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"No podia prolongarse por ma's tiempo una situación dentro de la cual una industria que vale 
varios centenares de millones de pesos, y que como se ha dicho y demostrado tan/as veces, constituye 
el eje de la economia colombiana, estuviera desarrolla'ndose en medio de incógnitas cient'ticas y 
te'cnicasy de laposible invasion deplagasy enfermedades sin que existiera un organismo sujicientemente 

capaz de despejarlas y de encauzar la defensa de la industria" 

Mariano Ospina Perez 
Gerente General 
Revista Cafetera de Colombia, 1934 

Con estas palabras, ci entonces Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia le daba ci respaldo a la decision del VI Congreso Cafetero, que determinO en 

su Acuerdo Ntimero 4 que en la Granja Enrique Soto U., localizada en La Esperanza, 
Cundinamarca, una de las granjas-escuela que tenia la FederaciOn en todo el pals desde 

1929, se cream una EstaciOn Central de InvestigaciOn, con los Departamentos de Agronomia, 
Qulmica AgrIcola, EntomologIa y Fitopatologla. A partir de ese momento, se adelantO 
afll el servicio de sanidad vegetal que venia frmncionando como parte de la Sección CientIfico-

Técnica que laboraba en Bogota, y que recibla abiertamente consultas y muestras tal como 
se anuncia en la Revista Cafetera de Colombia de aquellos dlas (Figural). 

La planta de café fue introducida al territorio colombiano a mediados del siglo XVIII. 
Desde entonces, se ha extendido progresivamente en, prácticamente, todo el territorio 
nacional, donde gracias a las condiciones de dma y suelo muy favorables, la especie ColTea 
arabica se ha adaptado y ha sido factor fundamental del desarrollo de las zonas en donde se 
le cultiva. Esta especie introducida de su lugar de origen africano fue cultivada exitosamente 
en ci Hemisferio Occidental, racias a que estaha libre de enfermedades de importancia 

Señores Cafeteros: 

La Seccion CientIfico-Técnica de la Federación esta a las órdenes 
de ustedes para resolverles GRATUITAMENTE las consultas que 
consideren oportuno hacerle sobre los problemas de cultivo y 
beneficio, tratamiento de enfermedades y plagas de plantaciones, 
cultivos accesorios, etc. 

La correspondencia debe dirigirse al señor Jefe de Sección 
CientIfico-Técnica de la FederaciOn Nacional de Cafeteros. 

Bogota- Apartado 15 - 15 

Anuncio en Ia 1tevita Lilctcra Coloiiibiana en 1932 invitaiido a los Caficultores 
a haccr 1ISO tic La cntonccs Seccion CientIfico-tacnica ubicada en Bogota. 

econOmica como la roya (Hemileia vastatrix Berk. y Br.) que afectO a los cultivos de 

Ceylan (Sri Lanka) en 1869 y que posteriormente se extendió a todos los palscs cafeteros 
de Asia y Africa, limitando el cultivo de la especie C. arabica, altamente susceptible a la 

enfermedad a los palses de America Latina en los cuales ci patOgeno no estaba presente. 
La sanidad de las plantaciones de café en Colombia fue factor fundamental pam el éxito 

de su cultivo en nuestro territorio. Sin embargo, ya en 1875 el profesor Nicolás Saenz, 

catedrético de la Universidad Nacional, advirtiO la presencia de una enfermedad que éi 
denominO mancha, también conocida como gota, hielo, mancha de hierro, black-rot y 

candehilo (Sáenz, 1895). Segiin el profesor Sáenz, dicha enfermedad "esta, por desgracia, 

bastante desarrollada ya en varios cafetales del interior de la Reptiblica ocasionando 
verdaderos y positivos estragos en las plantaciones ylos consiguientes perjuicios al comercio 

y a la agricultura" 

En muestras que ci profesor Sáenz enviO a Inglaterra se identificO ci hongo Stilbella 

Jiavida, y la enfermedad fue reconocida mundialmente como la "enfermedad americana 
de la hoja", pam diferenciaria de la roya del cafeto, que afectaba las plantaciones en Ceylan. 

En 1912, a solicitud de los caficultores de Cundinamarca, E. Mayor estudia el 
"amarillamiento de los cafetos", posteriormente asociado al ataque por Rosellinia sp. (en ese 

entonces Phthora vastatrix d 'Herelle) en Viota, Cundinamarca, y entre 1926 y 1932 los 

puertorriqueños Rafael Toro y Carlos Chardon recorrieron ci pals identificando problemas 
en los cultivos de café como la fumagina, la ilaga negra, la arañera o koleroga y la araña 

roja del cafeto. 

En 1927, con la creaciOn de la FederaciOn Nacional de Cafeteros de Colombia, se destinaron 
las primeras partidas en ci presupuesto pam "montar la Granja de Experimentacitin de 

Cultivo v Beneficio del café" (FEDERkCAFE, 1928) 
Cómo Citar: 
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"No podIa prolongarse por ma's tiempo una situacidn dentro de la cual una industria que vale 
varios centenares de md/ones de pesos, y que como se ha dicho y demostrado tantas veces, constituye 
ci eje de la economla colombiana, estuviera desarroila'ndose en medio de incógnitas cient(ficas y 
tIcnicasy de laposible invasion deplagasy enfermedades sin que existiera un organismo suficientemente 

capaz de despejarlas y de encauzar la defensa de la industria" 

Mariano Ospina Perez 
Gerente General 
Revista Cafetera de Colombia, 1934 

Con estas palabras, el entonces Gerente General de la FederaciOn Nacional de Cafeteros 
de Colombia le daba ci respaldo a la decision del VI Congreso Cafetero, que determinO en 

su Acuerdo Ntimero 4 que en la Granja Enrique Soto U., localizada en La Esperanza, 
Cundinamarca, una de las granjas-escuela que tenfa la Federación en todo el pals desde 

1929, se cream una Estación Central de Investigación, con los Departamentos de Agronornla, 
QuIrnica AgrIcola, EntomologIa y Fitopatologia. A partir de ese momento, se adelantó 
aI]i el servicio de sanidad vegetal que venia funcionando como parte de la Sección CientIfico-
Técnica que laboraba en Bogota, y que recibla abiertamente consultas y muestras tal como 

se anuncia en la Revista Cafetera de Colombia de aquellos dias (Figural). 

La planta de café fue introducida al territorio colombiano a mediados del siglo XVIII. 
Desde entonces, se ha extendido progresivamente en, practicamente, todo el territorio 

nacional, donde gracias a las condiciones de cima y suelo muy favorables, la especie Coffea 

arabica se ha adaptado y ha sido factor fundamental del desarrollo de las zonas en donde se 

le cultiva. Esta especie introducida de su lugar de origen afi-icano fue cultivada exitosamente 
en ci Hernisferio Occidental, gracias a que estaba libre de enfermedades de importancia 

Señores Cafeteros: 

La Sección CientIfico-Técnica de la Federación esta a las órdenes 
de ustedes para resolverles GRATUITAMENTE las consultas que 
consideren oportuno hacerle sobre los problemas de cultivo y 
beneficio, tratarniento de enfermedades y plagas de plantaciones, 
cultivos accesorios, etc. 

La correspondencia debe dirigirse al señor Jefe de Sección 
CientIfico-Técnica de la Federación Nacional de Cafeteros. 

Bogota- Apartado 15 - 15 

Aiiunuo en La ReN isia (Thictera Colonibiana Cii 1932 invitando it los Caficultores 
a liaccr I1SO (le La entonces Sccción Cicntifico-técnica uhicada en Bogoth. 

económica como la roya (Hemileia vastatrix Berk. y Br.) que afectó a los cultivos de 

Ceylan (Sri Lanka) en 1869 y que posteriormente se extendió a todos los palses cafeteros 

de Asia y Africa, limitando ci cultivo de la especie C. arabica, altamente susceptible a la 

enfermedad a los palses de America Latina en los cuaies el patógeno no estaba presente. 
La sanidad de las plantaciones de café en Colombia fue factor fundamental para el éxito 
de su cultivo en nuestro territorio. Sin embargo, ya en 1875 el profesor Nicolás Sáenz, 

catedrático de la Universidad Nacional, advirtiá la presencia de una enfermedad que él 
denominó mancha, también conocida como gota, hielo, mancha de hierro, black-rot y 

candelillo (Sáenz, 1895). Segdn el profesor Sáenz, dicha enfermedad "está, por desgracia, 
bastante desarrollada ya en varios cafetales del interior de la Repdbhca ocasionando 
verdaderos y positivos estragos en las plantaciones y los consiguientes perjuicios al comercio 

y a la agricultura" 

En muestras que ci profesor Sáenz envió a Inglaterra se identified el bongo St//be/la 

Jiavida, y la enfermedad fue reconocida mundiaimente como la "enfermedad americana 
de la hoja", para diferenciarla de la roya del cafeto, que afectaba las plantaciones en Ceylan. 

En 1912, a solicitud de los caficultores de Cundinamarca, E. Mayor estudia el 
"amarullamiento de los cafetos", posteriormente asociado al ataque por Rosellinia sp. (en ese 

entonces Phthora vastatrix d 'Herelle) en Viotá, Cundinamarca, y entre 1926 y 1932 los 

puertorriquenos Rafael Toro y Carlos Chardon recorrieron el pals identificando problemas 
en los cultivos de café como la fumagina, la ilaga negra, la arañera o koieroga y la araña 

roja del cafeto. 

En 1927, con la creacidn de la Federacidn Nacional de Cafeteros de Colombia, se destinaron 

las primeras partidas en el presupuesto para "montar la Granja de Experirnentación de 

Cultivo y Beneficio del café" (FEDERkCAFE, 1928) 
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Para 1933, ci V Congreso Nacionai de Catiteros decide reglatncntar los scrvicios de 

InvestigaciOn y Enseñanza, v mediante ci acuerdo nOmero 4 del 16 de noviembre se crea 

la Sección de Fitopatologla como dependencia de la secciOn de ExperimentaciOn y 

Sanidad Cafetera, a la cuai le correspondla "Ejecutar todos los trabajos de investigaciOn, 

estucho, clasificaciOn, coiección y control de todas las enfermedades del cafeto, árholes de 

sombrío, malezas y demás vegetales adyacentes at cafetal, la formaciOn de un museo 

especial de todas las enfermedades que se vayan estudiando, la elahoraciOn de material 

cientIfico y de divulgaciOn para los cursos de especializaciOn e inforrnación y resoiución 

de todas las consuitas que sobre enfermedades ileguen a la Estación Central". 

Conla creaciOn deia EstaciOn Central de Investigación La Esperanza en 1934, la FederaciOn 

mostrO la importancia y la vision de los caficultores para afrontar los prohiemas presentes 

y futuros mediante ci desarrollo cientIfico. Ese mismo acuerdo autoriza a la Gerencia 

General a enviar al exterior a dos agrOnornos colombianos, para especializarse en 

Entomologia, FitopatoiogIa y Genética, y determina igualmente que $25000, casi un 2% 

del presupuesto de la FederaciOn, sean destinados para ci funcionamiento de la Estación. 

Para ese entonces, ci Ingeniero AgrOnomo Rafael OhregOn Botero, especiahzado en 

MicologIa en Brasil, torna la direcciOn de la SecciOn de FitopatologIa y pubhca 
periódicamente en la Revista Cafetera de Colombia sus observaciones y recornendaciones 

para ci control de enfermedades. 

En estos primeros años, Juan Pablo Duque, Jefe del 1)epartamento Técnico, describe la 

situación de la caficultura en los diferentes departamentos y al hacerlo, se evidencia ci 

estado fitosanitario de las plantaciones de la época donde son comunes los problemas por 

ilaga estrellada y gotera, mal rosado y macana. Corno director de la Granja de Chinchiná, 

lormulo un plan a 30 años para estudiar los sistenias de siemhra, podas y genotipos, que 

prontamente convirtieron a la Granja en un modelo del trabajo de experimentación, y que 

terminO con Ia decision del Congreso Nacional Cafetero de convertirla en la EstaciOn 

Central de ExperimentaciOn, en 1937. 

Luego de la creaciOn del Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, por 

efecto del Acuerdo 12 del IX Congreso Cafetero del 9 de noviembre de 1938, la SecciOn 

de Fitopatologla paso a un segundo piano dehido a la prioridad de trahajos en la Campaña 

de Defensa y Restauración de Suelos que adeiantO la FederaciOn. Sin embargo, hacia 

1946 se inicia una importante época de trabajos pioneros en el estudio de enfermedades 

del cafeto, primero con la ilegada del argentino Rafael Pontis Videla, luego con Otto 

Urhan, de nacionalidadjaponesa, pero principalmente con José JoaquIn Castano, Ingeniero 

AgrOnomo antioqueno quien desarrolló un fructIfero trabajo de micologla describiendo 

microscópicamente los hongos causantes de las enfermedades, la histologla de la interacciOn, 

asI como a los tilicroorganismos saprOfitos asociados. Sus reportes no sOlo presentan con 
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calidad las observaciones y ensavos, sino 9LIC están realzados con ilustraciones a mano de 

nivel artistico (Figura 2). 

Mientras Otto LTrhan estudiO ci disturhio dc iii crespera y la ilaga del rnarchitamiento del 

cafeto por A/Iyrotlzecium (1952), J.J. Castaño adelantó trabajos entre 1951 y 1956 con 

antracnosis, jaspeadura glauca del cafeto, llaga macana, ilaga negra, muertc descendente, 

podredumhre del cuello radical y mancha de hierro. Igualmente, advirtiO sobre hi 

influencia del uso de productos quImicos en el manejo de enfermedades recornendando 

la evaivación de los mismos por parte de las Estaciones Agricolas antes de liberarios a los 

agricultores, o de dejarlos a dos mismos ensayar por su cuenta y riesgo, io cual marca una 

linea de trabajo proactiva en ci campo de la Sanidad Vegetal (Castano, 1956). 

Con ci camhio que se gestaba en la caficultura, con la adaptaciOn de una variedad dc 

porte bajo como to es Caturra, las altas densidades de siembra y ci reemplazo de los 

cafetales con sombrfo por aquellos a plena exposiciOn solar, se prcsentO tamhién un camhio 

en ci panorama patolOgico del café ci cuai tuvo su correspondiente respuesta por parte de 

la SecciOn. Octavio Fernández se encontrO liderando estas actividades en la década de los 

60 s, y junto con Seirna LOpez realizaron estudios mas profrmndos sobre la mancha de 

hierro, la influencia de la nutriciOn en ci desarrollo de la enfermedad Y su control quimico, 

además de valiosas observaciones sobre la posible resistencia de la variedad BorhOn a i2i 
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Para 1933, ci V Congreso Nacional de Cafeteros decide reglamentar los servicios de 

Investigacián y Enseflanza, y mediante ci acuerdo nfmero 4 del 16 de noviembre se crea 

la Sección de Fitopatologla como dependencia de la sección de Experimentación v 

Sanidad Cafetera, a la cual le correspondia "Ejecutar todos los trabajos de investigación, 

estudio, clasificación, coleccidn y control de todas las enfermedades del cafeto, árboles de 

sombrio, malezas y demás vegetales adyacentes al cafetal, la forrnación de un museo 

especial de todas las enfermedades que se vayan estudiando, la eiahoración de material 

cientIfico y de divulgación para los cursos de especialización e informacion y resolucidn 

de todas las consultas que sobre enfermedades ileguen a la Estacián Central". 

Con la creacidn de la Estacidn Central de Investigacián La Esperanza en 1934, la Federación 

mostró la importancia y la vision de los caficultores para afrontar los prohiemas presentes 

y futuros mediante ci desarrollo cientIfico. Ese mismo acuerdo autoriza a la Gerencia 
General a enviar at exterior a dos agrOnomos colomhianos, para especializarse en 

Entomologla, Fitopatologia y Genética, y determina igualmente que $25000, casi un 2% 

del presupuesto de la Federación, sean destinados para Cl funcionamiento de la EstaciOn. 

Para ese entonces, ci Ingeniero AgrOnomo Rafael ObregOn Botero, especializado en 

MicologIa en Brasil, toma la dirccción de la Sección de FitopatologIa y publica 

periOdicamente en la Revista Cafetera de Colombia sus ohservaciones y recomendaciones 

para el control de enfermedades. 

En estos pnmeros años, Juan Pablo Duque, Jefe del Departamento Técnico, describe la 

situaciOn de la caficuitura en los diferentes departarnentos y ai hacerlo, se evidencia el 

estado fitosanitario de las plantaciones de la época donde son comunes los problemas por 

ilaga estreliada y gotera, mal rosado y macana. Como director de la Granja de Chinchiná, 

formulO un plan a 30 años para estudiar los sistemas de siemhra, podas y  genotipos, que 

prontamente convirtieron a la Granja en un modelo del trahajo de experimentación, y que 

terminó con la decision del Congreso Nacionai Cafetero de convertirla en la Estación 

Central de ExperimentaciOn, en 1937. 

Luego de la creaciOn del Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, por 

efecto del Acuerdo 12 del IX Congreso Cafetero del 9 de noviembre de 1938, la SecciOn 

de Fitopatologla pasO a un segundo piano debido a la prioridad de trabajos en la Campaña 

de Defensa y Restauración de Suelos que adelantO la FederaciOn. Sin embargo, hacia 

1946 se inicia una importante época de trabajos pioneros en ci estudio de enfermedades 

del cafeto, primero con la ilegada del argentino Rafael Pontis Videla, luego con Otto 

Urban, de nacionalidadj aponesa, pero principalmente con José JoaquIn Castano, Ingeniero 

Agrónomo antioqueno quien desarrollO un fructIfero trahajo de micologla describiendo 

microscópicamente los bongos causantes de las enfermedades, la histologla de la interacciOn, 

asi como a los microorganismos saprOfitos asociados. Sus reportes no solo presentan con 
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caliclad las observaciones y ensavos, 5mb que están realzados con rlustracioncs a mano de 

nivel artIstico (Figura 2). 

Mientras Otto Urhan estudiO ci disturhio de la crespera y la ilaga del marchitamiento del 

cafeto por Myrot/aecium (1952), J.J. Castaño adelantO trabajos entre 1951 y 1956 con 

antracnosis, jaspeadura glauca del cafeto, liaga macana, ilaga negra, mucrte descendente, 

podredumbre del cuello radical y mancha de hierro. Igualmente, advirtiO sobre 121 

influcncia del uso de productos quImicos en el manejo de enfermedades recomendando 

la evaluaciOn de los mismos por parte de las Estaciones AgrIcolas antcs de liberarlos a los 

agricuitores, o de dejarlos a dos mismos ensavar por Sri cuenta y riesgo, lo cual marca una 

hnea de trahajo proactiva en ci campo de la Sanidad Vegetal (Castaflo, 1956). 

Con ci camhio que se gestaha en la caficultura, con la adaptaciOn de una variedad de 

porte bajo como lo es Caturra, las altas densidades de siembra y ci reemplazo de los 

cafetales con sombrIo por aquellos a plena exposiciOn solar, se presentO tamhién un cambio 

en el panorama patolOgico del café ci cual tuvo su correspondiente respuesta por parte de 

la SecciOn. Octavio Fernández se encontrO liderando estas actividades en la década de los 

60 's, y junto con Selma LOpez realizaron estudios más profundos sobre la mancha de 

hierro, la influencia de la nutriciOn en ci desarrollo de la enfermcdad v su control qulmico, 

adcmás de valiosas observaciones sobre la poihic resistcncia de la \anedad BorbOn a la 
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ilaga macana, y  la caracterización de las enfermedades causadas por nematodos. Igua]mente)  

la Seccián paso de estudiar aspectos sanitarios de los árboles de sombrIa a un cultivo 

asociado coma ci plátano, donde se adelantaron importantes trabajos en las pudriciones 

causadas par hacterias y en sigatoka. 

La ilegada de la roya del cafeto al continente americana en 1970 determinO un nuevo 

derrotero en los trabajos de fitopatologla, con ci enfoque par parte de la FederaciOn de 

retrasar par un lado la ilegada de la enfermedad al pals y, par ci otro de preparar medidas 

de control para prevenir los graves daños que esta enfermedad habla causado en otros 

paIses. Selma Lopez adelantO en ci Centro de Investigaciones de las Royas del Cafeto - 

CIFC en Oeiras, Portugal, liderado par C.J. Rodrigues Jr. - investigaciones relacionadas 

con la especializaciOn flsiaiOgica de H. vastatrix y la metodalogla para evaluar la resistencia 

genética a la enfermedad. Simuitáneamente, la Sección de Fitomejoramiento de Cenicafé, 

ilevaba con entusiasmo el proyecto liderado porJaime Castillo Zapata y German Moreno 

Ruiz que cuirninO con la obtención de la variedad Colombia en 1982, una variedad de 

café con resistencia durable a la roya del cafeto y obtenida en ausencia del patOgeno, 

gracias a la coaperaciOn del CIFC en Portugal. 

Para finales de la década de los 70, además de la coiahoración con ci CIFC, se hablan 

reaiizado diversas observaciones de campo del problerna de la roya en Centroamérica y 

Brasil. Gabriel Cadena adelantO investigaciones relacionadas con la resistencia genética 

en Coffea canephora en Brasil, además de iniciar trabajos sabre la bioqulmica de la resistencia 

con la identificaciOn de sustancias antifiingicas en células de café en suspensiOn. 

Paraleiamente en los añas 1981 y 1982, cantinuO los trabajos de resistencia genética a la 

ilaga macana, además de profrmndizar en ci conocimienta del agente causante del mal 

rosado y en la influencia de la nutriciOn en la mancha de hierro en aimácigos. 

Siguen entonces una serie de estudios sabre voicamiento en germinadores y enfermedades 

causadas par nematodos en almácigos, adelantados par Ramiro GOmez, Carios Baeza, 

Luis Guillermo Arango, Diogenes Villaiba y César Sierra. El 27 de Septiembre de 1983 

es detectado ci primer late afectado par la roya del cafeto en Colombia, io que implicO un 

cambio radical en las prioridades de trabajo de la Sección. Tados los esfuerzos se dedicaron 

a la generaciOn de canocimientas para lograr ci 1\Ianejo Integrado de la Roya. Se iniciaran 

nurnerosos experimentos en tecnoioglas de aplicaciOn, inciuvendo aspersiones desde 

helicOpteros, epidemiologla de la enfermedad baja las condiciones de la caficultura 

coiombiana, identificaciOn de las razas de Hemileia vastatrix presentes en el pals v sistemas 

de control qulrnico de la enfermedad en las variedades susceptibies. 

En 1985 la SecciOn de Fitopatologla no fue ajena a la tragedia causada par la activaciOn 

del crater Arenas en ci Nevada del Ruiz. Debido a la continua amenaza del voicán, fue 

nccesaria trasiadar parte del personal y  ins equipas al municipio de Chinchiini 

posteriarmente, a lo que se conociO coma FitapatologIa Parte Aita, en la Granja de 

Chinchiné. 

La convivencia con la roya v la adapciOn de las medidas de control en el manejo integrado 

permitieran un nuevo enfoque en las lahores de la SecciOn. Hacia 1986, Jairo LeguizamOn 

iniciO los trabajos de laboratorio en ci area del control hioiogica, no sOlo de la roya del 

cafeto sino también de las enfermedades radicales, incluyendo ilagas y nematodos. Esta 

linea de trabajo fine uno de los primeros esflnerzos en el aprovechamienta de la hiodiversidad 

de la zana cafetera, al identificar numerasos bongos v hactenas con patencial coma agentes 

de control. 

Desde 1990, con la reestructuvaciOn de Cenicafé, la SecciOn camhiO su nombre par Disciplina 

de Fitopatologla e incrementO su actividad coma formadora de nuevos profesionales con la 

realizaciOn de mas de 30 trabajos de tesis par parte de estudiantes de pregrado, macstrIa 

doctorado de casi todas las universidades colombianas. Además de cantinuar los estudias 

de las enfermedades tradicionaimente presentes en Colombia, se han realizado 

identificaciones de nuevos problemas coma virosis, y se han adeiantado actividades 

preventivas sabre probiemas atm ausentes coma son la enfermedad de las cerezas del café 

(CBD) y la traqueomicosis. Con la Disciplina de Mejoramiento Genético se continfna la 

btsqueda de resistencia a la roya (resistencia incompleta), a la ilaga macana y a nematodos. 

En ci campo del control biolOgico se ha desarrollado ci area de las micorrizas, importantes 

en la nutriciOn y la protecciOn radical de las piantas, especialmente ante la aiternativa de la 

caficuitura orgánica. 

Finaimente, se ha implementado ci usa de la biologla molecular para conocer la interacciOn 

patOgeno-café, estudiar las poblaciones de microorganismos patOgenos y controladores 

biolOgicos, y mejorar los métodos de diagnOstico de enfermedades. Ha sido fundamental 

en esta nueva época la formaciOn de nuevos profesionaics al nivel de Doctorado y Post-

doctorado en universidades americanas y europeas, asI coma la co-financiaciOn de 

investigaciones par parte de Colciencias y  la integraciOn con las universidades v otros 

centras de investigaciOn del pals. 

Dc esta manera se resume la actividad de estas 70 años desde la creaciOn de la SecciOn de 

Fitapatolagla, que ha cumplido con Ia valuntad de los cafeteros de despejar las incOgnitas 

cientificas y técnicas referentes alas enfermedades que afectan al café, encauzando ia defensa 

de una industria tan importante para el pals, y que con formaciOn y  experiencia, esta 

preparada para afrontar los nuevos retos fitosanitanos que afecten la actividad cafetera en el 

Lu tu ro. 
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ilaga macana, yla caracterización de las enfermedades causadas por nematodos. Igualrnente, 

la Seccidn pasá de estudiar aspectos sanitarios de los árboles de somhrIo a un cultivo 

asociaclo como ci plátano, donde se adelantaron importantes trabajos en las pudriciotics 

causadas por bacterias y  en sigatoka. 

La ilegada de la roya del cafeto al continente americano en 1970 determinó un nuevo 

derrotero en los trabajos de fitopatologla, con ci enfoque por parte de la Federacián de 

retrasar por un lado la ilegada de la enfermedad al pals y, por ci otro de preparar medidas 

de control para prevenir los graves daños que esta enfermedad habla causado en otros 

palses. Selma Lopez adelantó en ci Centro de Investigaciones de las Royas del Cafeto - 

CIFC en Ociras, Portugal, liderado por Cj. Rodrigues Jr. - investigaciones relacionadas 

con la especialización fisiológica de H. vastatrix y la metodologla para evaluar la resistencia 

genética a la enfermedad. Simuitáneamente, la Sección de Fitomejoramiento de Cenicafé, 

ilevaba con entusiasmo el proyecto liderado por Jaime Castillo Zapata y German Moreno 

Ruiz que culniind con la obtencidn de la variedad Colombia en 1982, una variedad de 

café con resistencia durable a la roya del cafeto y obtenida en ausencia del patógeno, 

gracias a la cooperación del CIFC en Portugal. 

Para finales de la década de los 70, además de la coiaboración con ci CIFC, se hablan 

realizado diversas observaciones de campo del problema de la roya en Centroamérica y 

Brasil. Gabriel Cadena adelantó investigaciones relacionadas con la resistencia genética 

en Coffea caneph.ora en Brasil, además de iniciar trabajos sobre la bioqulmica de la resistencia 

con la identificación de sustancias antiftingicas en células de café en suspension. 

Paralelamente en los años 1981 y 1982, continua los trabajos de resistencia genética a la 

ilaga macana, además de profundizar en el conociniiento del agente causante del mal 

rosado y en la influencia dc la nutrición en la mancha de hierro en almacigos. 

Siguen entonces una serie de estudios sobre volcamiento en germinadores y enfermedades 

causadas por nematodos en almácigos, adelantados por Ramiro GOmez, Carlos Bacza, 

Luis Guilermo Arango, Diogenes Villalba y César Sierra. El 27 de Septiembre de 1983 

es detectado el primer lute afectado por la roya del cafeto en Colombia, lo que implicO un 

camhio radical en las prioridades de trabajo de la SecciOn. Todos los esfiierzos se dedicaron 

a la generaciOn de conocimientos para lograr ci Mancjo Intcgrado de la Roya.  Sc iniciaron 

numcrosos experimcntos en tecnologlas dc aplicación, incluycndo aspersiones dcsde 

hchcópteros, epidcmiologla de la enfermedad bajo las condiciones de la caficultura 

colombiana, idcntificaciOn de las razas de Hemileia vastatrix presentes en el pals y sistcmas 

de control qulmico de la enfermedad en las variedades susceptibles. 

En 1985 la Sección de Fitopatologla no fue ajcna a la tragcdia causada por la activacidn 

del crater Arenas en ci Nevado del Ruiz. l)ehido a Ia continua amenaza del voican, fiic 

neccsario trasladar parte del personal v los equipos al mumcipio de Chinchiné 

posteriormente, a lo que se conocio como htopatologia Parte Alta, en la Granja de 

Chine hin 3. 

La convivencia con la roya y la adopciOn de las medidas de control en e1 manejo integrado 

permitieron un nuevo enfoque en las lahores de la SecciOn. Hacia 1986, Jairo LeguizamOn 

iniciO los trabajos de iaboratorio en el area del control hiolOgico, no sOlo de la roya del 

cafeto sino también de las enfermedades radicales, incluyendo ilagas y nematodos. Esta 

lInea de trabajo fuc uno de los primeros esfuerzos en el aprovechamiento de Ia hiodiversidad 

de la zona cafetera, al identificar nunieroos honpos hactenas con potencial como agentes 

de control. 

Desde 1990, con la recstructuraciOn de Cenicafé,la Sección cambiO su nomhre por Disciplina 

de F'itopatologla c incrementO su actividad como formadora de nucvos profesionales con la 

realizaciOn de mas de 30 trabajos de tesis por parte de estudiantcs de pregrado, maestria v 

doctorado de casi todas las universidades colombianas. Además de continuar los estudios 

de las enfermcdades tradicionalmente presentes en Colombia, se han realizado 

identificaciones de nucvos problemas como virosis, y se han adelantado actividades 

preventivas sobre problemas aim ausentes como son la enfcrmedad de las cerezas del café 

(CBD) y la traqueomicosis. Con la Disciplina de Mejoramiento Genético se continfia la 

hOsqueda de resistencia a la roya (resistencia incompleta), a la ilaga macana y a nematodos. 

En ci campo del control biolagico se ha desarrollado ci area de las micorrizas, importantes 

en la nutficiOn y la proteccl611 radical dc his piantas, cspeciaimente ante la altcrnativa de Ia 

caficultura organica. 

Finalmente, se ha implementado el uso de la biologla molecular para conocer la interacción 

patageno-cafe, estudiar las poblaciones de microorganismos patOgenos y controladores 

hiolOgicos, y mejorar los métodos de diagntistico de enfermedades. Ha sido fundamental 

en esta nueva época la formaciOn de nuevos profesionales al nivel de Doctorado y Post-

doctorado en univcrsidades amcricanas y europeas, asl como la co-fmanciaciOn de 

investigaciones por parte de Colciencias v la integraciOn con las universidades v otros 

centros de investigaciOn del pals. 

Dc esta manera se resume la activiclad de estos 70 años desde la creaciOn de la SecciOn de 

Fitopatologla, que ha cumplido con la voluntad de los cafeteros de despejar las incOgnitas 

cientlficas y  técnicas referentcs a las enfermedades que afectan al café, encauzando la defensa 

de una industria tan importante para el pals, y que con formaciOn y experiencia, está 

preparada para afrontar los nuevos retos fitosanitarios que afecten la actividad cafetera en ci 

lutoro. 
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