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c.Ziueomicosis 
Fusarit,m xylarioides (Heim & Saccas) Steyaert. 

I Julie Flood 

Luis Fernando Gil Vallejo 

Una de las más importantes enfermedades del café que resurge coma un 

problema potencial para la producción del café (especialmente café robusta) en 

ci Africa es la enfermedad del marchitamiento del café (CWD por sus siglas 

en inglés) o traqueornicosis. A diferencia de otras enfermedades del café que 

dehilitan lentamente la planta y afectan la producción, CWD eimina la pianta 

en un corto perlodo de tiempo (1-2 meses) después de la presencia de sIntomas; 

es por ella que algunos cafeteros africanos denorninan a esta enfermedad, ci 
"sida del café". 

El patdgeno ataca Coffea arabica en EtiopIa pero, hasta la fecha, solo afecta café 
Robusta en la Repdblica Democrática del Congo, lo cual sugiere que este 
hongo exhibe especializacidn de hospedante, con algunas variantes que atacan 
a C arabica y otras a C canep/zora. 

La enfermedad se conoce hace más de 70 afios; se observó inicialmente en 
1927 atacando CoJfea excelsa en BanguI, Reptiblica Centro Africana (Figuieres, 
1941; Felix, 1954; Saccas, 1956) y posteriormente avanzd a través del oeste y 

centro de Africa (Guillemat, 1946); a partir de los años SOs se extendió a Costa 

de Marlin, Congo, EtiopIa, Uganda, Nigeria, Sudan, Zimbabwe, Tanzania y 
Rwanda donde afectó variedades de C. canep/zoii a v C'. arabica. (Stewart, 1957; 
Lejeune, 1958; Kranz v Mogk, 1973; Pieters v Van der Grafi 1980). Luego 

de ser una de las enfermedades más serias durante un perlodo de 25 a 30 años 

su incidencia decinó con la adopción de prácticas sanitarias programas de 

me) oramiento pero a partir de 1984 se incrementaron nuevamente los reportes 
Cómo Citar: 
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de epidemias y daflos económicos en los 

paises cafeteros africanos (Flood, 1996; 
Girma, 1997; Girma y Hindorf, 2001; 
Flood y Brayford, 1997; Flood et al., 2001; 
Lukwago y Birikunzir 1997). 

SIntomas similares a los de esta enfermedad 

se han registrado en otros paIses cafeteros 

del mundo; sin embargo, la presencia del 

agente de la enfermedad necesita 

verifIcación debido a problemas en la 
identificación. 

De forma similar a los daños producidos 
por las ilagas de la ralz (Rosellinia bunodes y 
R. pepo) y del tronco (Ceratocystisfimbriata) 
del café, la traqueomicosis einiina la planta, 

con las consecuentes pérdidas en producción 
y costos de renovacidn. En Uganda, la 

pérdida anual en ci ingreso fami]iar por esta 

enfermedad se estimó recientemente en Ug. 
Shs. 362.973 (US $ 333) y las pérdidas para 
la economia del pals en Ug. Shs. 5,4 
billones (cerca de US $3 millones) anuales. 
En Etiopia, las pérdidas varlan desde 44% 
en Gera hasta 61 % en Bebeka pero, algunos 
caficultores experimentan pérdidas del l 00176 
(Girma, 1997). 

SIntomas 
Los primeros sIntomas de la enfermedad 

incluyen marchitamiento y flacidez de las 

hojas que se enrollan hacia ci envés, se secan 
(Figura 90) y algunas veces, se tornan color 
café. En algunas ocasiones no se evidencia 

marchitamiento pero si una clorosis 

generalizada (amarillamiento). Las hojas 

caen de la planta afectada hasta la total 
defoliación (Figura 91); las ramas afectadas 

se tornan café oscuro y se secan. La muerte 

descendente puede iniciarse en un sitio pero 

rápidamente se extiende a toda la planta. La 

corteza del tallo principal se hincha y se 

deforma, rompiéndose verticalmente o en 

espiral, lo cual se revela por la presencia de 

lIneas de color azul oscuro en los tejidos 

vasculares debajo de la corteza. Estas lineas 

III t( )I11J I)!] Ilbi !i( ) (IC 1 lI1l tICOflhiCOSjs ( Fnsaiinin 
xliJrioitIcs), iiiarchitaniiciito, flacide: 
enrnllaniiento de his liojas lucia el On CS. 

de color azul oscuro son la base para el 

diagnostico de esta enfermedad. Hacia ci 
fin de la estacián iluviosa aparecen estructuras 
negras (similares a partIculas de suelo) en la 
corteza de la base de las plantas. Estas 
estructuras curresponden a los peritecios, que 
contienen las ascosporas de la fase sexual del 
hongo (bberel1a xylarioides). En las ralces 
se observa algunas veces una pudrición 
hdmeda negra. Los frutos de las plantas 
afectadas se tornan rojos y parecen madurar 
más temprano. La planta muere entre 1 y 2 
meses después de la aparición de los 
primeros sIntomas (Govindarajan y 
Subramanian, 1968). 

Organismo causante 
La Traqueomicosis del cafeto es ocasionada 
por el hongo Fusarium xylarioides (Heim y 
Saccas) Steyaert., deuteromiceto de la clase 

hyphomicetes y del orden hyphales; Esta 

especie presenta micro y macro cornchos con 

forma curva (Figura 92), con tres tabiques 
y dimensiones de 14 a 23 x 2 a 3 micras. Su 
forma perfecta corresponde a Cibberella 
xylarioides Heim y Saccas., ascomiceto del 
orden Hipocreales y la familia 

Hipocreaceae que presenta ocho ascosporas, 

en ascas en peritecios negros que se forman 

en la base de las plantas de café durante la 

cstación liuviosa. Las ascosporas tienen 

tamaflo de 12 a 14 x 4 a 6 micras (Heim y 
Saccas, 1950). Bajo algunas condiciones 

climáticas y de cultivo se producen 

clamidosporas o esporas de supervivencia. 

Proceso de infecciOn 
Las conidias son transportadas a grandes 

distancias por ci viento y entre plantas 
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debido al salpiquc del agua lluvia, y por 

actividades humanas o animales. El hongo 

penetra en ci tronco por heridas ocasionadas 

durante la ejecución de prácticas culturales 

o por insectos, y de aiJi penetra en ci suber 

de la madera. 

El micclio se desarroila inter c 

intracelularmente c invade progresivamente 

el xilema. La planta reacciona ante la 

infeccidn taponando este sistema de 

conducción de agua mediante la producción 

de gomas y tilosas. El perlodo de incubacidn 

está en función de la edad y ci volumen de 

la planta y de las condiciones adecuadas para 

ci desarrollo del hongo; por tanto, la 

aparición de los primeros sIntomas varla 

desde unos pocos dlas hasta entre 4 y 6 
meses. Los primeros slntomas indican 

taponaniiento general de los haces vasculares 

ci cual es ocasionado tanto por las estructuras 

del hongo como por las reacciones de 

defensa de la planta; la planta muere 

dcspués de dos semanas de su aparición 

(Heirn y Saccas, 1950) 
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de epidemias y daños económicos en los 

paIses cafeteros africanos (Flood, 1996; 

Girma, 1997; Girma y Hindorf, 2001; 

Flood y Brayford, 1997; Floodetal., 2001; 

Lukwago y Birikunzir 1997). 

SIntomas similares a los de esta enfermedad 

se han registrado en otros paIses cafeteros 

del mundo; sin embargo, la presencia del 

agente de la enfermedad necesita 

verificación debido a problemas en la 
identificación. 

De forma similar a los daños producidos 
por las ilagas de la raIz (Rosellinia bunodes y 
R. pepo) y del tronco (Ceratocystisfimbriata) 
del café, la traqueomicosis einiina la planta, 

con las consecuentes pérdidas en producción 

y costos de renovación. En Uganda, la 

pérdida anual en el ingreso familiar por esta 

enfermedad se estimó recientemente en Ug. 

Shs. 362.973 (US $ 333)ylas pérdidas para 
la economIa del pals en Ug. Shs. 5,4 
billones (cerca de US $3 miJiones) anuales. 
En EtiopIa, las pérdidas varlan desde 44% 

en Gem hasta 617c en Bebeka pero, algunos 

caficultores experimentan pérdidas del l 007c 
(Girma, 1997). 

SIntomas 
Los primeros sintomas de la enfermedad 

incluyen marchitamiento y flacidez de las 

hojas que se enrollan hacia el envés, se secan 

(Figura 90) y algunas veces, se tornan color 

café. En algunas ocasiones no se evidencia 

marchitamiento pero si una clorosis 

generalizada (amarillamiento). Las ho) as 

caen de la planta afectada hasta la total 

defoliación (Figura 91); las ramas afectadas 

se tornan café oscuro y se secan. La muerte 

descendente puede iniciarse en un sitio pero 

rápidamente se extiende a toda la planta. La 

corteza del tallo principal se hincha y se 

deforma, rompiéndose verticalmente o en 

espiral, lo cual se revela por la presencia de 

llneas de color azul oscuro en los tejidos 

vasculares debajo de la corteza. Estas lineas 
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de color azul oscuro son la base para el 
diagnostico de esta enfermedad. Hacia el 
fiiTl de la estación iluviosa aparecen estructuras 
negras (similares a partIculas de suelo) en la 
corteza de la base de las plantas. Estas 
estructuras corresponden a los peritecios, que 
contienen las ascosporas de la fase sexual del 
hongo (Cibberella xylarioides). En las ralces 
se observa algunas veces una pudrición 
hftmeda negra. Los frutos de las plantas 
afectadas se tornan rojos y  parecen madurar 
más temprano. La planta muere entre 1 y2 
meses después de la aparición de los 
primeros sIntomas (Govindarajan y 
Subramanian, 1968). 

Organismo causante 
La Traqueomicosis del cafeto es ocasionada 
por el hongo Fusarium xylarioides (Heim y 
Saccas) Steyaert., deuteromiceto de la clase 

hyphomicetes y del orden hyphales; Esta 

especie presenta micro y macro conidios con 

forma curiva (Figura 92), con tres tabiques 

y dimensiones de 14 a 23 x 2 a 3 micras. Su 
forma perfecta corresponde a Cibberella 
xylarioides Heim y Saccas., ascomiceto del 
orden Hipocreales y la familia 

Hipocreaceae que presenta ocho ascosporas, 

en ascas en peritecios negros que se forman 

en la base de las plantas de café durante la 

estación lluviosa. Las ascosporas tienen 

tamaño de 12 a 14 x 4 a 6 micras (Heim y 

Saccas, 1950). Bajo algunas condiciones 

climáticas y de cultivo se producen 

clamidosporas o esporas de supervivencia. 

Proceso de infecciOn 
Las conidias son transportadas a grandes 

distancias por ci viento y entre plantas 
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debido al salpique del agua lluvia, y por 

actividades humanas o animales. El hongo 

penetra en el tronco por heridas ocasionadas 

durante la ejecución de prácticas cuiturales 

o por insectos, y de alJI penetra en el suber 
de la madera. 

El micelio se desarrolla inter e 

intracelularmente e invade progresivamente 

el xilema. La planta reacciona ante la 

infección taponando este sistema de 

conducción de agua mediante la producción 

de gomas y tilosas. El perlodo de incubación 

está en función de la edad y ci volumen de 

la planta y de las condiciones adecuadas para 

el desarrollo del hongo; por tanto, la 

aparición de los primeros sIntomas varIa 

desde unos pocos dIas hasta entre 4 y 6 

meses. Los primeros sIntomas indican 

taponamiento general de los haces vasculares 

el cual es ocasionado tanto por las estructuras 

del hongo como por las reacciones de 

defensa de la planta; la planta muere 

después de dos semanas de su aparición 
(Heim y Saccas, 1950) 
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Epidemiologla 
El ciclo de vida no es bien conocido. Se 

cree que ci patdgeno es hahitante natural 
del suelo, aunque Van der Graaffy Pieters 

( 197 8) consideran que ci hongo no persiste 
en éstc por largo tiempo, PUCS s(lo 
raramente produce estructuras de reposo 
(clamidosporas). Sin embargo)  las acosporas 
que se producen frecuentemente en la base 

de plantas afectadas y sobre madera muerta 

podrIan actuar como estructuras de 

sobrevivencia en el suelo. El hongo puede 

vivir sobre residuos vegetales o sobre 

hospedantes alternos; recienternente fue 

aislado de raIces de banano en Uganda. 

Existen reportes acerca de la transmisión del 

hongo por la semilia pero esto necesita 

confirmarse va que puede haber confrisión 

en la identificación del hongo. La 

confirmación de este tip0 de transmisián 
tendrIa implicaciones importantes para la 

distribucidn de seniiilas de café dentro de 
regiones, los paIses y giobalmente. 

No existe mucha informacidn acerca del 

efecto de los factores ambientales y 

condiciones del cultivo sobre ci desarrollo 

de esta enfermedad, pero se tiene la certeza 

que ci estrés producido por siembras en areas 

marginales en suelos con baja fertilidad 

incrementa la susceptibilidad (Sidiqui 1965). 

Probahiemente las conidias v ascosporas son 

distribuidas por ci viento, la iluvia y debido 

a las actividades hurnanas en ci cultivo, tales 

corno la cosecha, las podas, etc. (Jacques, 

1954). A larga distancia, es muv probable 

que ci viento, y entre plantas, adcmás de las 

prácticas de cultivo, por salpique y 

rcdistribucidn de la liuvia (Siddiqi y 
Corbett, 1968). 

Las esporas puedcn germinar en 

condiciones hdmedas sin la prcscncia de 

agua lIquida y ci patógcno puede pcnetrar 

a través de heridas en la corteza de la planta. 
Krantz y Mogk (1973) notaron que muchas 

de las plantas afectadas y muertas 

prescntahan heridas ocasionadas durante las 
dcsyerbas. 

El efecto de la temperatura en ci desarrollo 

de la enfermedad no se ha dilucidado aén; 

sin embargo, la gcrminación ocurre en una 

atmdsfera hdmeda, sin agua librc, a una 

temperatura áptirna de 30°C. En ci 

lahoratorio la temperatura para creciniicnto 

máximo en mcdio de agar frie de 25°C. 

Temperaturas superiores redujeron su 
crecimiento. 

Manejo 
Para evitar ci ingreso del hongo en areas 

libres de la enfermedad se deben adoptar 

medidas de cuarentena estrictas, 

acompanadas por campañas informativas 

sobre ci prohiema y limitar al máximo el 

movimiento de via) eros y ci intcrcambio 

comercial, en especial de material vegetal y 

semillas de café, con paIses afectados. 

El control cultural incluve inicialrncntc las 

medidas tcndicntcs a reducir la fucntc de 
inóculo como son elinlinación V quema en 
ci sitio de siembra de la pianta afectada v de 

las plantas advacentes, atm si dilas parecen 

sanas. Si los sIntomas de la enfermedad se 

reconocen rápidamcnte y las prácticas 

rccomcndadas se rcahzan oportunamerite, 

es posibic cvitar el daño en parte del cultivo. 

Para prcvcnir su discminación en el lote se 

recornienda dejar libre de plantas de café 

una faja de 300 metros alrcdcdor del sitio 

donde se cortaron y quemaron las plantas 

afectadas. Dchc prevcnirsc cualquier clase 

de herida y las herramientas de corte deben 

dcsinfcstarse antes de su uso o entre cortes 

de plantas. 

La adicitn de fricntcs de materia orgánica 

ha sido efectiva para el control de la 

enfcrmcdad. Esta práctica permitc ci 

incremento de antagonistas del hongo 

prcscntcs en ci suelo y es ttil para disminuir 

el inócuio, dcspués de remover las plantas 

afectadas. Su efcctividad en plantas afectadas 

es solo temporal, dehido a que el crecirniento 

de raIccs estimulado por la fuente de materia 

orgOnica es atacado nuevamente por ci 

hongo. 

Dcspués dc la destrucciOn de las plantas 

afectadas v de la preparaciOn del suelo no 

deben hacerse rcsiembras antes de un año, 

para permitir la reducciOn del inócuio. 

i'vluchos cafeteros africanos rcahzan 

siembras de otros cultivos en las areas 

afectadas como banano, platano, cacao v 

vegctales que se utilizan como productos 

de divcrsificación. Sin embargo, ci 

aislamicnto del hongo de las ralces de banano 

ncccsita mayor invcstigación pucs las 

rotaciones deben realizarse con cuitivos no 

susceptibles al patOgcno. Como el hongo 

es, al parecer, habitante natural del suelo v 

su daño io ejcrcc en el sistema vascular de la 

planta, es probable que el control qulmico 

no sea exitoso, atm utilizando fungicidas 

sistémicos. Igualmcntc, los aspectos 

economico y  amhicntai de la aplicaciOn de 

estos funguicidas a gran escala o por 

pcquenos cafeteros no son muy atractivos 

en Ia actualidad. 

En trahajos de iaboratorio, diferentes 

hactcrias y hongos entre los que se encuentra 

Thic/ioderma, han mostrado capacidad dc 

antagonismo a F xylarioides (Rabechault, 

1954a); sin embargo, su cstudio no se ha 

realizado a profundidad y no se disponc 

actualmente de métodos de control bioiOgico 

para esta enfermedad. 

A largo plazo, los cuitivares resistentcs scrán 

la mejor opción de control como lo fueron 

entre los años 50 y6O cuando la enfermedad 

fuc un problema en Africa Central y  del 

Este, y  cultivares rcsistentcs de C caneop/lora 

fucron las bases para los programas de 

mej orarniento. 

Van der Graaff and Pieters (1978) rcgistran 

diferencias en resistencia entre lincas de 

Coffea arabica en EtiopIa, y consideran ciuc 

esas diferencias proveen una excelente 

oporturndad para controlar la enfermedad 

utilizando variedades resistentes; sugieren 

que la resistencia en C. arabica es cuantitativa 

en naturaleza v no encontraron evidencia 

de resistencia vertical. 

Picters y Van der Graaff(1980) indican dos 

métodos para detccción de resistencia: una 

cvaluaciOm cm chapolas, consistente en herir 

la chapoia con un cuchillo humedecido con 
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EpiderniologIa 
El ciclo de vida no es bien conocido. Se 

crec que ci patógeno es habitante natural 

del suelo, aunque Van der Graaff y IPieters 
(1978) consideran que ci hongo no persiste 

en éste por largo tiempo, pues solo 

raramente produce estructuras de reposo 

(clarnidosporas). Sin embargo, las acosporas 

que se producen frecuentemente en la base 

de plantas afectadas y sobre madera muerta 

podrIan actuar corno estructuras de 

sobrevivencia en ci suelo. El hongo puede 

vivir sobre residuos vegetales o sobre 

hospedantes aiternos; recientemente fue 

aislado de raIccs de banano en Uganda. 

Existen reportes acerca de la transrnisión del 

hongo por la semilla pero esto necesita 

confirmarse ya que puede haber confusion 
en la identificaciOn del hongo. La 

confirmaciOn de este tipo de transmisiOn 

tendrIa implicaciones importantes para la 

distribuciOn de sernillas de café dentro de 

regiones, los paIscs y globalmente. 

No existe mucha informaciOn acerca del 

efecto de los factores ambientales y 

condiciones del cultivo sobre el desarroilo 

de esta enfermedad, pero se tiene la certeza 

que ci estrés producido por siembras en areas 

marginales en suelos con baja fertilidad 

incrernenta la susceptihilidad (Sidiqui 1965). 

Probabiemente las conidias y ascosporas son 

distribuidas por ci xiento, la iluvia v debido 

a las actividades hurnanas en ci cultivo, tales 

como la cosecha, las podas, etc. (Jacques, 
1954). A larga distancia, es muv probable 

que ci viento, v entre plantas, además de las 

prácticas de cultivo, por salpique y 

rcdistrihuciOn de la lluvia (Siddiqi y 
Corbett, 1968). 

Las esporas pueden germinar en 

condiciones hdrnedas sin la presencia de 

agua lIquida v ci patOgeno puede penetrar 

a través de heridas en la cortcza de la planta. 

Krantz y Mogk (1973) notaron que muchas 

de las plantas afectadas y muertas 

presentaban heridas ocasionadas durante las 
desycrbas. 

El efecto de la temperatura en ci desarrollo 

de la enfermedad no se ha dilucidado atm; 

sin embargo, la germinaciOn ocurre en una 

atmOsfera htmcda, sin agua libre, a una 

temperatura Optima de 30°C. En ci 

laboratorio la temperatura para crecimiento 

rnáximo en medio de agar fue de 25°C. 

Temperaturas superiores redujeron su 
crecimiento, 

Manejo 
Para evitar ci ingrcso del hongo en areas 

libres de la enfermedad se deben adoptar 

medidas de cuarentena estrictas, 

acompañadas por campañas informativas 

sobre el probiema y hmitar al mOximo ci 
movimiento de viajeros y ci intercambio 
coniercial, en especial de material vegetal y 

semillas de café, con paIses afectados. 

El control cultural inciuve inicialmente las 

medidas tendientcs a reducir la fuente de 

inOculo como son eiiminación y querna en 

ci sitio de siembra de la planta afectada y de 
las plantas advaccntcs, a6n si ellas parecen 

sanas. Si los sIntornas de la enfermedad se 

reconocen rápidamente y las prácticas 

recomendadas se realizan oportunarneritc, 

es posibic cvitar ci daño en parte del cultivo. 

Para prevenir su diseminaciOn en ci lotc se 

recornienda dejar libre de plantas de café 

una faja de 300 metros airededor del sitio 

dondc se cortaron y qucmaron las plantas 

afectadas. Debe prevcmrse cualquicr clasc 

de herida y las hcrramicntas de corte deben 

desinfestarse antes de su uso o entre cortes 

de plantas. 

La adiciOn de fucntes de materia organica 

ha sido efectiva para ci control de la 

enfermedad. Esta práctica permite ci 

incremento de antagonistas del hongo 

presentes en ci suelo yes dill para disminuir 

ci inOculo, después de remover las plantas 

afectadas. Su efectividad en plantas afectadas 

es sOlo temporal, dehido a que ci crecimiento 

dc rafccs estimulado por la fliente de materia 

organica es atacado nuevamente por ci 

hongo. 

Dcspués de la dcstrucciOn de las plantas 

afectadas y de la preparacidn del suelo no 

deben hacerse rcsicmbras antcs de un año, 

para permitir la reducciOn del inOculo. 

Muchos cafeteros africanos realizan 

siembras de otros cuitivos en las areas 

afectadas como banana, piatano, cacao v 

vegetaics que se utilizan como productos 

dc diversificaciOn. Sin embargo, ci 

aislamiento del hongo de las rafccs dc hanano 

ncccsita mayor investigacidn pues las 

rotaciones deben realizarse con cultivos no 

susccptihlcs al patOgeno. Conio ci bongo 

es, al parcccr, habitante natural del suelo ' 

su dano lo ejerce en ci sistcma vascuiar de la 

planta, es probable que ci control qulmico 

no sea cxitoso, adn utihzando fungicidas 

sisténiicos. Igualmcnte, los aspcctos 

cconornico y arnhicntal de la aphcaciOn dc 

estos funguicidas a gram escaia o por 

pcquenos cafeteros no son muy atractivos 

en Ia actualidad. 

En trabajos de iaboratorio, diferentes 

bacterias y hongos entre los que se encuentra 

Ji'ichoderrna, han mostrado capacidad de 

antagonismo a I xy/arioides (Rabechault, 

1954a); sin embargo, su cstudio no se ha 

realizado a profrmndidad y no se disponc 

actualmente de métodos de control IiiolOgico 

para esta enfermedad. 

A largo piazo, los cultivarcs resistentes scram 

la mejor opciOn dc control como lo fueron 

entre los años 50 y 60 cuando la enfermedad 

fue un prohiema en Africa Central y del 

Este, y cuitivares resistentes de C canevp/aora 

fueron las bases para los prograrnas de 

mejoramlento. 

Van der Graaff and Pieters (1978) rcgistran 

diferencias en resistencia entre lincas dc 

Cojfea arabica en EtiopIa, y consideran que 

csas diferencias proveen una excclentc 

oportunidad para controlar la enfermedad 

utiizando variedades resistentes; sugieren 

que la resistencia en C. arabiccz es cuantitativa 

en naturaleza y no cncontraron cvidcncia 

de resistencia vertical. 

Picters y Van der Graaff(1980) indican dos 

métodos para dctecciOn de resistencia: una 

cvaluaciOn en chapolas, consistcntc en herir 

la chapola con un cuchillo humcclecido con 
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una suspcnsidn de esporas; v evaluaciones 

de germinacion de conidios colocados 
dircctanientc sobre la Corteza de la pianta. 

Ainbos nictodos correlacionaron con 
cvaluacioncs de campo v entre 51)  Y heron 
las bases para progranias de evaluación de 

germoplasnia por resistencia tanto a Ia 

cnfirniedad de las cerezas del café -CBD-
(Co//etoiric/,ijm ki/iawa') coma a F 
xIai 701(/C.S 

Rccicntemente, investigadorcs de la 

Lstacion dc Jima en Etiopla demostraron 
(]Ue algunas variedades de café resistentes al 

CB1) son, en alglin grado, resistentes a 

C\VI) (Girma y Hindorf, 2001). 

Sc hace urgente la detección de materiales 

con resistencia en niateriales cuitivados yen 
germoplasn-ia silvestre coma parte de un 
programa de selección. Desde 1999 ci 

Instituto de Investigaciones de Café en 

Uganda InIcI6 Un programa de evaluacián 

de una ampha variedad de materiales de café 
entre los (JUC Se inciuven aquellos 

seleccionados por los cafIcuitores. La 

selccci(n por caficultores corresponde a 

recoleccmon y siembra de semillas de plantas 

quc sobreviven a grandes epidemias, en 
aIunos casos es efectiva pero en atras casos 

corresponden a escapes de la infección. Estas 
selecciones Sc evaluan niediante métodos de 
laboratorio Y de campo. 

La hcrencja de la resistencia y sus 

mecanismos necesitan ser elucidados. Se ha 

encontrado que la cafeina, que inhihe ci 

patogeno, se encuentra en mavores 

concentracjones en t(jidos de C canrtp/iora 

que en C. /zbr'ria (Rabechauit, 19541)). 
También sc ha reportado Un alto contenido 

de écido clorogOnico en la niadera de material 

resistente (Rohusta) (Bouriquet, 1959); sin 
embargo)  sc rcquicre mayor trahajo 
utiimzando las nucvas nictodoiogias en 
bmoqulniica \ bioh )ga moicculart 

Co nc!usioneS 
Después de niuclios años de haber siclo 

considerada una enfiriiiedad mcnor, en la 

tiltima dOcada, la traqucomicosis causada por 

Cibbe';yI/a xv/arioic/c's resurgi() coma tin sero 

problema tiara la producción de café 

(especialniente Robusta) en ci Africa. 1Por 

qué ocurdó . Ella se dehe fundamentaimente 

a la edad de los cafctales, niuchs de dos 
con más de 50 aiios v al poco manejo 

agronámico de los cuitivos. Camhios en ci 

clinia. Efectivamente, la primera vez que 

se observd en ci noreste del Congo ci clima 

hahIa sido més hiiiicdo que lo normal. 

FIa cambiado ci patogeno? Una farma rnás 

agresiva del patogeno puede haberse 

desarrollado. Gran parte de la hioiogia básica 

del patogeno pernianece desconocida: Ciclo 

de vida completo; epmdemiolagIa, la 

posihilidad de transmism n por semmila, 

especificidad por hospedantes mecanismas 

de resistencia. i\Iuchos de estos interragantes 

los estudia actuainiente ci Programa Regionai 

sabre ci marchitamiento del café, ci cual es 

un programa de investigación con 

muitidonantes v niultisocios, que se iniciti 

en enero de 2000 y Ia lidera ci CAB 

Internacional desde su Centro Regionai 

Atncano en Nairobi, Kenya. 
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una susponsi n de osporas; y evaluacionos 

do gorminacin de conidios colocados 

directamento sobro Ta cortoza de la planta. 

A ni bus inotodos corrolacionaron con 
oval Liacionos do campo V ontro sI, v heron 

las bases para programas de evaluacián de 

ormoplasma por rosistencia tanto a Ia 

onformodad do las corozas del café -CBD-
(Co/h'tot;-j/jij,ii ka/iuwae) corno a 

V/a; 70/lOs 

Rociontonionto, invostigadoros de la 

EstaciOn do Jima en LtiopIa domostraron 

(ILIO algunas vaileciades de café rosistentes al 

CBI) son, oil algOn grado, rosistontes a 

C\VI) (Girma v J Iindorf 2001). 

So haco urgonto la dotocción de matedalos 

con rosistoncia en materiales cuitivados v en 

gormoplasma silvostro como parte de un 

prorama do soloccidn. Desde 1999 ci 

Instituto de Invostigaciones de Café en 
Uganda 111106 Lw programa de ovaivación 

do una amplia variodad de materiales de café 

ontro los quo so incluvon aquelios 

soloccionados por los caficultores. La 

solOccion por caficultoros corresponde a 

rocoloccm(n v sionibra de semillas de piantas 

quo sobrovivon a grandes epidemias, en 

algitnos casos os ofocti\ -a pero en otros casos 

correspondon a oscapos de la infección. Estas 

soleccionos so ovaluan niodiante métodos de 

laboratorio \ do campo. 

La horoncja de la rosistencia v sus 

mecanismos nocositan ser olucidados. Se ha 
encontrado ( Itic  la catcmna, cl ue inhihe ol 
patogeno, so oncuontra en mavores 

concontracioiios en tejidos de C. a;icpIio;.; 

(IUO en C. /ibr';fra (Rabechault, 1 954b). 

Thmbién so ha roportado Un alto contenido 

do icido diorogcnico on la madora de material 

resistonto (Rohusta) (Bouri( I uot, 1959); sin 
embargo, so roqumoro mayor trahajo 

utilizando las nuovas motodologIas on 

hioqufinica v bioloiia moloculai: 

Conclusiones 
Dospués de muchos aOos do haher sido 

considorada una onformodad monoi en la 

tiltima década, Ia traquoomicosis causada por 

(;zbbcre//a xV/ar/ozc/ec rosurgi como Un serio 

probloma para la produccidn de café 

(especialmonto Rohusta) en ol Africa. Por 

qué ocurno. Ello so doho fiindamontalmente 

a la odad de los cafotalos, muchos de dos 

con més de 50 anos \ al poco manejo 

agronómico do los cultivos. Canihios en ci 

clima?. Efoctivamonto, la pnmora vez que 

so obsorvO on ol norosto del Congo el clirna 

hahia sidc mils litiniodo quo lo normal. 

Ha cambiado ol patOgono? Una forma más 

agrosiva del patdgono puedo haberse 

desarrollado. Grati parto de la hiologia básica 

del patogono pornianoco desconocida: Ciclo 

de vida comploto; opidomiologla, la 

posihihdad do transmisidn por semilla, 

especiticidad por hospodantes v niocaismos 

de rosistencia. \ luchos do estos interrogantes 

los ostudia actualnionto ci Progrania Regional 

sobre ci marchitantlento del café, ci cual es 

tin programa de mnvestigacidn con 

multidonantos V multisocios, quo se inició 

en enoro do 2000 y lo lidera ci CAB 

Internacional dosdo su Centro Regional 

Africano en Nairobi, Kenya. 
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1?n oya Harinosa 
Hcinileia cofleicola Maub. Et Rog. 

Ott-a de las enfermedades del café ausente de America Latina y de la 

zona cafetera de Colombia es la rova hannosa. El hongo causante, fIc'iiiileia 

otjcico/a, no CS tan conocido como ii. vas/atrix, pero se enCuentra 
distnhuido en las regones cafeteras del Africa donde se adapta a diferentes 

condiciones ecológicas y afecta las especies cultivadas del gCnero Coffea, y 
otras CSpCC1CS de los géneros Paracoffi'a y Psi/ant/ms. Su importancia 
econ( mica radica en que ocasiona defoliaciones friertes en cortos periodos, 

in coal afecta significativamente la produccion, especialmente cuando 

esta defhliacián ocurre durante ci lienado del grano. La capacidad de 

adaptación y ci incremento del area afectada con ci transcurso del tiempo 

hacen que este hongo represente un peigro potencial para la caficuitura 
titundial (Lourd v Huguenin, 1982). 

SIntomas 
El hongo afecta principalmente las hojas \ieas v a diferencia de 
Ii. r'asiatuix, que forma lesiones definidas, la esporulacidn de la rova 

harinosa se caracteriza porla presencia de abundante polvillo color naranja 

localizado en forma difusa sobre todo ci envés de la hoja. A esta 

caracterIstica se dehe el nombre de rova harinosa. 

Inicialmente, la hoja conserva so color normal v los sIntomas por la haz 

no son visihies. Los pnmeros sIntomas, \isibles solo al trasluz, SOfl pequenos 




