
Programa Nacional de 
Conformacion 

de Cadenas Productivas para 

 2004

el Sector Artesanal 

Estructuración de la Cadena 
Productiva de la Sericultura en el 

departamento del Cauca 

ESTADO ACTUAL Y  PERSPECTIVAS  DE LA SERICUL TURA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Por: 

Ing. Cesar Augusto Cifuentes C. 



t.inlllefio de Comwda lndustr\11 y Turillmo 

artesanlas de colombla s.a. 

CECILIA DUQUE DUQUE 
Gerente General 

Artesanfas de Colombia S.A. 

ERNESTO ORLANDO BENA VIDES 
Subgerente Administrativo y Financiero 
Director Nacional Proyecto Fomipyme 

CARMEN fNES CRUZ 
Subgerente de Desarrollo 

SANDRA STROUSS

Subgerente Comercial 

LYDA DEL CARMEN DIAZ LOPEZ 
Coordinadora Centro de Disefio para la 

Artesanfa y las PYMES - Bogota 

MANUEL F. JIMENEZ MORIONES 
Director Auditorfa Fomipyme 

Universidad Nacional de Colombia 

LUZ ANGELA MEDfNA LLANO 
Auditora Fomipyme 

Universidad Nacional 

MARTHA ISABEL JIMENEZ 
MILLAN 

Auditora Fomipyme 
Universidad Nacional 



Estado ac111al y perspectivas de la sericu/1ura en el departame1110 de/ Ca11ca 

lnforme Final 

1. Antecedentes

La historia de la sericultura en el Cauca esta ligada intimamente a la historia de la 
sericultura en Colombia, en donde se viene desarrollando en forma comercial y
consecutiva desde hace 33 arios. 

Fue a partir de 1970 cuando la Federaci6n Nacional de Cafeteros inici6 investigaciones 
de adaptabilidad de la morera y el gusano de seda a las condiciones agroclimaticas 
colombianas en las instalaciones de CENICAFE en Chinchina. A partir de 1980, la 
Federaci6n de Cafeteros inicia la promoci6n del proyecto entre productores del Eje 
Cafetero y del Cauca, dentro de su Programa de Desarrollo y Diversificaci6n de Zonas 
Cafeteras. En estos primeros 20 arios de desarrollo y promoci6n del proyecto (hasta 
1990), la Federaci6n importaba los huevos hibridos de gusanos de seda desde el 
Jap6n, los incubaba y criaba durante su fase j6ven (hasta el tercer instar), los 
entregaba a los agricultores y estos, una vez producian los capullos, vendian sus 
cosechas a la misma Federaci6n de Cafeteros, quien se encargaba de "secar" este 
capullo y exportarlo de esta forma de nuevo al Jap6n, (mice comprador hasta entonces. 

Entre 1984 y 1986, el gobierno japones cerr6 las importaciones de capullo y le dej6 de 
comprar el capullo seco a la Federaci6n de Cafeteros originando una profunda crisis 
interna que arroj6 como resultado mala imagen en el proyecto y retire de un buen 
numero de productores. 

A partir de 1990 se inicia una nueva era de la sericultura con la aparici6n de industrias 
privadas productoras de seda cruda y fue asf como se crearon las empresas 
"COSEDA" en el Departamento del Cauca y "COKOSILK" en Risaralda, ambas con 
inversionistas Coreanos. 
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Estado act11al y perspectivas de la seric11ft11ra en el departnme11to def Cm,ca 

Entre 1991 y 1992 como resultado de una dramatica caida en los precios 
internacionales de la seda origin6 que en Colombia desapareciera la empresa caucana 
y entrara en una profunda crisis la empresa Cokosilk en Risaralda. 

A partir de 1994, con la creaci6n del CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO DE 
SER IC UL TURA - COTS, esta entidad se encarga de liderar la totalidad de las 
actividades cientfficas y tecnol6gicas de la sericultura en Colombia, ademas de la 
producci6n de hibridos de Bombyx mori para los productores y la empresa Cokosilk se 
responsabiliza de la comercializaci6n total de la producci6n de capullo en Colombia, de 
su procesamiento industrial con fines de exportaci6n hacia el exterior. 

La creaci6n del COTS y la producci6n de hibridos nacionales proporcion6 un gran 
desarrollo a la sericultura colombiana, especialmente en los indicadores de 
productividad y una de las formas de medir este aumento es utilizando una variable 
internacional que es "Kg/Caja", es decir, cuantos kilos de capullo se pueden obtener de 
la cria de una caja de gusanos con 20.000 unidades. El comportamiento de esta 
variable desde 1973 al 2.000, se aprecia a continuaci6n: 
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N6tese que solamente a partir de 1992, con la creaci6n del hibrido colombiano 
"konsota" se inci6 un progreso en esta variable superando el standar internacional de 
30 Kg/Caja y despues de la aparici6n del hibrido "Pilamo 1" en 1996, creado por el 
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COTS con el apoyo del ICA, se alcanz6 el maximo nivel de productividad en Colombia 
en todos los tiempos con casi 35 Kg/Caja. 

En 1991, la Union Europea con la cofinanciaci6n del gobiemo colombiano crean el 
proyecto ALA 91/31 con el objeto de hacer un desarrollo integral de la sericultura 
caucana, con resultados poco alagadores, porque siete arios despues tanto la 
producci6n de capullo como el numero de sericultores habian disminuido 
sustancialmente. 

La sericultura en el Cauca inici6 un proceso de recuperaci6n, especialmente a partir de 
1998 cuando el COTS , por encomienda directa del Ministerio de Agricultura y
Oesarrollo Rural de Colombia, recoge y continua las actividades de asistencia tecnica y
capacitaci6n a los sericultores y artesanos en el Cauca, despues del retiro en este 
mismo ario del proyecto ALA 91 /31, que habia operado en esta region desde 1991 y
gracias tambien a la recuperaci6n del mercado mundial, a los excelentes resultados de 
productividad del hibrido, al apoyo de multiples entidades (especialmente PAOEMER y
PRO NA TT A) y al pago oportuno de las cosechas, entre otros. Este mejoramiento se vi6 
reflejado en la producci6n de capullo fresco, que mostr6 un aumento progresivo hasta 
el af\o 2001 

A partir del af\o 2.000 el proyecto de Sericultura en Colombia se consolid6 bajo el 
concepto de "cadena productiva", en el cual se involucraron los cuatro sectores de la 
economia (Primario, Secundario, de Servicios y del Conocimiento) y los tres actores de 
la sociedad (sector oficial, sector privado y academia). Tambien en este af\o inicia sus 
actividades la Corporaci6n para el Oesarrollo de la Sericultura en el Cauca -
CORSEOA, que lidera un importante proceso de comercializaci6n y fomento, 
especialmente en el campo artesanal. 

El Oepartamento del Cauca es hoy uno de los mas importantes productores de capullo 
del pais (responde por el 30% de la producci6n nacional), a pesar de las dificiles 
circunstancias de violencia por las que atraviesa. En medio de la actual situaci6n son 
pocas las alternativas productivas rentables existentes especialmente para el sector 
rural y entre estas se encuentra la actividad sericola. 

A partir del af\o 2001 se inicia un decremento en la producci6n como resultado de una 
crisis generalizada en la producci6n de capullo en Colombia originada por varias 
causas pero especialmente por la NO comercializaci6n de las cosechas por la anterior 
procesadora Cokosilk en el 2001 y a la demora en el traspaso de operaciones de esta 
empresa a la nueva operadora SEOACOL de la Fundaci6n Vida y Futuro. 
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2. Zonas de producci6n

El area sericola del Departamento del Cauca abarca un total de 1 O municipios 
distribuidos en la zona central y norte del departamento en los municipios de Popayan, 
Tambo, Timbio, Piendam6, Morales, Santander de Quilichao, Caldono, Miranda, Rosas 
y Corinto. 

Tamlx1 o 

2.1 Clima y Suelos 

Sant.mJct Je () 

Picndrun 
0 

Segun el Estudio de zonificaci6n y uso potencial del suelo en la zona cafetera, 
realizado par la Federaci6n Nacional de Cafeteros, el departamento del Cauca posee 
una amplia area ecol6gicamente cafetera. Esta area esta localizada en las vertientes 
oriental y occidental de la cordillera Central, en el valle interandino conocido coma 
meseta de Popayan y en las vertientes oriental y occidental de la cordillera Occidental. 
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Esta region tiene una extension aproximada de 259.400 has, de las cuales 118.950 has 
presentan aptitud cafetera. Geol6gicamente se presentan todas las formaciones, las 
cuales originan una amplia gama de suelos, y en sectores mezclas de estos. Ademas 
climatol6gicamente debido a los innumerables cariones formados por los afluentes que 
la barian principalmente las rios Patfa y Cauca presenta una heterogeneidad 
topoclimatica, que incide en el uso potencial de las diferentes regiones que conforman 
el area cafetera. 

Socioecon6micamente existe una diferencia muy marcada entre el area norte del 
departamento, influenciada por el departamento del Valle del Cauca y el area sur. 

2.1.1 Caracteristicas de Clima y Suelos de la Zona Norte 

En Santander de Quilichao la zona cafetera en terminos generales se ubica entre 1.400 
y 1.850 m.s.n.m aproximadamente, con una marcada influencia del valle geografico del 
rio Cauca. 

2.1.1.1 Clima 

El dima de la zona norte tiene una influencia marcada de la circulaci6n de vientos del 
Valle hacia la montaria y viceversa. 

La precipitacion anual del area plana esta alrededor de las 1.426 mm presentando 
periodos de mucha sequia en los meses de junio, julio y agosto, lo que obligaria a 
implementar sistemas de riego para el cultivo de la morera en estos meses. Al 
ascender hacia la cima, la precipitaci6n aumenta considerablemente hasta llegar a los 
2.000 m.s.n.m. (Estacion Los Andes), con 3.018 mm anuales, al seguir ascendiendo 
hacia la cima la precipitaci6n disminuye nuevamente. 

La parte plana de la zona norte, con altura alrededor de las 1.000 m.s.n.m se registran 
temperaturas medias entre 22.5 y 23°C, adecuadas para la cria de los gusanos de 
seda, presentando poca variacion a traves del ario. En las meses de enero-febrero y 
julio-agosto se encuentran los valores mas altos. La temperatura maxima media anual 
es de 29.7°C, registrada en el lngenio Bengala. La temperatura minima media anual es 
de 17 °C con minima absoluta de 14 °C. 

La humedad relativa media varfa de 7 4% en San Julian a 81 % en el lngenio Bengal a, 
con poca variaci6n a traves del ario, abril-mayo y octubre-noviembre presentan los 
valores mas altos. En el lngenio Cauca se registra una humedad relativa minima de 
46% en el mes de julio. 
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La morera puede crecer bajo diferentes condiciones de clima, tanto en zonas 
templadas coma tropicales. El rango optima de temperatura debe oscilar entre 22° a 
28

°

C (Cifuentes & Sohn, 1998), condicion que se puede alcanzar en algunos meses del 
aria en esta zona norte, la precipitacion puede oscilar entre 600 a 2.500 mm anuales 
pero con una adecuada distribucion durante todo el aria en la que se permita contar 
con 50 mm de lluvia decadales, se puede apreciar que esta es una de las mayores 
dificultades en esta zona par presentar perf odos muy secos en las meses del aria 
relacionados, lo que limitarfa el numero de crias al aria a realizar con respecto a otras 
zonas. En cuanto a la humedad relativa se refiere, parece no existir limitante ya que el 
rango optima para la morera y el gusano de seda debe oscilar entre 65% y 80%. 

2.1.1.2 Suelos 

En una extensa zona del municipio de Santander de Quilichao existe la Unidad 
Mondomo (arcillas provenientes de basaltos) que originalmente fue recubierta par una 
capa de ceniza volcanica de poco espesor y que en la actualidad presenta coma 
caracterfstica principal un avanzado estado de erosion coma resultado de haber sido 
sometida desde muches arias atras en forma indiscriminada al cultivo de la yuca, a la 
presencia de vientos calientes que ascienden del rio Cauca, a que aunque la 
precipitacion es baja, la intensidad es alta y a que las arcillas que se presentan coma 
componentes de esta unidad, al quedar expuestas a la accion de las factores 
temperantes se rompen en pequerias particulas que son facilmente arrastradas par el 
agua, en tal forma que ha quedado un suelo improductivo. 

En general se presenta una topografia muy accidentada con pendientes superiores al 
40% y longitudes medias, aunque tambien hay pequerias zonas de topografia mas 
onduladas que corresponden a aquellas donde se ha conservado el recubrimiento de 
ceniza volcanica. 

En las analisis de laboratorio se encuentra que estos son suelos de muy baja fertilidad 
natural, con alta presencia de aluminio, que sumado a las condiciones climaticas 
adversas son suelos de muy baja productividad. 

La Federacion de Cafeteros recomienda que par sus caracteristicas tanto fisicas coma 
quimicas, asf coma par las caracterfsticas de clima y par la alta susceptibilidad a la 
erosion, su uso mas racional debe ser una reforestacion proteccionista, con una 
variedad que se adapte a estas condiciones, igual consideracion se debe tener en 
cuenta para el caso de la sericultura. En sectores con posibilidades de agua, se podrfa 
pensar en cultivos de morera. 
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Se exceptuan algunas zonas del municipio de Santander de Quilichao con suelos de la 
Unidad Piendamo (ceniza volcanica), que presentan en general muy buenas 
caracteristicas fisicas, con buena profundidad efectiva, resistentes a la erosion y par lo 
tanto poseen pocas limitaciones para la explotacion de cultivos propios de la zona. 

2.1.2 Caracteristicas de clima y suelos de la Zona Centro 

La region denominada meseta de Popayan esta delimitada entre las rios Ovejas en el 
norte y Piedras en el sur. Esta region se desprende de la cordillera Central hacia la 
occidental, terminando en el rio Cauca, limite natural con esta ultima. 

Con base en el estudio de zonificacion y uso potencial del suelo en la zona cafetera, 
realizado par la Federacion Nacional de Cafeteros en esta zona se encuentran suelos 
provenientes de cenizas volcanicas (Unidades Timbio, Purace, Cajibio, Pubenza, El 
Carmelo y Piendamo), de rocas igneas (Unidad Mondomo), sedimentarias (Unidad 
Seguengue) y en un sector hacia el sur de rocas metamorficas (Unidad Guengue). De 
estas unidades Timbio, El Carmelo y Piendamo, son las que ofrecen mejores 
caracteristicas para el fomento del cafe. 

Esta region presenta condiciones topograficas, climaticas, de suelos (en su gran 
mayoria, provenientes de ceniza volcanica), y de infraestructura especiales para el 
fomento agricola, con especialidad el cafe y tambien la morera. Su rango altimetrico en 
general varia entre 1.650 y 1.850 m.s.n.m.; sin embargo, aquellos sectores disectados 
par las rios que la atraviesan de oriente a occidente, el rango altimetrico desciende a 
1.350 m.s.n.m. o menos. El canon del rio Cauca, recostado hacia el flanco oriental de 
la cordillera occidental tiene una marcada influencia climatica en esta zona que se 
esparce par las afluentes que le tributan sus caudales y par otro lado la influencia de la 
parte alta de la ladera occidental de la cordillera Central. 

Par lo anterior, esta region ofrece una amplia extension cafetera, que de acuerdo a su 
ubicacion latitudinal, requiere de un manejo especial, con el fin de contrarrestar las 
efectos de irradiacion. 

2.1.2.1 Clima 

El dima de la zona cafetera central del departamento se caracteriza por la influencia de 
varios factores coma la orografia, la latitud y la circulacion de vientos calientes y trios 
de las hondonadas de las rios y las cimas de las cordilleras. 

Pag 7 de 2.J 



Estado actual y perspectivas de la seric11/tura cm el departanlfmto def GJ11ca 

La meseta de Popayan presenta un clima muy complejo ya que existen varios 
accidentes orograficos que la circundan tal como la ladera occidental de la cordillera 
Central, de la cual descienden vientos frfos, contrarrestados por vientos calientes 
encauzados por los cariones de los rios que la barian, originados en el cari6n del do 
Cauca. 

Hacia el Noroeste de la meseta, se encuentra el puesto de Morales a 1.600 m.s.n.m, 
presenta una precipitaci6n de 2.025 mm distribuidos en 183 dias. La lluvia se 
caracteriza por presentar aguaceros con altas intensidades. 

Por la influencia de las areas calientes que se tienen de los cariones de los rios 
Piendam6, Cauca y algunas quebradas que forman profundas hondonadas, forman 
condensaciones por turbulencias verticales con los aires humedos provenientes de la 
ladera de la cordillera Central. 

Debido a esta clase de condensaciones en la zona se presenta con mucha frecuencia 
el fen6meno de precipitaci6n en forma de granizo, siendo en algunos anos limitante 
para los cultivos. 

La distribuci6n mensual de la precipitaci6n a traves del ario se considera aceptable 
para fines agrf colas, ya que solo presenta un periodo de verano en los meses de julio
agosto. 

La Estacion Salvajina, aunque geograficamente pertenece a la zona norte se analiza 
ciimatol6gicamente en esta zona, ya que por su ubicaci6n tiene gran influencia 
ciimatica en el area de la meseta de Popayan. 

Esta estaci6n situada a 1.100 m.s.n.m en el cari6n del rio Cauca, presenta 22. 7 °C de 
temperatura media anual, poca variaci6n mensual, La temperatura maxima media anual 
es de 27. 7 °C con valores extremos en los meses de julio y agosto. La temperatura 
minima media anual es de 17.2 °C presentando en julio el valor mas bajo. 

La humedad relativa media anual para esta estaci6n es de 77% con val ores mf nimos 
de 57%. 

Hacia el oeste de la meseta, cerca del pie de la ladera de la cordillera Occidental, se 
encuentra la estaci6n Manuel Mejia, ubicada a 1.7 40 m.s.n.m en el Municipio de El 
Tambo con 18.1 °C de temperatura media anual, maxima media de 24.0 °c y minima 
media anual de 14.4 °C. 
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2.1.2.2 Suelos 

El departamento del Cauca presenta una extensa zona recubierta por cenizas 
volcanicas en raz6n de estar influenciada geol6gicamente por la cadena de volcanes 
de la cordillera Central que en el se localizan, entre los que se destacan El Purace, Los 
Coconucos y Sotara en el Sur y del Huila en el Norte. 
Tai coma se mencion6 en la zona norte, en esta zona existe la Unidad Piendam6 
(cenizas volcanicas), en los municipios de Piendam6 y Morales, mas especificamente 
en parte del area comprendida desde el rfo Ovejas hasta el rfo Piendam6. En general 
son suelos de muy baja fertilidad natural, pero de muy buenas caracterfsticas fisicas, 
raz6n por la cual responden eficientemente a la aplicaci6n de fertilizantes. Por sus 
caracterfsticas ffsicas, por su ubicaci6n topografica y dimatica, estos suelos permiten 
desarrollar cultivos coma cafe, platano, banano, forestales, tomate de arbol, hortalizas, 
fique y morera. 

De las unidades de ceniza volcanica descritas para la meseta de Popayan, la Unidad 
Timbio es la que reune las mejores condiciones en cuanto a caracteristicas fisicas se 
refiere. Son suelos en general de texturas medianas, buen porcentaje de materia 
organica, estructura granular, buena profundidad efectiva y presencia de abundantes y 
bien conformadas krotovinas que corroboran lo anterior. 

En algunos sectores, por condiciones de mayor precipitaci6n esta ceniza ha 
evolucionado y por tanto aparece una segunda capa estrecha de caracteristicas mas 
pesadas pero que no constituyen un factor limitante para el uso racional de estos 
suelos. 

Para el desarrollo de un plan masivo de siembras de morera y producci6n de capullo, 
esta debe ser considerada coma la region con mayor potencial en el Cauca, no solo 
por las caracteristicas climaticas y de suelos, sino porque es all! en donde existe la 
mayor concentraci6n actual de usuarios y de areas de morera, ademas de contar con 
una de las mejores infraestructuras fisicas del departamento. 
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3. Estado actual de la sericultura en el Cauca

3.1 Areas en morera, numero de usuarios y producci6n de capullo 

De acuerdo con la base de datos del Centro de Desarrollo Tecnol6gico de Sericultura -
COTS, para el 2002 se reportaron un total de 92 sericultores actives con 23 Has de 
morera. Se toma esta referencia porque en esta entidad estan registrados las 
sericultores que "piden" gusanos para producir capullos y allf se consideran coma 
sericultores "actives" a aquellos que mantienen una permanencia en sus crfas. Es 
probable que para el 2003 este numero haya disminuido, basados en que la demanda 
de larvas y la producci6n de capullo en el Cauca tambien ha presentado una 
disminuci6n coma se mostrara mas adelante. 

C/\UCA: Scncultores y I las de Morera 

MORALES 8 1.3 

PTENDAMO 9 1.8 

POPAYAN 15 4.7 

TAMBO 22 5.9 

TIMBIO 27 6.3 

SANTANDER s I. I

CALDONO 0.2

MIRANDA 2 0.2

ROSAS 2 0.8

CORINTO 0.3

92 22.6 

Fuente: COTS. 2002 
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En la siguiente grafica se puede apreciar la distribuci6n porcentual del area sembrada 
en el departamento: 

TIMBM) 
21"<, 

CAUCA: Dlstrlbuci6n Areas de Morerd 

POPAYAH 
21'!1 

N6tese que cerca del 90% del area de morera establecida se encuentra en la Zona 
Centro (Popayan, Tambo, Timbio, Piendam6, Morales), zona que como se describi6 
anteriormente reune las mejores condiciones de dima y suelos del departamento. 

Por otro lado la distribuci6n porcentual de la producci6n de capullo se muestra en la 
siguiente grafica: 
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CAUCA: Distribucl6n produccl6n c:apullo 

Similar al area de morera. alrededor del 90% de la producci6n de capullo se encuentra 
tambien ubicada en la zona Centro del departamento. 

Desafortunadamente en los ultimas dos arios se ha venido presentando una reducci6n 
drasticas en la producci6n de capullo, la siguiente figura ilustra este proceso: 

CAUCA: Produccion de Capullo Fresco 
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Este comportamiento es similar a lo que esta pasando en el pais donde se han tenido 
muchas dificultades originadas en primer lugar en el proceso tan largo (casi dos anos, 
2.000 y 2001) de entrega de la planta industrial COKOSILK a la fundaci6n Vida y 
Future (SEDACOL), que caus6 un retraso en las compras del capullo a los sericultores, 
lo que redund6 tambien en desmotivaci6n por parte de ellos y por lo tanto en la 
disminuci6n de la demanda de las cajas de gusanos. Durante esta transici6n los 
sericultores produjeron sus cosechas, en regiones como el Eje Cafetero, nadie se las 
compr6 y hoy se encuentran almacenadas en las instalaciones de SEDACOL en 
Pereira. 

Por otro lado como resultado de ajustes en la estructura de costos de la nueva 
empresa, SEDA COL disminuy6 el precio en un 10% pagado a los sericultores por su 
capullo ($6251/kg en 2002 a $5.700/Kg en el 2003) y tambien cambi6 el sistema de 
pago de las cosechas, el cual anteriormente este lo realizaba COKOSILK en un 
periodo de 7 a 15 dias y hoy SEDACOL esta pagando a los 90, 120 y 150 dias 
El resultado final es que hoy en Colombia hay menos sericultores y menos producci6n 
de capullo (ver figura siguiente) que cuando inici6 operaciones de nuevo la planta, a 
pesar de que en algunas zonas, por recurses que ha gestionado las mismas 
asociaciones de sericultores se han podido pagar algunas cosechas de contado. 

PN>ducclon de capullo "" Colombio (Tons.) 
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3.2 Niveles de productividad 

Los resultados de productividad de capullos (33 Kg/caja 
1
, en promedio en los ultimos 

arios), con inmejorables niveles de calidad de capullo, demuestran las excelentes 
caracteristicas del hibrido criado, las buenas condiciones de clima, suelos y el nivel de 
adopci6n de la tecnologfa de los sericultores en el Cauca, que han alcanzado niveles 
similares a los obtenidos en el resto del pais. La siguiente tabla muestra los resultados 
obtenidos en el 2000 en el Cauca, comparado con el resto del pais: 
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Comparativo Calidad del Capullo Cauca Vs. Colombia en el 2000 

'M.OOBLE GRADO 'Mo SEDA BRlrr A Peso 1 CljQO (II) 

DCAUCA 

II COLOMBIA 

Comparativamente con otros pafses estos niveles de calidad del capullo son 
considerados como excelentes, tanto en el Cauca como en el resto del pais. A nivel 
internacional se manejan algunos indicadores, pero especialmente el indicador de 
Kg/Caja es considerado como bueno cuando supera la barrera de los 30 Kg/Caja, 
n6tese que en Cauca se alcanz6 un promedio de 36.4 Kg/Caja en el 2000. De igual 
forma un capullo que supere en promedio los 1.85 gramos de peso tambien es 
considerado como bueno y alcanzar un promedio de calidad EXTRA (segun el sistema 
colombiano de clasificaci6n de capullos) tambien resulta inmejorable. 

4. Sector Artesanal y la Cadena Productiva

1 
Una caja de gusanos 1/- 20.000 larvas 
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La sericultura es la cadena productiva que abarca: Cultivo de morera, crf a del gusano 
de seda, producci6n y transformaci6n del capullo en hilos y tejidos para su posterior 
comercializaci6n. 

En el Cauca, segun CORSEDA, esta actividad es desarrollada por trescientas (300) 
familias campesinas, para lo cual se cuenta con asistencia tecnica, capacitaci6n, 
transferencia de tecnologia y comercializaci6n; gracias al apoyo de entidades como el 
Comite Departamental de Cafeteros del Cauca, el Ministerio de Agricultura de 
Colombia a traves de sus programas PADEMER y PRO NA TT A, la Corporaci6n 
CONSORCIO para el Desarrollo Comunitario, Camara de Comercio, Artesanias de 
Colombia, y algunas alcaldias, entre otras. 

La Corporaci6n para el Desarrollo de la Sericultura del Cauca - CORSEDA es una 
organizaci6n de segundo grado conformada por las asociaciones locales de 
productores y artesanos de la seda (10 asociaciones) en el departamento (municipios 
de Popayan, Timbio, El Tambo, Piendam6, Morales, Caldono, Santander de Quilichao 
y Caloto). 

A traves de esta organizaci6n, se busca basicamente mejorar la capacidad de 
negociaci6n, unificar parametros de producci6n, pero sabre todo, brindar a las familias 
sericolas cobertura en temas de seguridad social. En la actualidad esta organizaci6n 
esta coordinando actividades de comercializaci6n y mercadeo, elemento fundamental 
para jalonar a los demas actores de la cadena. 

A Diciembre de 2003 se reportan en Colombia un total de 435 artesanos de la seda 
capacitados, con la siguiente distribuci6n por departamentos: 
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Artesanos de la Seda en Colombia a Oic/03 
(total 435 artesanos) 

RISARALDA ( 143) 
32% 

Los 120 artesanos reportados en el Cauca cuentan con 54 telares, las cuales por la 
experiencia que tienen deben estar en una capacidad de consumo mfnimo de 6 Kg
hilo/telar-mes, lo que arroja una capacidad total de c:onsumo de 324 kg de hilo/mes. 
Esto significa, que si hubiese un mercado para atender la capacidad total de 
producci6n de las artesanas del Cauca, se requerirfa una producci6n mensual de 
3.240 kilos de capullo fresco, mientras que la producci6n esperada para el 2.003, c:omo 
ya se mencion6 sera de 5.072 kg en todo el ario (es decir 423 kg/mes). 

Este es el principal limitante, ademas de los c:ostos de producci6n, por el que atraviesa 
la sericultura del Cauca y de Colombia en general y es que no hay claridad en el 
suministro de materia prima por parte de los productores al estar disminuyendo dia a 
dia su producci6n. 

Por lo anterior las actividades de promoci6n y apoyo hacia el future inmediato deben 
estar enfocadas en dos sentidos: el fomento al cultivo de la morera y producci6n de 
capullo y el fomento hacia la promoci6n y venta de los tejidos. 

Existe en el Cauca un modelo de "minicadena productiva", que se inicia con los 
productores de capullo, quienes adquieren los gusanos del COTS en Pereira, luego 
producen un capullo que lo venden en parte a las artesanas del Cauca y otra (la 
mayoria) a la industria SEDACOL en Pereira y luego las artesanas procesan el hilo o lo 
compran tambien en SEDACOL para producir prendas y venderlas al c:onsumidor final. 
Pero tambien a su vez la sericultura del Cauca se enmarca dentro del modelo de 
cadena productiva que se tiene hoy en Colombia. En este modelo, la cadena 
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productiva se inicia con la producci6n de los hfbridos (larvas) por parte del COTS, 
(mico centro en Colombia que cuenta con Banco de Germoplasma de gusano de seda 
para la producci6n de hfbridos. Esta entidad vende las larvas a los sericultores del 
pafs, quienes terminan el proceso de crfa y obtienen el capullo fresco que lo venden a 
la planta industrial (SEDACOL) 6 a los mismos grupos artesanales. Cuando el capullo 
es vendido a SEDACOL, esta industria produce hilo de seda que le vende tambien a 
los grupos artesanales para que estos produzcan tejidos que llegan al consumidor final. 
La cadena cuenta con el respaldo de entidades publicas y privadas apoyando 
actividades en los diferentes sectores de la economfa como FOMIPYME, PRONATIA, 
VIDA Y FUTURO, Artesanfas de Colombia, CENICAFE, CORPOICA, Las 
Universidades, Gobernaciones y Alcaldfas de algunas regiones, ademas del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. 

5. Plan de manejo sericola

Basados en la informaci6n analizada anteriormente el enfoque en programas de 
promoci6n y fomento serf cola en el departamento del Cauca debe ser realizado en el 
primer y ultimo eslab6n de la cadena serf cola. Es decir, en primer lugar se debe 
continuar, como se esta haciendo con buenos resultados hasta el memento, 
promocionando el producto final (prendas de seda), hasta alcanzar en una primera fase 
copar la capacidad de producci6n de los artesanos existentes, que aquf se ha 
calculado en 324 kg de hilo de seda mensual, lo que podrf a generar una producci6n de 
2.700 tejidos mensuales (con un promedio de peso de 120 gramos/tejido). Esta 
capacidad de consume de hilo puede ser mayor si los indicadores de consume de hilo
telar/mes son aun mayores a los aquf planteados. 
En segundo lugar se deben buscar mecanismos que garanticen la comercializaci6n 
asegurada de los capullos, a precios rentables, para fomentar el aumento de la 
producci6n de la materia prima basica para la elaboraci6n de los tejidos. En cuanto 
mas se debe fomentar la producci6n? 

A pesar que los indicadores de productividad por caja de gusanos criada son buenos, 
aun es necesario mejorar el indicador de producci6n de capullo por hectarea de morera 
sembrada. En el siguiente ejemplo se analizaron tres sericultores "modelos", y se tom6 
el ario 2000 como ejemplo, ya que este ario fue uno de los mejores en la producci6n en 
el Cauca y podrf a considerarse como un ario unormal", en cuanto a la comercializaci6n 
se refiere. Los sericultores analizados y sus resultados son los siguientes: 
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CASO 1 CAS02 CAS03 

SERICULTOR Alcides Hurtado Sebastian Chaux Ana Digna Mera 

FINCA Campo Bello El Guarno Guayabales 

VEREDA San Jose La laja Piedras 

MUNICIPIO Piendam6 Tambo Tambo 

DEPTO Cauca Cauca Cauca 

Has morera 0.5 0.6 0.5 

F. Siembra Oct-96 1989 Ago-91 

Capac. caseta 2 cajas/cria 4 cajas/cria 2 cajas/crfa 

Pducci6n afto 2000 

Cajas 21 8 14 

Kg.Capullo 774.4 291.0 480.7 

Kg/Ha 1548.8 485.0 961.4 

Fuente: Bases de Datos COTS 

La selecci6n de estos sericultores tambien tue hecha teniendo en cuenta que contaban 
con mas de dos arias de haber establecido sus cultivos, ya que es en esta epoca en la 
que la morera alcanza su potencial maxima de producci6n de hoja. N6tese que en el 
mejor de los cases (finca Campo Bello) se alcanz6 un promedio de productividad de 
1.549 kg de capullo/Ha-ario, con un promedio en las tres fincas de 998.4 kg/Ha-ario. 

Esto significa que si la meta de producci6n (en un escenario IDEAL, donde se 
demande la capacidad actual de consumo de hilo de los artesanos) es de 3.240 kg de 
capullo mensual 6 38.880 kg de capullo anual, se necesitarian 130 sericultores como 
los mostrados en el ejemplo con 39 Has de morera establecidas considerando un 
promedio de 0.3 Has/sericultor. 

Es decir, hay necesidad de duplicar el area de morera actual en el departamento del 
Cauca y aumentar en un 40% el numero de sericultores actuales. Una buena 
alternativa seria, despues que exista una politica clara de comercializaci6n recuperar 
los sericultores que han abandonado el proyecto y que se encuentren en capacidad de 
recuperar sus cultivos e instalaciones. 

En este escenario se necesita tambien pasar de 184 cajas de gusanos criadas en el 
2003 a 1.178 cajas anuales (6.4 veces mas). En este caso se estarian criando 130 
cajas/cria, lo que ya justificaria realizar el proceso de incubaci6n y cria de gusanos 
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j6venes en la Granja "Jose Maria Obando", para buscar reducir las costos de 
producci6n que hoy en dia son altos, no solo par el costo de la caja de gusanos sino 
par las movimientos que hay que realizar para traer los gusanos de Pereira, despues 
llevar el capullo de nuevo a Pereira y volver a traer el hilo producido en SEDACOL 
(Pereira) hasta el Cauca. 

Esta tambien es una problematica comun en el pais, ya que el proceso se inicia con el 
envio de larvas que hace el CDTS hacia cada una de las regiones productoras 
(Risaralda, Caldas, Valle y Cauca, ver esquema), es decir el CDTS cada 40 dias vende 
larvas a los sericultores del Eje Cafetero, Pereira, Valle y Cauca. 
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Para el caso del Cauca, las larvas son compradas par CORSEDA con sede en 
Popayan y esta entidad se encarga de distribuirlas a las demas municipios vecinos 
coma Tambo, Timbfo, Piendam6, Morales, Santander. Una vez las sericultores de estos 
municipios crian las gusanos y producen el capullo lo acopian de nuevo en Popayan 
(una parte de ellos lo dejas directamente para las grupos artesanales), lo entregan a 
CORSEDA y esta entidad vende la cosecha en las instalaciones de SEDACOL en 
Pereira, la cual devana el capullo en su planta industrial y una vez obtenido el hilo de 
seda, lo vende a las artesanas quienes de nuevo tienen que transportarlo a sus 
respectivos municipios. 

Como se puede apreciar todo este proceso hace que las costos de transporte af ecten 
la rentabilidad en cada uno de las actores de la cadena. Las soluciones en el corto, 
mediano y largo plaza para atacar esta problematica son: 

1. Aumentar las producciones de capullo para reducir los costos de transporte

2. Cuando el numero de productores y la demanda de larvas lo justifique, el COTS
puede entrenar a las mismos productores en procesos de incubacion de huevos
y Crfa de Gusanos Jovenes (CGJ), coma ya lo hizo en el Cauca, con el apoyo
de PRO NA TI A, para transportar huevos, no larvas coma se hace hoy. El
impacto en la disminuci6n de costos es tan grande, que para que se tenga una
idea, mientras para transportar 100 cajas de gusanos hoy en dia se requiere de
un camion de 4 toneladas, esas mismas cajas en forma de huevos se pueden
enviar en una caja de carton de 40 x 60 x 60 cm.

3. Se debe lograr obtener una autonomfa en la producci6n del hilo artesanal para
que no haya necesidad de enviar el capullo a Pereira para que despues se
regrese a la misma region en forma de hilo. Par el contrario el capullo se
consume allf y el hilo se produce alH mismo.

Es importante aclarar que el fomento de modules aut6nomos de produccion y consume 
de capullo no afecta la industria SEDACOL en el largo plaza. La raz6n es muy sencilla, 
SEDACOL no va a sobrevivir de la venta de hilo a los grupos artesanales. Con una 
capacidad de consume de capullo de 600.000 de kg anuales (segun lo expresado por 
SEDACOL) para una producci6n de 60.000 kg de hilo de seda, el consume de las 
artesanas en un perfodo de cinco arias podrfa estar entre el 5% a 10%, por lo que las 
ventas fuertes de esta industria se deben enfocar al mercado de las grandes textileras 
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colombianas y a la exportaci6n. De otro lado para el sericultor es una excelente 
posibilidad el tener varias alternativas en donde vender su producci6n. 

Esquematicamente se pueden apreciar estas cifras de la siguiente manera: 

0�_.D:T .�J q 
20.000 Cajas/Mo 

RJSARALDA 
CAI.DAS 

660.000 Kg 

� ooL----/ 

RISARALDA 

CALDAS 

: 60.000 Kg 
Hilo'Ano .......................... 

36.000 
Tejidos/AAo j 

El COTS tiene en la actualidad una capacidad de producci6n de huevos superior a las 
20.000 cajas anuales. Teniendo como base la capacidad de consumo de SEDACOL de 
600.000 kg de capullo fresco por ario, los sericultores de Colombia, ubicados en las 
diferentes zonas productoras, con la cria de 20.000 cajas de gusanos hibridos pueden 
producir 660.000 kg de capullos para atender las necesidades de SEDACOL y de las 
artesanas. Estos grupos artesanales, tambien ubicados en las diferentes regiones, 
deben hacia el futuro buscar su autonomia en la producci6n de hilo yen la 
comercializaci6n de tejidos. Por ultimo con la producci6n de SEDACOL y de las 
artesanas se le podra ofrecer al consumidor final hasta 60.000 kg de hilo de seda ( 6 
seda cruda) y una producci6n de 36.000 tejidos artesanales en seda. 

Hacia el futuro, buscando un desarrollo integral y aut6nomo de la cadena productiva en 
Colombia, se tendra entonces un modelo de movimientos y actividades coma sigue: 
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En este modelo, el COTS enviara huevos a las regiones productoras en el Eje 
Cafetero, Cauca y Valle, al igual que lo hace hoy en dfa hacia otros pafses, los 
sericultores haran sus incubaciones de huevos y Crias de Gusanos J6venes en forma 
cooperativa en sus regiones, produciran su capullo que podran vender a los grupos 
artesanales de sus regiones y enviar capullo a SEDACOL en Pereira, quien producira 
hilo para vender en los mercados nacionales 6 internacionales al igual que lo haran las 
artesanas con su producci6n de tejidos en sus propios talleres. 

6. Conclusiones y recomendaciones

El Departamento del Cauca es hoy uno de los mas importantes productores de capullo 
del pafs (responde por el 30% de la producci6n nacional), a pesar de las dificiles 
circunstancias de violencia por las que atraviesa. En medic de la actual situaci6n son 
pocas las alternativas productivas rentables existentes especialmente para el sector 
rural y entre estas se encuentra la actividad serf cola, por tal raz6n es necesario 
fortalecer estas pocas opciones de vida y una manera estrategica de hacerlo es 
consolidando dicha actividad en cada una de sus etapas, es decir contribuyendo a 
fortalecer las cadenas productivas. 
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Este departamento del Cauca, posee una amplia area ecol6gicamente apta para el 
cultivo de la morera y la crfa de gusanos de seda en los municipios de Popayan, 
Tambe, Timbio, Piendam6, Morales y otros. 

Para el desarrollo de un plan masivo de siembras de morera y producci6n de capullo, 
la zona Centro (Popayan, Tambe, Timbio, Piendam6, Morales) debe ser considerada 
como la region con mayor potencial en el Cauca, no solo por las caracterf sticas 
climaticas y de suelos, sino porque es alli en donde existe la mayor concentraci6n 
actual de usuarios y de areas de morera, ademas de contar con una de las mejores 
infraestructuras fisicas del departamento. 

Desafortunadamente en los ultimas dos arias se ha venido presentando una reducci6n 
drasticas en la producci6n de capullo, este comportamiento es similar a lo que esta 
pasando en el pais donde se han tenido muchas dificultades especialmente en la 
comercializaci6n del capullo. 

Los resultados de productividad de capullos con inmejorables niveles de calidad de 
capullo, demuestran las excelentes caracteristicas del hibrido criado, las buenas 
condiciones de clima, suelos y el nivel de adopci6n de la tecnologia de los sericultores 
en el Cauca, que han alcanzado niveles similares a los obtenidos en el resto del pais. 

Los 120 artesanos reportados en el Cauca cuentan con 54 telares, los cuales por la 
experiencia que tienen deben estar en una capacidad de consume minima de 6 Kg
hilo/telar-mes, lo que arroja una capacidad total de consume de 324 kg de hilo/mes. 
Esto significa, que si hubiese un mercado para atender la capacidad total de consume 
de hilo de las artesanas del Cauca, se requerirfa una producci6n mensual de 3.240 
Idles de capullo fresco, mientras que la producci6n esperada para el 2.003, sera de 
5.072 kg en todo el ario (es decir 423 kg/mes). 

Este es el principal limitante, ademas de los costos de producci6n, por el que atraviesa 
la sericultura del Cauca y de Colombia en general y es que no hay claridad en el 
suministro de materia prima por parte de los productores al estar disminuyendo dia a 
dia su producci6n. 

Por lo anterior las actividades de promoci6n y apoyo hacia el futuro inmediato deben 
estar enfocadas en dos sentidos: el fomento al cultivo de la morera y producci6n de 
capullo y el fomento hacia la promoci6n y venta de los tejidos. 

En un escenario IDEAL, ( donde se demande la capacidad actual de consume de hilo 
de los artesanos) que es de 3.240 kg de capullo mensual 6 38.880 kg de capullo anual, 
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se necesitarfan 130 sericultores coma los analizados en este informe con 39 Has de 
morera establecidas considerando un promedio de 0.3 Has/sericultor. 

Finalmente la sericultura del Cauca debe coordinar sus actividades con el desarrollo de 
la sericultura colombiana, buscando su propia autonomia, disminuyendo costos, 
especialmente en los movimientos de ida y regreso de las materias primas de Popayan 
a Pereira y viceversa de tal forma que se fomente una producci6n de capullo coma 
materia prima para la planta industrial de Pereira y se produzca otro capullo que se 
devane, procese y comercialice en la misma region. 
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INFORME DE COTS 

En caso de una eventual liqu1daci6n al COTS, lo que se tendria que hacer es 
importar los huevos, los cuales lo ofrecen en el mercado paises como Corea y la 
China. En este caso que es el peor de los escenarios en la medida que las 
organizaciones de cultivadores y artesanos esten preparados se puede continuar 
con la producci6n de la seda. 

Un segundo escenario es que se produzca una excision o una separaci6n en el 
COTS de lo que es la producci6n de material biol6gico en una entidad aut6noma 
o en una unidad que bien puede ser manejada por alguno de los socios del
proyecto, puede ser la secretaria de Agricultura de Caldas que a mostrado gran
interes en este proyecto o la Secretaria de Agricultura del Valle quien esta
incursionando en este proceso.

Sin embargo en el desarrollo de este proyecto en la medida que haya una 
articulaci6n de la cadena a nivel nacional, la AID a traves de su programa para 
Colombia estaria en condiciones de financiar una propuesta de fortalecimiento que 
permita el desarrollo de la estructura organizacional de toda la cadena y 
eventualmente la apropiaci6n y manejo del centre de producci6n del material 
biol6gico por parte de los propios empresarios. 

En todo este proceso conviene aislar del proyecto las crisis de COCOSILK y 
separar otras actividades de COTS como son la producci6n de medicamentos y 
en general toda la carga burocratica diferente al objeto m1smo de la producci6n del 
material b1ol6gico. 



La incertidumbre generada por la situaci6n actual del Centro de Desarrollo Tecnol6gico de 

la Ser icultura - COTS, proveedora de la materia prima a nivel nacional, a construido dos 

acciones de contingencia para dos escenarios posibles. La primera de ellas es la 

importaci6n de los huevos, los cuales los ofrecen en el mercado paises como Corea y 

China. Este escenario resultado de la posible liquidaci6n del COTS, no es el mas 

apropiado, pues se teme que las organizaciones de cultivadores y artesanos no esten 

preparados y se presenten inconvenientes para continuar con la producci6n de la seda. 

El segundo escenario, es la estructuraci6n de una alianza entre los productores de seda 

del eje cafetero, Valle del cauca y Cauca con el fin de fortalecer los mercados, bajar 

costos y garantizar suministros de materia prima. 

De igual forma, el segundo escenario ha generado que entidades como el SENA, La 

Universidad del Cauca, La Corporaci6n para la Reconstrucci6n y Desarrollo del Cauca - 

CRC y La Gobemaci6n del Cauca, se actuen sabre la posibilidad de apoyar 

conjuntamente con el Eje Cafetero y el Valle del Cauca los procesos de desarrollo de la 

Cadena Productiva de la Seda Nacional. 

Sin embargo en el desarrollo de este proyecto en la medida que haya una articulaci6n de 

la cadena a nivel nacional, la AID a traves de su programa para Colombia estarfa en 

condiciones de financiar una propuesta de fortalecimiento que pennita el desarrollo de la 

estructura organizacional de toda la cadena y eventualmente la apropiaci6n y manejo del 

centro de producci6n del material biol6gico por parte de los propios empresarios. 



Por otro lado, CORSEDA, se esta abasteciendo de materia prima del Centro de 

Desarrollo T ecnol6gico de la Sericultura con lo que espera no tener 

inconvenientes a corto y mediano plazo mientras se logra una soluci6n definitiva, 

tal como se planteo anteriormente; es de anotar que esta asociaci6n es la que 

provee a los artesanos de todo el departamento del Cauc-a y estar preparados 

para continuar con la producci6n de la seda en caso de que se cierre la COTS. 




