara a rlel @ci rpsc. i nifa p. conacyt mx

I Panagmy Julian Báez Benitez
Dlr€cdón de Mebo
rologla 

" 
,Orbrgfa

DINAC

Gerente Tácnlco de h DMH
Aroe Cllrnatobg f a-H Hrolog f e-
Reder

t\rcel Lópcz 1148 esqu.
\nco Re. Sáchez - 4to. piso

o(. 59&21-
8504516

AsunciSn gHmf@lnfonet@m.py

I Paraguay Jorge Anfbal Sáncfiez DMHC . DINAC
Jefe dd Dcpartamento de Cll-
rnatologla

ft cal Lópaz 1148 e8qu.
Vle Pto. Sáchez - 4to. plr
Agundón - Paraguay

of. 59s21-
86045/8

Agunción gtdmh@lnfonet.com.py

10 Peni Constantino Alarcón SENA[4HI
Dirocior Creneral de Agrome-
tcorologla

Jr. Calndde 805 OF. 412
Jeeúa Marla -Lirn*Peru Llrna

lnternet
htp: /Atrrmv. senanh. gob. po

(

l*r€€r€e
l*r-s,+7s

1,0,4>127,*
Ito (014) 717287
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No. PAI{I PARTICIPANTE ENTIDAD CARGO Y'O PROFESION DIRECCION TELEFONO CIUOAT) E+IAIL 
' 

INTERNET

11 Urugtny Ellsoo L. Scqtnlna
Dlrscdón Nadonal
do iloborologfa

Dlrodor dc lúeteorologfa Agrl-
ol+l rU. Agrónorno-tvlagter en
Agromstorologfa

JAVIER B. ATUORIN 1488
Of.: 405094
Domlc.:296Cp1

MonteviJeo

12 Venea¡ela Morcodes P. de Askuo
FONAIAP
CENIAP

Coordlrndor Unldd de Agro-
rnotoorologfe. - lng. Agrónorno

FOi\üAüAP - CENIAP
Vfa El Urnón t\laracay

043-47'1874
04$347658

Maracay
Edo.Aragua

Mrtado Podal 4853
ttlaracay 2'101

I 3 Venea^ple Marla Tereea Martelo
Dlrocclón Hklrob
gfr y [tleteorologla

lrB, Hldrorneteorologlde. M.C

Agronrstcodogfa
Edlfido CameJo Plso 5 OF.510

40818/'2
FA* 545i-r00[7

Caracas

mmartelo@mamr.gov.\€

1 4 Venezt¡ela Frando Banoo Palnlchal S.C.
Pcquhan Moron

lrg. Foreetal lúsc en ttlanejo
de Cuerpae
Supervhor de Cuenca¡

PALMICHAL PEQUÍVEN
[\loron. Edo. Carabobo

(0/.216084e1
(u2') 609205
FAX (0/,2) 808150

Moron -Edo.
Canabobo

15 ColomHa Aicl tvlartfnez CORPOCHMOR
Profsslonal Eopecializado
lrgedero Agróriotrr,

C'aragpa - Boyacá
500793
sw772 Craragpa

16 ColomHa Josá R. Cure UNIV. MILITAR Director Ciendas Bás¡cas Canera 11 # 101€2 215151 I E)ü. 2U BogPtá

j rcure@ee nta nd€r. tm rE. ed u. co

17 ColomHe Marla ÁilFenÉndez UNIV. AI-¡DES Estudlante de Blologfa Callo 61 # 38€6 A$o. 2U 3466107 Bogotá

rna rl.br@ un la ndes. edu. co

18 ColomHa Néstor Ahrcón coRPorcA lnvecügador - Agrólogo Km 14 VIa ttloequera 2820203 Bogotá

19 Colombia EdgtrrMlhneda CORPOICA Krn 14 Vfa tvlocqrcra 2820203 Bogptá

20 Colombia Orlando Guzrun CENICAFE ln\resügador
Calls 68 i.lo. 2&30 Apt401
T5 - ftlartzelcs

(s68) 871855
Mantsalq
CaHas

fogtz@cafc de colombia.com

21 ColomHa Vl€nt6 BaHlón CENICAFE lnvestigndor
Conho Nadonal do lrweetlga-
donos de Café€ENICAFE

(s68)506560 ChlnchlrÉ
CaHas

hóel(Dcafe de colombla. cotn
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22 ColomHa Ornar Frano CORPOBOYACA
Asesor Profeeional
lrgonlero Agróriotmo

Canena 12# 1&33 Plm 3-4
Ttn{a-Boyd

(e87) 402178
Fax (987) 423996

TunJa-Boyacá

23 ColomHa Efrafn Rodrlguoz L. CORPOAIIAZONIA
Coordlrndor U. O. Andlnoa müL
Corpoarnarcnia
lrBenlero Agrónotrrc,

EDIFICIO MARILI.AC
MOCOA. PUTUMAYO

396395
Mo@e -
Puturnayo

24 Colombla Hugro Glnaldo MINAIT,IBIENTE lrgenlero Fore$al
Cra.4 Bls # 3G,39 Pim 1

Cna.8 # 1*73 Pleo 4
2321874
3384943

Bogotá

25 Colombia Pablo Leyva IDEAIJi Director General Dlagonal 97 No. 17€0 Pbo 7 6356003 Bogotá

28 ColomHa Josá Daniel Pabón lDEAtrl Subdirector Meteorolog f a Dlagonal 97 No. 17€0 Pbo 7 635481 0 Bogtotá

jdpc.@ ideam.gpv.co

27 Colcrmkia Napoleón Ordoflez IDEAII
Profes. Espedalizado Subd.
Geomorfulogfa y Suelos

Dlagonal 97 No. 17€O Pbo 3 Bogotá

2g ColornHa
1..

FrandmCbro IDEAftll
lng. Agróno¡¡e§t¡bd. de
iteteorologfa

Dhgonal 97 No. 17€0 Pbo 7 635481 0 Bogrotá

29 ColornHa Wlllam Rodrlgo ñlarfn IDEAIIll
lrB. HHrólogo-Subd. de
Hldrologfa

Dlagonal 97 No. 17{o Pbo 3 Bogotá

30 Colombla Josr¡á AlfrBdo MonEña IDEAT',
Tecnólogo- Subdlrecdón de
lvleteorologfa

Diagronal 97 No. 17€0 Pbo 7 635481 0 Bogotá

3l ColornHa Gonzalo Hurbdo IOEA''ll
I ng. t\loteorólogcsubdlrecdón
do [neborologfa

Dbgonal 97 No. 17€iO Pbo 7 635481 0 Bogotá

gomafr@Hsn.gov.co

32 Colombla Olga Cecilla Gonález IDEAIIT
Profct. Espedallzado
Subdirecdón de Meteorologfa

Diagonal 97 No. 17€0 Pbo 7 635481 0 BogoH

dgecg@ldeam.gov.co
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33 ColomHa Hllda Jeanneth Gt tkirrez IDEAII
Profee. Espodalizedo Subd.
de Ecoe¡Semae

Dlagonal gT No. 17€0 Plso 7 6331997 Bogotá

hiHagut@ldeam.gov.co

34 ColomHa Daüd Yanine Dlaz IDEAIJ| Subdiredor de Ecoeistemas Dlagonal 97 No. 17€0 Piso 7 633r997 Bogotá

daüdya@ldeam.gov.co

35 Colombla Humberto Gonález IDEAttl
Aseeor do la Dlrocdón pana

el Servido de lnbnnaclón Am-
blenEl

Diagonal 97 No. 17€0 Plso 3 6356223 Bogotá

38 ColomHa Mertha Garcla de fúejfa IDEATTT Subdiredora de Hktrologla Diagonal 97 No. 17{[. Piso 3 Bogotá

37 ColomHa Clertzaff-,¡d€z IDEATTT
Jefe de la Ofidna de
Mn yDiwlgadón Dlagonal 97 No. 17€0 Pleo 7 Bogotá

38 Colomhia Marco Antonlo Dávila IDEAII

Jsfe de la Oflclna de lnformáü-
ca y Telecomunlcadonee Diagonal 97 No. 17€0 Plso 3 6356295 BogpH

v'nmr@ma rcodav. gtov. @

39 ColomUa Gladys ltlorerp IDEAIT

Profeglonal Eepecializado
Subdlrocdón do Ecologla
Econórnlca

Dhgonal 97 No. 17AO Pbo 7 6356282 Bogotá
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