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I 
Nlycena citricolor Berk. Kurt. 

diametro). Irncialmente la lesián es un punto 

de color pardo, que aumenta en tamano v 

cambia su color a gris claro con so parte 

central casi blanca. La lesion se define muv 

hien de la parte sana de la hoja y, en 

ocasiones, presenta en sus hordes un halo 
rojizo (Figura 44). En estados avanzados la 
parte afectada cae dejando agujeros en las 

hojas los cuales distinguen a ésta de otras 

enfermedades foliares del café. El nOmero 

de lesiones por hoja es variable v puede 
llegar hasta 50. En ocasiones se presenta 

umon de algunas lesiones. Sin importar el 

nOmero de lesiones por hoja, ci daño por 
Aizceiui ocasiona defoliaciOn "paioteo" de 

la planta. Cuando la lesiOn se encuentra 

cerca de la nervadura central se acelera la 

calda de la hoja. En ramas y tallos las lesiones 

son alargadas y en frutos, las lesiones son 
redondas, hundidas y de diferente tamaflo 
(Figura 45). 

Organismo causante 
Mvcena c/tricolor (Berk y Curt.) Sacc., 

pertenece a la clase Basidiomvcetes, subclase 
Homobasicliomycetes, orden Agaricales v 

familia Agaricaceae. Las hifas del bongo 

son binucleadas. Presenta dos tipos de 

cuerpos fructIferos: el de mayor tamaño, ci 

hasidiocarpo, de difIcil observaciOn en el 

campo v la denominada "gema" o 

"cahezuela", que corresponde a los coremios 

sinemas del estado imperfecto del bongo 
anamorfo (Omphalia flay/do fIaub. & 

Rang ) (Figura 46), con forma de alfi1ei 

de color amarillo. La diseniinación del 

patOgeno ocurre principalmente por acción 

del agua v el viento. En perlodos iluviosos 

en horas de la mañana es posible observar 

La enfermedad del cafeto denominada "gotera", "ojo de gab" o "candelilla" 

ftie observada por primera vez en Colombia por Michelsen en 1880. Cooke, 

en 1881, identificó al bongo Sti/bum //avS/um en hojas de café enfermas 

procedentes de Venezuela y Costa Rica. A partir de entonces, la enfermedad 

Sc observo en todas las zonas cafeteras del continente arnericano; de alli ci 

nombre en inglés de "american leaf spot of coffee" (Wang v Avelino, 1999). 

El o;o de gallo es una de las enfermedades foliares rnás importantes de la 

caficultura centroamericana. Especialmente en cafetales a la sombra de 

Guatemala y Ccsta Rica se estiman pfrdidas en producción hasta del 75% 

(Sanchez, 1984; Wang y Avdino, 1999). En Colombia, la gotera se consideró 

de importancia hasta la década de los 60, cuando afectaba una caficultura 

tradicional, con árholes viejos y exceso de sombrIo; con ci paso ala caficultura 

teenificada en la década de los 70 ci problema perdió importancia económica 

(Castaño, 1951). Actualmente su distribucián se restringe a lugares con 

sonThno denso alta hurnedad como los registrados recientemente en cafetales 

de Sasaima (Cundinamarca), San Ca]ixto (Santander) v Sotomayor (Nariño), 

donde se asocia con baja luminosidad y aita precipitacion. 

SIntornas 
En boas de plantas de cualquier eclad la enfermedad se caracteriza por la 

formacidn de lesiones circulares o ligeramente ovaladas (6 a 10 mm de 
Cómo Citar: 
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I 
Mycena citricolor Berk. Kurt. 

cliárnetro). Inicialmente la lesión es un punto 

de color pardo, que aumenta en tamaño y 

cambia su color a gris claro con su parte 

central casi blanca. La lesiOn se define rnuy 

bien de la parte sana de la hoja y, en 

ocasiones, presdnta en sus bordes un halo 

rojizo (Figura 44). En estados avanzados la 

parte afectada cae dejando agujeros en las 

hoj as los cuales distinguen a ésta de otras 

enfermedades foliares del café. El ndmero 

de lesiones por hoja es variable y puede 
ilegar hasta 50. En ocasiones se presenta 

union de algunas lesiones. Sin importar el 

ndmero de lesiones por hoj a, ci daño por 
Mycena ocasiona defoliación y "palotco" de 

la planta. Cuando la lesiOn se encuentra 

cerca de la nervadura central se acelera la 

caIda de la hoja. En ramas y tabs las lesiones 

son alargadas y en frutos, las lesiones son 

redondas, hundidas y de diferente tamaflo 
(Figura4s). 

Organismo causante 
Mycena citricolor (Berk y Curt.) Sacc., 
pertenece ala clase Basidiomycetes, subclase 

Homobasidiomycetes, orden Agaricales y 
familia Agaricaceae. Las hifas del hongo 

son binucleadas. Presenta dos tipos de 

cuerpos fructIferos: ci de mayor tamaño, ci 

hasidiocarpo, de difIcil observación en ci 

campo y la denominada "gema" o 

"cabezuela", que corresponde a los coremios 

sinemas del estado imperfecto del hongo 

anamorfo (Omplialiaj7avida Maub. & 
Rang) (Figura 46), con forma de alfder, 
de color amarillo. La diseminaciOn del 

patOgeno ocurre principalmente por acciOn 

del agua y el viento. En perlodos iluviosos 

yen horas de la mañana es posible observar 

4 
Leioue CII hojiis ()C5iUflddI par R cena 
iatncoiai. 

Who par iotera iVIccna citncolor en fruto. 

ITTr 
Sinenii del ctaclo 1111llM)rto ( Via phi/ia fLn ida 
de lI cna: citricoloi. 

La enfermedad del cafeto denominada "gotera", "ojo de gab" o "candelilla" 

fue observada por primera vez en Colombia por Micheisen en 1880. Cooke, 

en 1881, identificO at hongo Stilburn Jiavidum en hojas de café enfermas 

procedentes de Venezuela y Costa Rica. A partir de entonces, la enfermedad 

se observO en todas las zonas cafeteras del continente americano; de aOl ci 

nombre en inglés de "american leaf spot of coffee" (Wang y Aveirio, 1999). 

El ojo de gallo es una de las enfermedades foliares más importantes de la 

caficultura centroamericana. Especialmente en cafetales a la sombra de 

Guatemala y Costa Rica se estiman pérdidas en producciOn hasta del 75% 

(Sanchez, 1984; Wang y Aveino, 1999). En Colombia, la gotera se consideró 

de importancia hasta la década de los 60, cuando afectaha una caficultura 

tradicional, con árboies viejos y exceso de sombrlo; con el paso ala caficultura 

tecnificada en la década de los 70 ci probiema perdió importancia economica 

(Castaño, 1951). Actualmente su distribución se restringe a lugares con 

sombrlo denso v alta hurnedad como los registrados recientemente en cafetales 

de Sasaima (Cundinamarca), San Calixto (Santander) y Sotomayor (Nariño), 

donde se asocia con baja iuminosidad y alta precipitación. 

SIntoma s 
En hoj as de plantas de cualquier edad la enfermedad se caractetiza por la 

formacion de lesiones circulares o ligeramente ovaladas 6 a 10 mm de 
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estas ültimas estructuras sobre las lesiones. 

Algunos autores mciican que ci miceijo y 

las estructuras asexuales son fluorcscentes en 

la noche, razon por la cual en algunos palses 

se le denoniinó "candelilla". 

En medio de cultivo a base de papa-dextrosa 

-agar y en oscuridad, se puede obtener 

crecimiento de irncelio y estados fructiferos 

(Wang y Avelino, 1999). 

Epideiniologla 
Al. cjtricolor presenta un arnpho rango de 

plantas hospedantes (500 especies), entre las 

cuales se encuentran ci cacao y ci café como 

las especies económicamente importantes 

(Sequeira, 1958). Todas las vatiedades de 

café cuitivadas en Colombia son susceptihics 

al patdgeno. Gencralmente se considera ciuc 

la gotera es una enfermedad importante en 

plantaciones viejas, mal manejadas y con 

exceso de somhrio, no obstante tamhién se 

puede presentar en forma severa en cafetales 

de cualquier edad, sm sombrIo, pero con 

pocas horas de sol. El desarrollo de la 

enfcrmcdad dcpendc de la alta humedad 

rclatia, sUpenor al 80%, v alta precipitacion. 

Bajo estas condiciones ci numero de lesiones 

por hoja se incrementa, hay ahundantc 

formacián de estructuras del hongo (gemas) 

sobre las lesiones, las cuales son transportadas 

y diseminadas por el viento y la iluvia. Estas 

estructuras se depositan sobre las hojas o los 

frutos a los cuales se adhieren v, en prescilcia 

de agua, emiten tubos gerniinativos en una 

hora, aproxiniadamente. A partir de 

entonces se inicia el proceso infectivo quc 

finahza con dcfoiiacián y calda de frutos 

con las consecuentes pérdiclas en la 

producción tanto en el mismo ciclo como 

en la siguientc cosecha. Los frutos afectados 
clue no cacn pueden perder hasta ci 30% de 

su peso (Wang y Avelino, 1999). 

En los paIscs en donde la gotera es un 

verdadero problema, ci pico maximo de la 

enferniedad ocurre en los meses de mayor 

prccipitación disminuvendo en épocas secas; 

no obstante, ci rocIo puede ser suficiente 

para cstimular ci proceso de gcrniinación 

del bongo. En época seca el hongo 

permanece en ci suclo, entre la hojarasca en 

forma saprótita (\Vang y Avelino, 1999). 

Scgdn Rao y Tcwari (1987), la 
patogcnicidad de AL citricolor se relaciona 

con la presencia de cristaics de ácido oxálico 

liberados por el hongo antcs de su 

penctración en la hoja; éstos captan calcio 

de las paredes celulares del hospedante y 

dcbihtan los tejidos, facilitando la 

penctración de la hifa. 

Manei 0 

Considerando quc en la cafIcultura 

colombiana se ha evitado al máximo ci uso 

de fungicidas, el manejo de la gotera es un 

ejemplo claro del éxito de prácticas de cultivo 

para disminuir ci daño causado por una 

enfermedad. Las prácticas recomendadas 

cstán dirigidas a obtener mayor aircación v 

entrada de luz en los cafetales, y 

comprcnden: la rcguiacion de sombrio, 

desvcrbas y cii minación de plantas parásitas, 

fertihzación adecuada y oportuna, \ con ci 

fin de cvitar la disrninucidn de vigor de las 

plantas, renovación de cafetales va sea por 
zoquco 0 siembra nueva. En zonas o lugares  

propicios para ci desarrollo del patdgcno se 

sugicre disminuir la densidad de plantas 
por hectárea. 

En Colombia, no se rcconucnda la 
apiicacion de productos quImicos para 
controlar csta cnfermedad. Investigaciones 
en Centroamérica yen Colombia (Avelino, 
ctal., 1992; Barriga, 1957) cstablccieron las 
hondades de los fungicidas cdpricos, 
oxicloruro y oxido cuproso y del caldo 
bordelés para combatir la enfermedad. En 

Costa Rica, los mcjorcs resultados de control 

Sc obticncn con el uso de fungicidas 

sitenucos como cyproconazol (Aito 100) y 

triadimcfdn (Bayleton), (Chavcs, 1990; 

RodrIguez y C haves, 1994). Ran v Tewari, 

1988, en trabajos de iaboratorio, utilizaron 

con éxito ci bidroxido de calcio aplicado 

en hojas dcsprcndidas nioculadas artificial-

rncntc con Al. cl/rico/or. Arroyo (1975), 

en condiciones controladas, alcanzó 

inhilocion dc la gernunaci n del hongo 

con ci uso del hiocontrolador lithoderma 

spp. 

.tRROYO, 'F Control biolOgico del ojo do gailo en ei café causado por .1fvwna otroo/sr (Berk & Kurt.) Sacc., en 

época seca. San José, Umversidad de Costa Rica, 1975. 661). (Tesis: Ingenieria Agronoinica). 

AVELINO, J.;  i'OLEDO, j.C.; 7sIEDINA, B. I'd caido hordelds Via recepa en el control del do do gailo. in: 

'\1enioria Técnica de Investigaciones cii Café 90-91. Guatemala, ANAC1'F, 1992. p. 123-129. 

BARRIG 0., R. Ensavo comparativo de fungicidas para control de is Gotera del café, ,ifa 	b cena uao/or ( Berk. 

& Kurt Sacc .\gricultura 'fropical 13(3): 1991-1996.1957. 

CASTANO A., J.J. Principales causas predisponentes para is enfermedad de la ,,Gotcra>> en nuestrns cafetales. 

Revista Cafetera de Colombia 10 (122)3750-3756. 1951. 

CHAVEZ, V i'yaluación de ATE7dI 100 SL. 1'n ci comhatc de ojo de gallo (Mona (itrzcs/or). In: 'ililler 

Regional sobre Rnva, Ojo de gallo v otras enfermedades. Guatemala, Julio, 1990. ResOinenes. Costa 

Rica, IICA-PROIECAFll, 1990. 

RAO, 1).V; 1'I'A\'ARI, J.P Productin iif oxahc acid by 1.Jrccua u/i co/si, causal agent of the american leaf spot of 

coffee. Phvtopathologv 77 (6): 780-785. 1987. 

RkO, I).V; TE\VARI, j.P Suppression of the svmtoms of American leaf spot of coffee with calcium hydroxide. 

Plant Disease Report 72 (8): 688-690. 1988. 

RODRIGUEZ, F; CHA\'l.S C.. O.G. Dosis épncas de aplicacidn de Atemi/Alto 100 SL. Ciproconazol en el 

control de Ojo dc (allod1v-,n f/iwo/or en Costa Rica. In: Simposio sobre Caficultura Latinoamericana, 

14. Ciudad de P:ii,aniS, /\Iayo 20-24, 1991. Tegucinilpa, iICA-i'R07lECAFE, 1994. p.  125-

13 0. 
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del caleto en (oknuhia 

estas 61tias estructuras sobre las lesiones. 

Algunos autores indican que el miceiio y 

las estructuras asexuales son fluorescentes en 

la noche, razon por la cual en algunos paIses 

se le denomind "candelilla". 

En medio de cultivo a base de papa-dextrosa 

-agar y en oscuridad, se puede obtener 

crecimiento de miceio y cst2idos fructIferos 

(Vvhng y Avelino, 1999). 

Epidemiologla 
M. citriolor presenta un amplio rango de 

plantas hospedantes (500 especies), entre las 

cuales se encuentran ci cacao y ci café corno 

las especics economicarnente importantes 

(Sequcira, 1958). Thdas las variedades de 

café cultivadas en Colombia son susceptibles 

al patógcno. Generalmente se considera que 

la gotera cs una enfermedad importante en 

plantaciones viejas, mal manejadas y con 

exceso de sombrIo, no obstante también se 

pucde presentar en forma severa en cafetales 

de cuaiquicr edad, sin sombrio, pero con 

pocas horas de sol. El desarrollo de la 

enfermedad depende de la alta humedad 

relativa, superior al 80%, yalta precipitacion. 

No estas condiciones el ntimero de lesiones 

por hoja se incrernenta, hay abundante 

formacidn de estructuras del bongo (gernas) 

sobre las lesiones, las cuales son transportadas 

v diseminadas por ci viento la liuvia. Estas 

estructuras se depositan sobre las bojas o los 

frutos a los cuales se adhieren en presencia 

de agua, emiten tubos germinativos en una 

hora, aproximadarnente. A partir de 

entonces se inicia ci proceso infectivo que 

finaliza con defoliacidn y calda de frutos 

con I'LIS COTI S CCLIC11tCS 	en 1,1 

producción tanto en el niismo ciclo comb 

en la siguiente cosecha. Los frutos afectados 

que no caen pueden perdcr hasta ci 30% de 

su peso (Wang v Aveino, 1999). 

En los palses en donde la gotera Cs un 

verdadero prohiema, el pico máxirno de la 

enfermedad ocurre en los meses de mayor 

precipitación disminuvendo en epocas secas; 

no obstante, el roclo puede ser suficiente 

para esnrnular ci proceso de germinación 

del bongo. En época seca ci bongo 

permanece en ci suelo, entre la hojarasca en 

forma saprohta (Wang y Avelino, 1999). 

Segrin Rao y Tewari (1987), la 

patogenicidad de M. citricolor se relaciona 

con la presencia de cristales de ácido oxalico 

liberados por ci hongo antes de su 

penctración en la hoja; éstos captan calcio 

de las paredes celulares del hospedante y 

debilitan los tejidos, facihtando la 

penetracidn de la bifa. 

Manejo 
Considerando que en la caficultura 

coiomhiana se ha evitado al m3ximo ci uso 

de fungicidas, ci manejo de la gotera es Ufl 

ejemplo claro del éxito de prácticas de cultivo 

para disminuir ci daño causado por una 

enfermcdad. Las prácticas rccomendadas 

están dirigidas a ohtener mayor aircación 

entrada de luz en los cafetales, y 

comprendcn: la regulación de sombrIo, 

dcsverbasveliminacidn de plantas parasitas, 

fertilizacidn adecuada y oportuna, v, con ci 

fin de evitar la disminucidn de vigor de las 

plantas, renovación de cafetales va sea por 

o Sieitti)ra numa. F.it Zolias 0 lUgJ1eS  

propicios para ci desarroflo del patógcno se 
sugicre disniinuir la densidad de plantas 
por hectárca. 

En Colombia, no se recomienda la 
aphcaci(n de proeluctos (lufinicos para 
controlar esta enfermeclad. Investigaciones 
en Centroamérica V en Colombia (Avelino, 
et al., 1992; Barriga, 1957) establecicron las 
liondades de los fungicidas ctipricos, 
oxicioruro y oxido CUO5O y del caldo 
bordclés para combatir la enfcrmedad. En 

Costa Rica, los mcjores resultados de control 

Sc obtienen con ci uso de fungicidas 

sitérnicos como cyproconazoi (Alto 1 00) y 

triadiniefdn (Bavieton), (Chaves, 1990; 

RodrIguez y C haves, 1994). Rao y Tewari, 

1988,   en trabajos de laboratorio, utiizaron 

con exit0 ci hidróxido de caicio aplicadc) 

en hojas desprendidas inoculadas artificial-

mente con Al. citrieolo;. Arrovo (1975), 

en condiciones controladas, alcanzá 

inhihición de la gcrminacidn del bongo 

con ci uso del hiocontrolador lciioilerrna 

5PP. 

.IRROV(), I'. Control h;ologico del ojo de gallo en ci café causado por .1Ivaia c/Sin s/or ( Ilerk & Kurt.) Sacc., en 

epoca seca. San José, I Jniversidad de Costa Rica, 1975. 661). (Tesis: Ingenierla Agronómica). 

)VlfL1NO, J.; iOLEI)O, J.C.; NILI)INA, B. 16! caldo bordeics ca rccepa en ci control del ojo de gailo. In: 

SDenioria Iécnica de Invesn/5aciones en Café 90-91. Guatemala, AN.ACAFI',, 1992. p. 123-129. 

B,\RRIG,\ 0., R. Ensavo comparativo de fungicidas para control de la (datera del café, Macecu i/ti/co/si ( Ilerk. 

& Kurt) Sacc. Agricultura Iropical 1.3(3): 1991-1996.1957. 

C.'iSTANO A., j.j.  Principales causas predisponentes para la enfermedad de la <<Gotera> en nuestros cafetales. 

Revista Cafetera de Colombia 10 (122): 3750-3756. 1951. 

CHAVEZ, V EvaluaciOo de .V1I6MI 100 SL. In ci conahate de ojo de gallo (Jliceiia hOly/oil. In: 1:21cc 

Regional sobre Ro:t, ()jo de gaflo a otras enfermedades. Guatemala, .Julio, 1990. Resfimenes. Costa 
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RAO, 1).V; TE\VARI, j.I' Procluctio of oxalic acid hr Alwena ,itricolor, causal agent of the american leaf spot of 

cofikc. I'hvtopathologv 77 (6): 780-785. 1987. 
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130. 
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Occ4 de HAwhcws o Araii-eia 
Corticiuni koleroga Cooke 

Bertha LucIa Castro Caicedo 

La enfermedad del cafeto denoniinada en varios paIses como "arañera", 

"koleroga", "mal de hilachas" y "hebraviva" es una enfermedad 
originaria de la India y fue descrita por Cooke en Costa Rica en 1876. 

Actualmente está presente en cafetales de Centroamérica, Brasil, 

Venezuela y en algunas regiones de la zona cafetera colombiana 

(Batistella y Matielo, 1989; Federacafé, 1979; GarcIa y Veneciano, 1998). 

En la India y paIses asiáticos es conocida también como "thread bligth" 

y "black rot" y su importancia econámica es tal que se ubica en un 
segundo lugar después de la roya (Hernileia vastcztrix) (Kannan, 1995). 
En algunas regiones de Centroamérica, Brasil y la India, las pérdidas 

en produccian en Arábicas y Robusta por efecto de la enfermedad se 
han estimado entre un 20 a un 40% (Batistella y Matiello, 1989; Kannan, 
1995). En Colombia se tienen registros de la enfermedad en Sasaima 

(Cundinamarca) y algunos cafetales del departamento del Meta, donde 

su presencia esporádica se relaciona con épocas de iluvia abundante e 

intenso calor (temperaturas superiores a 25°C). Entre sus hospedantes 
se encuentran ci nIspero, la pera, la naranja, la macadamia y algunos 
forestales. 

SIntoma s 
La caracterIstica principal de esta enfermedad la constituye la presencia 

de hojas completamente secas que penden de las ramas mediante hilos 

finos, similares a hios de araña, que corresponden a las estructuras del 

hongo. La enfermedad avanza en forma ascendente en el árbol, invade 




