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En la literatura internacionai son pocos los registros de enfermedades virales 

que afectan al café. Oficialmente y en forma tentativa, ci Comité Internacional 

de Taxononifa de Virus (ICTV) registra ci Virus de la mancha anular del 

café (Coffee Ringspot Nucleorhabdovirus: Rhabdoviridae) (Brunt et al., 
1996). Sin embargo, a pesar de encontrarse este registro en las bases de 

datos internacionales la Sociedad Americana de F'itopatologIa (APS, 1998), 

no lo incluye, pero silo hace con otra enfermedad ilamada "mancha de 

ampollas" o 'blister spot", de la cual no se conoce evidencia cientifica sobre 
su agente causante. 
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En Colombia, a pesar que las enfermedades denominadas "mancha 

bronceada ode Buriticá", "mancha de Vianf" y 'crespera', se habIan atribuido 

a la acción de virus, sin haber logrado deterrninar su agente causante, solo 

hasta 1998 se registraron evidencias de la presencia de unvirus, posiblemente 
del género Caulimovirus afectando en forma natural y sistémica a plantas 
de café (Leguizaman y Martinez, 1998). 

El "mal de Buriticá o mancha bronceada" 
En mayo de 1971 se reportti en ci municipio de Buriticá (Antioquia), la 

muerte de plantas de la variedad TIpica debido a una enfermedad 

desconocida (Castaño, 1973). Los sintomas de esta enfermedad son manchas 

cloróticas, bronceadas v rojizas, tanto redondeadas como irregulares, 

localizadas entre las nervaduras. Estas manchas son de tamaflo pequeño 
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(10 mm) en su diámetro y crecen con el 

tiempo afectando las hojas de plantas de café 

(Cenicafé, 1972) (Figura 71). La 

descripción hecha por Castaño (1973), 

menciona que son manchas no necrdticas, 

ligeramente redondeadas, numerosas, de 

diferente tamaño, desde 0,5 hasta 8 mm de 

diámetro, aisladas o coalescentes, con 

coloración amarillo tenue o verde clara en 

ci envés y amarillo crema en la haz. 

En las pruebas iniciales, se aisiaron de las 

lesiones Pseudomonas, Colletotrichum y un 

Actinomiceto. Sin embargo, no fue posible 

la reproducción de los smntomas cuando estos 

microorganismos se inocularon sobre plantas 

causa por virus o micoplasmas (Castano, 

1973). 

La enfermedad logró transmitirse en ci 

100% de los casos cuando se realizó injerto 

de pda de brotes afectados sobre patrones 

sanos. Igualmente, se logró transmisión 

mecánica por frotación de hojas sanas con 

ci macerado de hojas afectadas, con la 

aplicacián del abrasivo carborundum y no 

fue positiva la transmisión a 14 especies de 

plantas indicadoras. También se logró 

transmisión por inmersión de las raIces sanas 

en extractos de plantas afectadas. El 

tratamiento con antibióticos produjo efectos 

supresivos e incluso curativos en presencia 

de sintomas. Además, en tejidos de hojas 

de café afectados con la mancha de 

Buriticá", se observaron en ci microscopio 

electrónico las diferencias entre las células 

sanas y las afectadas, donde en estas tiltimas 

aparecieron algunas posibles partIculas 

esféricas que lograron ser descritas en forma 

detallada. A pesar de lo anterior, las 

conclusiones de estos trabajos mencionan a 

un virus como ci más probable agente 

causante sin lograr su diagnostico e 

identificación (Cenicafé, 1973). 

Posteriormente esta enfermedad se 

d 1 enomino "mancha oroncea a , y se 

conftrmd la transmisidn mecánica de café a 

café, observando la aparicidn de los sIntomas 

5 meses después de la inoculación. En 

pruebas de transmisión por medio de 

insectos no se obtuvieron resultados positivos 

con ci áfido Toxoptera aurantii y la escama 

Coccus viridis. (Cenicafé, 1974) 

Dc igual forma, se mantuvo la enfermedad 

al renovar por zoca los árboles enfermos, y 

hubo aparición de sIntomas cinco a seis 

meses después en ci 100% de los brotes de 

los tabs (Cenicafé, 1975). 

Leguizamón (1975), planteó que la 

enfermedad podrIa tener origen en un virus 

u otro organismo scmej ante similar a un 

micopiasma o ricketsia, el cual podia estar 

en baja concentración, dificultándose su 

observación en el microscopio electrónico. 

El "mal de Buriticé' a mancha  bronceada, 
no voivió a registrarse en Colombia desde 

entonces y los estudios sobre este problema 

no permitieron la identificación del agente 

de esta enfermedad. 

La "mancha de VianI" 
Esta anomalIa se detectó enjunio de 1974 

en el municipio de \/ianI (Cundinamarca), 

en cafetales de las variedades TIpica y 

Caturra, en una finca a 1.750 msnm, con 

cima seco pero afectado en esa épaca por 

alta precipitación. El problema se observó 

en ho) as y frutos de distintas edades, al igual 

que en árbales jdvenes y vie) as, en buenas y 

deficientes condiciones de manejo, incluso 

en chapolas bajo las goteras de los árboles 
(Cenicafé, 1974). 

Las manchas tenlan distintas formas, colores 

y patrones, y se encontraron tanto por la 

haz coma por ci envés de las hojas y en los 

frutos. En la haz, las lesiones se iniciaban 

coma pcquenas manchas redondeadas de 

color verde clara a amarillo, translücidas, 

con borde no definido y rodeadas de un 

halo más oscuro; posteriormente, ci centro 

de la mancha se tornaba necrótica, de 

apariencia castaño oscuro a anaranj ado - 

rojizo y alcanzá diámetros de 3 y 6 mm. 

En el envés de las hojas, ci color amarillo 

de las lesiones era más accntuado, la 

necrosis del centro de la mancha estaha 
rodeada por un anillo verde-amariliento y 

en acasiones más oscuro, con centro 

ligeramente lcvantado. Al coalescer las 

lesiones ci dana podia cubrir la iámina 

foliar a localizarse a Ia largo de las 

nervaduras (Cenicafé, 1974). 

Algunos de los sintomas pueden asociarse 

a deficiencias de magnesia y otros a los 

moteados caracterIsticos de enfermedades 

virales. Igualmente, son comparables con 

los sintomas descritos en café para la 

"mancha de Weliman", de pasible arigen 

viral, aunquc se diferencian en que esta 

tiltima presenta depresiones a ampollas de 

la lámina foliar y no se producen manchas 

redondas definidas que ilegan a las 

nervaduras, similares a las deficiencias de 

nitrágeno (Cenicafé, 1974). 

En frutos verdes se presentaban lesiones 
pequenas, en ocasiones deprimidas, de 

color marrdn clara a negras. En frutos 
maduros se observaron lesiones pequenas, 
redondeadas, de centro necrótico ligera-

mente deprimido y con un halo verde 
clara e, igualmente, manchas hendidas de 

color pardo clara (Cenicafé, 1974). 

A partir de las lesiones se aislaron algunos 

hongos pero en las pruebas de 

patogenicidad no se reprodujeron 

sIntomas, al igual que en las inoculaciones 

mecánicas del extracto de plantas y frutos 
afectados. 
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(10 mm) en su diámetro y crecen con ci 

tiempo afectando las hojas de plantas de café 

(Cenicafé, 1972) (Figura 71). La 

descripción hecha por Castaño (1973), 

menciona que son manchas no necróticas, 

ligeramente redondeadas, numerosas, de 

diferente tamaño, desde 0,5 hasta 8 mm de 

diámetro, aisiadas o coalescentes, con 

coloración amarillo tenue o verde ciaro en 

ci envés y amarillo crema en la haz. 

En las pruebas iniciales, se aislaron de las 

lesiones Pseudomonas, Colletotrichum y un 

Actinomiceto. Sin embargo, no fue posibie 

la reproducción de los smntomas cuando estos 

microorganismos se inocularon sobre plantas 

causa por virus o micoplasmas (Castaño, 

1973). 

La enfermedad lográ transmitirse en ci 

100% de los casos cuando se realizó injerto 

de ptia de brotes afectados sobre patrones 

sanos. Igualmente, se logró transmisión 

mecánica por frotación de hojas sanas con 

ci macerado de hojas afectadas, con la 

aplicacián del abrasivo carborundum y no 

fue positiva la transniisión a 14 especies de 

plantas indicadoras. También se logró 

transrnisión por inmersión de las raIces sanas 

en extractos de plantas afectadas. El 

tratamiento con antibióticos produjo efectos 

supresivos e inciuso curativos en presencia 

de sintomas. Además, en tejidos de hojas 

de café afectados con la mancha  de 

Buriticá', se observaron en ci microscopio 

eiectrónico las diferencias entre las células 

sanas y las afectadas, donde en estas ditimas 

aparecieron aigunas posibles partIculas 

esféricas que lograron ser descritas en forma 

detailada. A pesar de lo anterior, las 

conclusiones de estos trabajos mencionan a 

un virus como ci más probable agente 

causante sin lograr su diagnostico e 

identificación (Cenicafé, 1973). 

Posteriormente esta enfermedad se 
a1 	 1 1  o 	1enomino "mancha ronceacia1! 
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conftrmó la transmisión mecánica de café a 

café, observando la aparicitin de los sintomas 

5 mcses después de la inoculación. En 

pruebas de transmisión por medio de 

insectos no se obtuvicron resuitados positivos 

con ci áfido Toxoptera aurantii y la escama 

Coccus viridis. (Cenicafé, 1974) 

Dc igual forma, se mantuvo la enfermedad 

al renovar por zoca los árboles enfermos, y 

hubo aparición de sIntomas cinco o seis 

meses dcspués en ci 100% de los brotes de 

los tabs (Cenicafé, 1975). 

Leguizamon (1975), pianteó que la 
enfermedad podrIa tcner origen en un virus 
U otro organismo semej ante similar a un 

micoplasma o ricketsia, ci cual podia estar 

en baja conccntración, dificultándose su 

observación en el microscopio elcctrónico. 

El mai de Buriticá o 'mancha bronceada", 

no volvió a registrarse en Colombia desde 

entonces ylos estudios sobre este problema 

no perrnitieron la identificación del agente 
de esta enfermedad. 

La "mancha de VianI" 
Esta anomalIa se detcctó en junio de 1974 

en el municipio de Viani (Cundinamarca), 

en cafetales de las variedades TIpica y 

Caturra, en una finca a 1.750 msnm, con 

cima seco pero afectado en esa época por 

alta precipitación. El probiema se obscrvó 

en hojas y frutos de distintas cdades, al igual 

que en árboies jóvenes y viejos, en buenas y 

deficientes condicioncs de mane) 0, inciuso 

en chapolas bajo las goteras de los árboles 
(Cenicafé, 1974). 

Las manchas tenlan distintas formas, colores 

y patrones, y se encontraron tanto por la 

haz como por ci envés de las ho) as y en los 

frutos. En la haz, las lesiones se iniciaban 

como pequenas manchas redondeadas de 

color verde ciaro o amarillo, transiticidas, 

con borde no definido y rodeadas de un 

halo más oscuro; posteriormcntc, el centro 

de la mancha se tornaba necrótico, de 

apariencia castaño oscuro a anaranj ado - 

rojizo y aicanzá diámetros de 3 y 6 mm. 

En el envés de las hojas, ci color amarillo 

de las lesiones era más acentuado, la 

necrosis del centro de la mancha estaba 

rodeada por un anillo verde-amarillcnto y 

en ocasiones más oscuro, con centro 

ligeramcnte levantado. Al coalescer las 

lesiones el daño podia cubrir la lámina 

foliar o localizarse a lo largo de las 

nervaduras (Ccnicafé, 1974). 

Aigunos de los sintomas pueden asociarse 

a deficiencias de magnesio y otros a los 

motcados caracterIsticos de enfermedades 

virales. Igualmente, son comparables con 

los sIntomas descritos en café para la 

'mancha de Wellman, de posible origen 

viral, aunquc se difercncian en que esta 

tiltima prcsenta depresioncs o ampolias de 

la iámina fohar y no se producen manchas 

redondas definidas que llegan a las 

nervaduras, similares a las deficiencias de 

nitrágcno (Cenicafé, 1974). 

En frutos verdes se presentaban lesiones 
pequenas, en ocasiones deprimidas, de 

color marrón ciaro o ncgras. En frutos 
maduros se observaron lesiones pcquenas, 
redondeadas, de centro necrótico hgera-

mente deprimido y con un halo verde 
ciaro e, igualmente, manchas hendidas de 

color pardo claro (Cenicafé, 1974). 

A partir de las lesiones se aislaron algunos 

hongos pero en las pruebas de 

patogenicidad no se reprodujeron 

sIntomas, al igual que en las inoculaciones 
rnecánicas del cxtracto de plantas y frutos 

afectados. 
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En ci microscopio compuesto no se 

observaron estructuras de hongos o de 

bacterias dentro de los tejidos afectados, Jo 

cual indujo a plantear como posibles 

causantes de la mancha de VianI" a virus o 

problemas de toxicidad, de fertilización 6 

de suelos (Cenicafé, 1974, 1975). 

Dc igual forma que lo sucedido con ci mal 

de Buriticá, la "mancha de VianI" no volvió 

a registrarse en Colombia y los estudios no 

permitieron definir su agente causante. 

Virus asociados 
con café en Colombia 

En 1997, investigadores de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria 

- Corpoica registraron la presencia en 

Colombia de un virus (posiblemente 
Badnavirus), presente en algunos árboles de 

lotes de café asociados con cultivos de plátano 

y banano, afectados por BSV, en las 

locahdades de Andes (Antioquia) y 

Fusagasugá (Cundinamarca) (Reichel et al. 
1997; Belalcázar et al., 1998). No obstante 

ser un problema restringido a los lotes donde 

se registró inicialmente se iniciaron una serie 

de investigaciones tendientes a la 

identificación del virus y su forma de 
trans imsión. 

SIntomas 
El virus se ha descrito afectando las 

ariedades de café Caturra, TIpica y 
Colombia (Ocampo et al. 2000). Los 

sIntomas son más evidentes en plantas a 

piena exposición solar y se puede apreciar 

tanto en plantas jóvenes como adultas. Las 

ho) as de plantas afectadas presentan 

encrespamiento de brotes, amarillamiento e 

hinchamiento de nervaduras, clorosis 

internervales de hojas, mosaicos, manchas 

cloróticas y necráticas, ho) as con poco brillo, 

plantas de menor tamaflo o con entrenudos 

más cortos, defoliación y "palotco" (F'igura 

72), (Reichel et al., 1997; Belaicázar et al. 

1998; Leguizamdn y MartInez, 1998). 

Arcila (1998), describe plantas con mal 

anclaje, con deficiente sistema radical tanto 

en la raIz pivotante como las secundarias y 

raiciilas; alta defoliación en la zona 

productiva, muerte de ramas, ho) as pequenas 

pero normales, hojas con una variedad de 

manchas o decoloraciones como amarilla-

miento de hojas jóvenes, variegaciones, 

clorosis de bordes de hojas vie) as similares a 

las deficiencias de potasio, mosaicos en hojas 

jóvenes similares a los ocasionados por 

deficiencias de hierro, bronceamientos, 

lagunas de cloroflla y pérdida de hriilo. 

A partir de inoculaciones artificiales, 

Betancourth (2000) describe bandas 

cloróticas internervales y deformaciones de 

la lámina foliar por sobrecrecimientos y 

ampollamientos, los cuales se manifestaron 

inicialmente hacia la nervadura central y 

avanzaron progresivamente hacia toda la 

hoja necrosándola y causando su caIda. 

Organismo causante 
Mediante pruebas ELISA con anticuerpos 

policlonales especIficos para el virus del 

rayado del banano BSV (banana streak 
virus, Badnavirus) y para ci virus del mosaico 
de la bráctea del banano BBrMV (banana 

bract mosaic, Potyvirus), Reichel et al., 
(1997) v Belalcázar et al., (1998), 
determinaron reacción positiva al BSV en 

'In 1onia iociado con \ ii-Lis en hojas de café. 
a. Slutomas iniciales tic clorosis y ampollaniiento. 
h. Clorosis intertenal. c. Deformacion tic la 
linina foliar v ampollamiento. d. Prnhferacion de 
brows ' amarillanaicnto. 

cerca del 23% de las 32 muestras de hojas y 
raIccs de café procesadas; 75% para ci 
BBrMV y23% para infección conjunta. La 
caracterización de las particulas sugiriá que  

para ci caso de BSV éste corrcspondIa a un 
Badnavirus, con partIculas baciliformes 

(forma de bala), de aproximadamente 120-

130 nm de largo por 30 nm de ancho 
(Reichel et al. 1997). 

Trabajos realizados en Cenicafé por, 
Betancourth et al. (2000) y Ocampo et al., 
(2002), registraron en ci microscopio 

electrónico de transmisión la presencia de 

viroplasmas similares a los descritos para los 
Caulimovirus y partIculas virales isométricas 

de aproximadamente 50 a 60 nm de 

diámetro en el citoplasma de las células de 

los tejidos afectados. Pruebas ELISA para 

BSV no dieron resultados positivos 

concluyentes para la presencia del virus 
indicado inicialmente. 

En relación con algunas de las propiedades 

del virus del café, los trabajos realizados en 

Cenicafé por Betancourth (2000) y 
Betancourth et al. (2000), indican que el 

punto final de dilución está entre 1 Q3 y 

10, el punto termal de muerte o 

temperatum a la cual se inactiva el virus está 

entre 60 y 70°C y la iongevidad in vitro a 
4°C es de aproximadamente 20 dlas. 

Trans mis iOn 
En las pruebas con el virus se logro la 

transrnisián de café a café con una eficiencia 

del 20%. Dc café a Chenipodium amaranticolor 

(40%) ya Cli. quinoa (5 0%); no fue posible 
la transmisión de café a Datura stramonium, 

Nicotiana tabacum, Gomp/Irena globosa y 

Phaseolus vulgaris. La reprodución de los 

sIntomas mediante injerto de ptia o de cuña 

terminal en plantas de café de aproximada- 
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En ci microscopio compuesto no se 

observaron estructuras de hongos o de 

bacterias dentro de los tejidos afectados, lo 

cual indujo a plantear como posibles 

causantes de la "mancha de VianI' a virus o 

probiemas de toxicidad, de fertilización a 

de suelos (Cenicafé, 1974, 1975). 

Dc igual forma que lo sucedido con ci mal 

de Buriticá, la "mancha de VianI" no volvió 

a registrarse en Colombia y los estudios no 

permitieron definir su agente causante. 

Virus asociados 
con café en Colombia 

En 1997, investigadores de la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria 

- Corpoica registraron la presencia en 

Colombia de un virus (posiblemente 
Badnavirus), presente en algunos árboies de 

lutes de café asociados con cultivos de plátano 

y banano, afectados por BSV en las 

locahdades de Andes (Antioquia) y 

Fusagasuga (Cundinamarca) (Reichel et al., 
1997; Belalcázar et al., 1998). No obstante 

ser un problema restringido a los iotes donde 

se registró inicialmente se iniciaron una serie 

de investigaciones tendientes a la 

identificación del virus y su forma de 

transnnsián. 

SIntomas 
El virus se ha descrito afectando las 

variedades de café Caturra, TIpica y 

Colombia (Ocampo et al., 2000). Los 

sintomas son más evidentes en plantas a 

plena exposición solar y se puede apreciar 

tanto en plantas jóvenes como adultas. Las 

hojas de plantas afectadas presentan 

encrespamiento de brotes, amarillamiento e 

hinchamiento de nervaduras, clorosis 

internervales de hojas, mosaicos, manchas 

cloróticas y necróticas, ho) as con poco brillo, 

plantas de menor tamaño o con entrenudos 

más cortos, defoliación y Upalotco Figura 

72), (Reichel et al., 1997; Belalcázar et al. 

1998; Leguizamón y Martinez, 1998). 

Arciia (1998), describe plantas con mal 

anclaje, con deficiente sistema radical tanto 

en la raIz pivotante como las secundarias y 

raicillas; alta defoliación en la zona 

productiva, muerte de ramas, hojas pequenas 

pero normales, hojas con una variedad de 

manchas o decoloraciones como amarilla-

miento de hojas jóvenes, variegaciones, 

clorosis de bordes de hojas viejas similares a 

las deficiencias de potasio, mosaicos en hojas 

jóvenes similares a los ocasionados por 
deficiencias de hierro, bronceamientos, 

iagunas de cloroflia y pérdida de brillo. 

A partir de inoculaciones artificiales, 

Betancourth (2000) describe bandas 

cloróticas internervales y deformaciones de 

la lámina foliar por sobrecrecimientos y 

ampollamientos, los cuales se manifestaron 

inicialmente hacia la nervadura central y 

avanzaron progresivamente hacia toda la 

hoja necrosándola y causando su calda. 

Organismo causante 
Mediante pruebas ELISA con anticuerpos 

policlonales especificos para el virus del 

rayado del banano BSV (banana streak 
virus, Badnavirus) y para el virus del mosaico 
de la bráctea del banano BBrMV (banana 

bract mosaic, Potyvirus), Reichel c/ al., 

(1997) y Belalcázar et al., (1998), 

determinaron reacción positiva al BSV en 

'o Ilton)a i,ociii1o, coil \ inis CU h()jas de café. 
Siiitoiiias iniciales de clorosis y ampollamiento. 
Clorosis intenenal. c. DcformaciOn de Ia 

lIniina foliar v anipollamiento. d. Proliferacion de 
brows y amarilIiiniento. 

cerca del 23% de las 32 muestras de hojas y 
raIces de café procesadas; 75916 para ci 
BBrM\' y23% para infección conjunta. La 
caractcrización de las partIculas sugirió que  

para ci caso de BSV éste correspondia a un 

Badnavirus, con partIculas baciliformes 

(forma de bala), de aproximadamente 120-

130 nm de largo por 30 nm de ancho 
(Reichel c/ al., 1997). 

Trahajos realizados en Cenicafé por, 
Betancourth et eel. (2000) y Ocampo c/ al., 
(2002), registraron en ci microscopio 

electranico de transmisi6n la presencia de 

viroplasmas similares a los descritos para los 
Caulimovirus y particulas virales isométricas 

de aproximadamente 50 a 60 nm de 

diSmetro en ci citoplasma de las células de 

los tejidos afectados. Pruebas ELISA para 

BSV no dicron resultados positivos 

concluyentcs para la presencia del virus 

indicado inicialmente. 

En relacian con algunas de las propiedades 

del virus del café, los trabajos realizados en 

Cenicafé por Betancourth (2000) y 
Betancourth c/ al. (2000), indican que el 

punto final de dilución está entre 10 y 

10, ci punto termal de muerte o 

temperatura a la cual se inactiva el virus está 

entre 60 y 70°C y la longevidad in vitro a 
4°C es de aproximadamente 20 dIas. 

TransmisiOn 
En las pruebas con el virus se logra la 

transniisi6n de café a café con una eficiencia 

del 20%. Dc café a Chenopodium amaranticolor 

(40%) ya Ch. quinoa (5 0%); no fuc posible 
la transniis16n de café a Datura stramonium, 

Nicotiana tabacum, Comphrena globosa y 

Phaseolus vulgaris. La reproducian de los 
sintomas mediante injerto de ptia o de cufla 

terminal en plantas de café de aproxirnada- 
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mente seis meses de edad alcanzó una 

eficiencia del 80%. Igual resultado positivo 

se obtuvo en las pruebas de transmisión 

mecánica (buffer fosfato de potasio 0,05M, 

con pH entre 7,0 y7,3, siendo más adecuado 

ci pH 7,2) (Leguizamón y MartInez, 1998 
y Betancourth et al. (2000). 

El virus también se transmite por medio 
del áfido 1x?ptera aurantil, con eficiencias 
del 60% al 7517c de café a café con grupos 

de 10 insectos por planta, y de café a Cli. 

quinoa y Cli. amaranticolor con eficiencias 
que no superaron el 16%. No se logró 

transniitir por las especies Myzus persicae y 
Apllis gossypii. Al parecer, la transmisión por 

medio del este áfido es de forma no 

persistente. El perIodo de incubación, es 

decir, ci tiempo transcurrido entre la 

inocuiación mecánica y la aparición de 
sIntomas estuvo entre los 30y40  dIas, cuando 
se inocularon piantas de café con extracto 

de café afectado (Betancourth, 2000; 
Betancourth et al., 2000). 
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mente seis meses de edad alcanzó una 

eficiencia del 80%. Igual resultado pasitivo 

se obtuvo en las pruebas de transmisión 

mecánica (buffer fosfato de patasia 0,05M, 

can pH entre 7,0 y7,.3, siendo más adecuado 

ci pH 7,2) (Legitizamón y MartInez, 1998 
y Betancaurth et al. (2000). 

El virus también se transmite par media 
del áfida Toxoptera aurantii, can eficiencias 
del 60% al 7596 de café a café can grupas 

de 10 insectas par planta, y de café a Cli. 

quinoa y Cli. amaranticolor can eficiencias 
que no superaran ci 16%. Na se lagro 

transmitir par las especies Myzus persicae y 
ApI) is gossypii. Al parecer, la transmisión par 

media del este áfIda es de farma no 

persistente. El periada de incubacitin, es 

decir, el tiempa transcurrido entre la 
inacuiación mecánica y la aparición de 

sfntamas estuvo entre las .30y4.0 clIas, cuanda 

se inacularan plantas de café can extracta 

de café afectada (Betancaurth, 2000; 
Betancourth et al., 2000). 
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