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co&caga Mana 
Ceratocystis finibriata (Eli. Haist.) Hunt. 

[Bertha Lucia Castro Caicedo 

La enfermedad denominada cancer del tronco, "macana, 'mal de 

machete o 'ilaga macana del cafeto" es ocasionada por el hongo habitante 
del suelo Ceraiocystisfimbriata (Ell. Haist) Hunt, diagnosticado en cafetales 
de Colombia desde los años 30. El hongo se encuentra en forma natural 

en todos los suelos de la zona cafetera colombiana. Su penetración a la 

planta ocurre exciusivamente por heridas frescas en cualquier parte del 
tab, ramas y raIz. Se ha determinado que ataques de este patógeno pueden 

reducir la población de plantas de un lote entre un 20% y 50%, 
especialmente en cafetales tecnificados renovados por zoca y establecidos 

en terrenos de topografia pendiente. Todas las variedades de café cultivadas 

en Colombia son susceptibles al patógeno, ci cual afecta adernis espccies 

como caucho, cItricos, cacao, guamos, forestales, frutales, etc.(Castaño, 
1953a; Castro, 1999) 

SIntornas 
Los árboles afectados por macana se encuentran generalmente diseminados 

en forma aleatoria en ios lotes (Figura 26). Su sintomatologla externa, o 
sintomas secundarios, se caracterizan por un amarillamiento, marchitan-tiento 
y secamiento paulatino de la planta, cuando la infección ocurre antes de la 

renovacidn por zoca. Después de ésta práctica hay ausencia de brotes o 

chupones o éstos son alcanzados por ci avance del patógeno, generando su 
deterioro y muerte (Figura 27). Cuando ci patdgeno penetra al mornento 

de las podas o descopes se obser\Ta un secaniiento descendente del árhol. 

Cómo Citar: 
 
Castro Caicedo, B. L. (2003). Llaga Macana. En Enfermedades del cafeto en Colombia (pp. 107–114). 

Cenicafé. https://doi.org/10.38141/10791/0025_12 
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Debido a la siniilitud entre estos sintomas y 

los ocasionados par otros organisinos que 

afectan la raIz, para un acertado diagnóstico 

de esta enfermedad es necesario remover la 

corteza del tallo yen ci lena detectar lesiones 

irregulares, endurecidas, de color pardo 

oscuro, que avanzan longitudinal a 

transversalmente en ci tallo (Figura 27). Los 

sIntornas externos son evidentes cuando la 

lesion rodea completamente los haces 

vasculares del tallo ya que impiden la 

circulación de agua y nutrimentos en la 

pianta, lo que ocasiona marchitarniento 

general del follaje (Figura 22) (Castaño, 

1953a y Fernández, 1964). 

Organismo causante 
El genera C'eratocystis se describiO par 

primera vez en 1890, y su importancia 

econOmica se hizo evidente durante las 

primeras décadas del sigla XX, cuando ci 

hongo Ophiostoma u/mi, causó una gran 

epidemia sabre las plantaciones de olmos 

(Ulmus spp.) en Europa y en los Estados 

Unidos. Pertenece al grupo de los hongos 

Ascornycetes, conocido coma 

Ophiostomatoides e incluye tres géneros: 

Ophiostoma, Ceratocystis sensu stricto y 

Ceratocystiopsis. Este grupo micolOgico 

comOn en ci suelo se encuentra distrihuido 

par todo ci mundo sabre una ampha 

variedad de sustratas. Los bongos 

Op/aiostomatoides producen estados sexuales 

similares rnorfologicamente, pero muy 

diversos en sus estados anamorfos a asexuales. 

TaxonOmicamente existe una gran 

cantraversia en la ciasificación de los bongos 

Op/aiostomatoides a nivel de orden, familia, 

genera, especie y subespecie (Wingfieid et 

al.,1993). 

Los estados asexuales (anamorfos) de 

Ceratocystis se conocen coma Clialara y 

Thielaviopsis, mientras de Ophiostoma 

corresponden a Craphium. En este estado, 

ci hongo se caracteriza par producir miceia, 

endoconidias de color café clara, 

macroconidias y sinemas. En ci estado 

sexual, C. fimbriata (teleomorfo) se 

producen peritecios que generan masas de 

ascosparas, (Figura 29). Las ascosporas son 

hilainas, de forma obionga a elipsoidal y 

con apariencia de sombrero. También forma 

estructuras de resistencia coma 

clamidosporas, entre los tejidos afectados, 

(Kile, 1993). 

El hongo se aIsla a partir de suelo 

hurnedecido, coiocando trozas de tallos 

tiernas de café descortezados hasta obtener 

ci crecimiento de peritecios. Dc troncas 

infectados se obtiene ci bongo colocando 

trazos de tejido enfermo en cámaras 

ht'imedas a en contacta con trazas de 

zanahoria fresca. A partir de los peritecios 

se taman masas de ascasporas y se siembran 

en cajas de Petri con media de cultivo a base 

de PDA, agar- extracto de malta a jugo V-

8, adicionando tiamina y antihiOticos. La 

temperatura Optima pam su crecimienta en 

media de cultivo oscila entre 23 ° C y 27 

C y ci pH más favorable está entre un rango 

de 5 a 7 (1'vlarIn, 2000). 

En media de cultivo, ci micelia joven es 

generalmente negro grlsáceo con márgenes 

de color blancas que luego se tarnan verde 

oliva, gris piedra y/o bronce y blanco 

grisáceo. Sabre las coianias se forman 

peritecias que pueden ser de forma 

estreliada, en anilias cancéntricas, a 
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Dehido a la similitud entre estos sIntomas y 
los ocasionados por otros organismos que 

afectan la raIz, para un acertado diagrióstico 

de esta enfermedad es necesario remover la 

corteza del tallo yen ci leño detectar lesiones 

irregulares, endurecidas, de color pardo 

oscuro, que avanzan longitudinal o 

transversalmente en ci tab (Figura 27). Los 

sIntomas externos son evidentes cuando la 

lesion rodea compietamente los haces 

vasculares del tallo ya que impiden la 

circulación de agua y nutrimentos en la 

planta, io que ocasiona marchitamiento 
general del follaje (Figura 28) (Castano, 

1953a y Fernández, 1964). 

Organismo causante 
El géncro Ceratocystis se describió por 

primera vez en 1890, y su importancia 

económica se hizo evidente durante las 
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primeras décadas del siglo XX, cuando ci 

hongo ()phiostoma u/mi, causd una gran 

epidernia sobre las plantaciones de olmos 

(Ulmus spp.) en Europa y en los Estados 

Unidos. Pertenece al grupo de los hongos 

Ascomycetes, conocido como 

Ophiostomatoides c incluye tres géneros: 

Ophiostoma, Ceratocystis sansu stricto y 
Ceratocystiopsis. Este grupo micoldgico 

comilmn en el suelo se encuentra distribuido 

por todo ci mundo sobre una ampha 

variedad de sustratos. Los hongos 

Ophiostomatoides producen estados sexuales 

similares morfologicamente, pero muy 

diversos en sus estaclos anamorfos o asexuales. 

Taxonómicamente existe una gran 

controversia en la ciasificación de los hongos 

Ophiostomatoides a nivel de orden, familia, 

género, especie y subespecie (Wingfield at 

al.,1993). 

Los estados asexuales (anamorfos) de 

Ceratocystis se conocen como C72alara y 

Thie/aviopsis, mientras de Ophiostoma 

corresponden a Graphium. En este estado, 

el hongo se caracteriza por producir miceio, 

endoconidias de color café claro, 

macroconidias y sinemas. En ci estado 

sexual, C. fimbriata (teleomorfo) se 

producen peritecios que generan masas de 

ascosporas, (Figura 29). Las ascosporas son 

hilainas, de forma oblonga o eipsoidal y 

con apariencia de sombrero. También forma 

estructuras de resistencia como 

clamidosporas, entre los tejidos afectados, 

(Kile, 1993). 

El hongo se aIsla a partir de suelo 

hurnedecido, colocando trozos de tallos 

tiernos de café descortezados hasta obtener 

ci crecimiento de peritecios. Dc troncos 

infectados se obtiene ci hongo colocando 

trozos de tejido enfermo en cárnaras 

héirnedas o en contacto con trozos de 

zanahoria fresca. A partir de los peritecios 

se toman masas de ascosporas y se siembran 

en cajas de Petri con medio de cultivo a base 

de PDA, agar- extracto de malta o j ugo V-

8, adicionando tiamina y antibióticos. La 

temperatura dptlma para su crecirniento en 

medio de cultivo oscila entre 23 
° 

C y 27 

Cy el pH más favorable cstá entre un rango 

de 5 a 7 (MarIn, 2000). 

En medio de cultivo, ci micclio joven es 

generalmente negro grlsáceo con márgencs 

de color blancas que lucgo se tornan verde 

oliva, gris piedra y/o bronce y blanco 

grisáceo. Sobre las colonias Sc forman 

peritecios que pueden ser de forma 

estrellada, en anillos concéntricos, o 
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Epidemiologla 
C. fimbriata es considerado como un hongo 

saprófito facultativo, presente en diferentes 

tipos de suelo y en altitudes que van desde 
800 a 2.000 msm. El hongo puede 

permanecer en estado de reposo en ci suelo 

y sobre restos de cortezas en forma de 
macroconidias (Castaflo, 1953a). Su 
diserninación ocurre por el viento, ci agua y 

el hombre con las herramientas de trabajo y 

movirniento o salpique de suelo y es 

favorecido por condiciones de alta humedad; 
penetra en la planta por heridas frescas 

ocasionadas durante las prácticas de zoqueo 

(Figura 30), deschupone, descope, poda de 

ramas bajeras, desyerbas, y por ci pisoteo de 
la base de los árboles en terrenos con 

pendientes superiores al 70% (Castro, 1999). 

Al parecer todas las especies de Coffea arabica 
son susceptibles al pattigeno, mientras 

algunas accesiones de C. canephora y liberica 
son tolerantes 0 resistentes. 

Trabajos recientes realizados en Cenicafé 
(Castro y Cortina 2002; MarIo, 2000) 
dernostraron enorme variabilidad en la 

virulencia de aislamientos obtenidos tanto 

de suelo como de plantas en la zona cafetera 

colombiana; mientras unos aislarnientos 

I1flrnLf II 
Pinceso infcctivo de la 1hi!a macaila ( &ratcvtsi 
Iiiobri ala). 

ocasionaron 100% de muerte de plantas de 

café inoculadas, otros no afectaron ninguna 

planta. Al parecer la patogenicidad se 

relaciona con la producción de metaholitos 

táxicos por parte del hongo (Grernaud y 
Tabacchi)  1996). 

La penetración del hongo en la planta de 
café ocurre exclusivamente por heridas en 

tallo y/o raIces. Bajo condiciones de alta 

humedad el inóculo inicial presente en el 

suelo rompe su estado de reposo funcional, 

iniciando la germinación en un perlodo de 

24 a 48 horns. Posteriormente se forma ci 

promiceio, que eniite ramificaciones a través 
de los espacios intercelulares del tejido hasta 

ilegar a los vasos vasculares en donde ocurre 

la fructificación del hongo. Luego se 

presenta ociusión de los vasos vasculares y 

desorganizacion estructural de las células, 

los tejidos se endurecen v la lesion toma ci 

aspecto de una pudrición seca y dura, 

condiciOn que probablernente originO ci 

nombre de "macana" (Castaño, 1953a). En 

la planta, la lesiOn avanza en forma 

ascendente o descendente, tardando meses 

o aflos antes de que la planta manifieste 

sIntomas externos (Castro, 1999). 

Entre las heridas mecánicas que 

predisponen al ataque del patOgeno en café, 

la práctica del zoqueo es la de mayor riesgo 

ya que la absorciOn por las raIces continfia y 

la herida permanece fresca hasta 30 dIas 

después del corte; durante los primeros 5 

dIas, atm en época seca, la herida cubierta 

totaimente por secreciones puede ser 

infectada en toda su area y el patOgeno se 

localiza en los haces del floema, donde se 

observa una coloraciOn negra carhonosa 

(Figura 31), la infección avanza en forma 

descendente hasta alcanzar los nuevos 

brotes, en los cuales ocasiona los sIntomas 

antes desctitos y postetiormente la muerte 

de un alto porcentaje de plantas (Castro v 

Montoya, 1997). La enfermedad puede 

ser diseminada igualmente en las 

herramientas de corte como machetes, tijeras, 
serruchos y guadaña. 

Manej o 
Las recornendaciones para el manejo de 

macana en cafetales se fundamentan en 

evitar cualquier tipo de herida en el tallo o 

raIces. Pam las prácticas de zoqueo, selecciOn 

de hrotes, "poda calavera", descope (o poda 

alta) se recomienda su realizaciOn en época 

seca y Ia aplicaciOn inmediata después del 

corte, de productos preventivos, como 

benonivi (Benlate), carbendazim, (Derosal), 

Bavistin 6 Mertect, en dosis de 4 grarnos o 

mililitros/ litro de agua, utilizando las 

aspersoras convencionales (Cadena ci al., 

1985; Castro y Montoya, 1994). En 

Cenicafé (Górnez y Castro, 2001), se diseñO 

un prototipo tipo 'aplicador de contacto,  

(9iC permite aumentar la concentración de 

cualquiera de los productos mencionados, 

disminuir en un 97% ci volumen de mezcla 
por zoca y evitar pérdidas de durante la 

aplicaciOn de los productos como ocurre con 

los equipos convencionaics. 

La herida de la zoca puede ser tratada 

iguaimente con pasta bordelesa (Castaño, 

1953b). Las herramientas de corte pueden 

desinfectarse con hipoclorito de sodio al 5%, 
con Formol ó con alguno de los fungicidas 

antes mencionados a las concentraciones 

indicadas. En época liuviosa existe el riesgo 

de pérdida del producto aphcado como 

preventivo, de ailI que se sugiera efectuar ci 

zoqueo en época seca. 

agrupadas en ci centro; los peritecios son 

amarillos y su apariencia arenosa, dehido a 

las masas de ascosporas que se producen a 

jartir de dos (MarIn, 2000). 

Las colonias formadas producen un olor 

caracterIstico a acetato de amilo o esencia de 

banano (Castaño, 1953a; Fernández, 1964, 
Kile, 1993). 
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Epidemiologla 
C. fimbriata es considerado como un hongo 

saprófito facultativo, presente en diferentes 
tipos de suelo y en altitudes que van desde 

800 a 2.000 msm. El hongo puede 

permanecer en estado de reposo en ci suelo 
y sobre restos de cartezas en forma de 
macroconidias (Castaño, 1953a). Su 
diseminación ocurre par ci viento, ci agua y 

el hombre con las herramientas de trabajo y 
mavimiento a salpique de suelo y es 

favorecido por condiciones de alta humedad; 

pcnetra en la pianta par heridas frescas 

ocasionadas durante las prticticas de zoquco 
(Figura 30), dcschupone, descope, poda de 

rarnas bajeras, dcsyerbas, y par ci pisatco de 

la base de los árboies en terrenos con 

pcndientes superiores al 70% (Castro, 1999). 
Al pareccr todas las espccies de Coffea arabica 
son susceptibles al patdgena, rnicntras 
aigunas accesianes de C. canephora y liberica 

son tolerantes a resistentes. 

Trabajos recientcs rcahzados en Ccnicafé 
(Castro y Cortina 2002; MarIn, 2000) 

demostraron enorme variabilidad en la 
virulencia de aislamientos obtenidos tanta 

de suelo coma de plantas en la zona cafetera 

colombiana; mientras unos aislamientos 
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acasianaran 100% de mucrtc de plantas de 

café inoculadas, otras no afectaran ninguna 

planta. Al parecer la patogenicidad se 

relaciona con la produccidn de mctabolItos 

tóxicos par parte dci hongo (Grernaud y 
Tabacchi, 1996). 

La pcnctracián dcl hongo en la pianta de 
café ocurre cxclusivamentc par hcridas en 

taila y/o raIccs. Baja condicioncs de alta 

humcdad ci inócuio inicial prcscntc en ci 

suelo rompc su cstado de reposo funcional, 
inicianda la gcrminacidn en un perlodo de 

24 a 48 horas. Postcriornicntc se forma ci 

promiccio, que emitc ramificacioncs a través 

de las espacios intercelulares del tcjido hasta 

llcgar a los vasos vasculares en dondc ocurre 

la fructificacitin dcl hongo. Luego se 

prescnta oclusión de los vasos vascuiarcs y 

desorganizacion cstructurai de las células, 
los tejidos se cndurcccn y la lesion tama ci 

aspecto de una pudriciOn seca y dura, 

condiciOn que probablemente ariginO ci 
nombrc de "macana" (Castaño, 1953a). En 
la pianta, la lesiOn avanza en forma 

ascendcntc a desccndcntc, tardando meses 

a años antes de que la pianta manificstc 

sIntamas cxternos (Castro, 1999). 

Entrc las hcridas mecánicas que 

prcdisponcn al ataque dci patOgena en café, 

la práctica dci zoquco es la de mayor ricsgo 

ya que la absorciOn par las raIccs continda y 

la herida permanece frcsca hasta 30 dIas 

después dcl carte; durante los primeros 5 

dIas, atm en épaca seca, la hcrida cubierta 

totalmentc par sccrccioncs pucde scr 

hfcctada en toda su area y el patOgcno se 

localiza en los haccs dcl floema, donde se 

obscrva una coloraciOn negra carbonosa 

(Figura 31), la infecciOn avanza en forma 

descendcntc hasta alcanzar los nuevos 

brutes, en los cuales ocasiana los sIntamas 

antes dcscritos y pasteriormente la muerte 

de un alto parccntajc de plantas (Castro y 

Montoya, 1997). La cnfermcdad pucdc 

ser discminada igualmente en las 

hcrramicntas de carte coma machetes, tijeras, 

scrruchos guadana. 
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Las rccomcndaciones para el maneja de 

macana en cafetaics se fundamentan en 

evitar cuaiquier tipo de herida en ci tallo a 

raIccs. Parr las prácticas de zoquea, sclecciOn 

de brutes, "poda calavera", descope (a poda 

alta) se recomienda su realizaciOn en época 

seca y la aplicación inmediata después dcl 

carte, de productos preventivos, coma 

bcnomyl (Beniatc), carbcndazim, (Derosal), 

Bavistin 0 Mertect, en dasis de 4 gramos a 

rnililitros/ litro de agua, utilizando las 

aspersoras convencionales (Cadcna et al., 

1985; Castro y Montoya, 1994). En 

Ccnicafé (Gómez y Castro, 2001), se discñó 

un prototipo tipo "aplicador de cantacto", 

que permite aumentar la conccntracion de 

cualquicra de los productos mencionados, 

disminuir en un 97% el volumcn de mczcla 

par zaca y evitar pérdidas de durante la 

aplicación de los productos coma ocurre con 

los equipos convcncionalcs. 

La hcrida de la zoca puedc ser tratada 

igualmcntc con pasta bordcicsa (Castaña, 

1953b). Las herramicntas de carte puedcn 

dcsinfcctarse con hipoclorito de sodia al 5%, 

con Formal 0 con alguno de los frmgicidas 

antes mcncionados a las cancentracianes 

mdicadas. En épaca iluviosa existe el ricsga 

de pérdida dcl producta aplicado coma 

preventivo, de alJI que se sugicra efectuar el 

zoqueo en épaca seca. 

agrupadas en ci centro; las peritecios son 

amarillos y su apariencia arenosa, debido a 

las masas de ascosporas que se producen a 

partir de dos (MarIn, 2000). 

Las colonias formadas producen un olor 

caracterIstico a acetato de amio a esencia de 

hanano (Castaño, 1953a; Fernández)  1964)  
Kile, 1993). 
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No existe ningün producto que detenga ci 

avance del hongo una vez que éste se 

encuentre dentro de la planta. Sc sugiere 

que los árboles afectados sean eiminados, 

cortándoios a ras de suclo (sin incluir el 

sistema radical). La resiembra pam sustituir 

los arholes afectados puede hacerse en forma 

inmediata después de eliminar los árboies 

enfermos. En ningdn momento se sugiere 

aphcación de fungicidas u otro tipo de 

producto al suelo (Castro v Montoya, 1994). 

Cuando la infeccián ocurre en la parte aita 

de la planta, se puede evitar la muerte del 
árbol cortando ci tatlo principal a 15 cm abajo 

de la lesion. Durante la práctica de poda 

calavera o poda de ramas bajeras 

("desbajere"), se sugiere cortar las ramas 
dejando unos 2 cm de largo, sin causar daño 

directo sobre ci tailo principal (Castro, 

1998). 

Existen altas posibilidades de uso de 

variedades de café con resistencia genética a 

la ilaga macana. Algunas accesiones de las 
especies oJfea canephora y C liberica son 
consideradas resistentes a la enfermedad 

(Izquierdo, 1988, Castro, 2000); al parecer,  

la naturaleza de dicha resistencia se relaciona 

con altos contenidos de pohfcnolcs en 

comparaciOn con variedades susceptibies 

(Zuluaga et al., 1971). Como un caso 
cxccpcional, en 1950 se cncontrO en 

Cenicafé una planta de café variedad 

BorbOn con recurrente resistencia a 

inoculaciones de C. Jimbriata. Dicha 

resistencia se caracteriza por la formación 

de tejidos de cicatrización en forma de cab 

que rodea la lesion c impide ci avance del 
patOgeno (Figura 32) (Fernández, 1964; 

Cadcnaetal., 1968). A partir de esta planta 

y dcspués de numerosos estudios Cenicafé 

detcrminó este material como una lInca de 

BorbOn resistente a macana (BR1\4) 

(Castillo, 1982). A partir de esta friente de 
resistencia y mediante cruzamientos con 

plantas de la variedad Caturra, se ha 

dcsarrollado una variedad comercial dc café 

de porte bajo, buenas caracterIsticas 

agronOmicas y organolépticas y altamente 
resistente a C Jimbriata, aunque susceptible 
a roya (Hemileia vastatrix) (Castro y 
Cortina, 2002). Esta variedad puede ser 

utilizada en zonas de alta incidencia de la 

enfermedad (topografia pendicntc) y baja 

incidencia de roya. Igualmente se encuentran 

en curso trabajos en los cuales se ha 

preseleccionado material con resistencia 

simultánca a la ilaga macana y a la roya 

(Castro, 2002). 
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No existe ning1n producto que detenga ci 

avance del hongo una vez que éste se 

encuentre dentro de la planta. Se sugiere 

que los árboles afectados sean eliminados, 

cortándolos a ras de suelo (sin incluir ci 

sistema radical). La resiembra para sustituir 

los árboles afectados puede hacerse en forma 

inmediata después de eiminar los árboies 

enfermos. En ningdn momento se sugiere 

aplicación de fungicidas u otro tipo de 

producto al suelo (Castro y Montoya, 1994). 

Cuando la infeccián ocurre en la parte aita 

de la pianta, se puede evitar la muerte del 
árboi cortando ci tallo principal a 15 cm abajo 

de la lesion. Durante la práctica de poda 

calavera o poda de ramas bajeras 

("desbajere"), se sugiere cortar las ramas 

dejando unos 2 cm de largo, sin causar daflo 

directo sobre ci tallo principal (Castro, 
1998). 

Existen aitas posibilidades de uso de 

variedades de café con resistencia genética a 

la ilaga macana. Algunas accesiones de las 

especies Cojfea canephora y C. liberica son 
consideradas resistentes a la enfermedad 

(Izquierdo, 1988, Castro, 2000); al parecer; 

la naturaieza de dicha resistencia se reiaciona 

con altos contenidos de pohfenoies en 

comparación con variedades susceptibles 
(Zuluaga et al., 1971). Como un caso 
excepcional, en 1950 se encontró en 
Cenicafé una pianta de café variedad 

Borbón con recurrente resistencia a 

inoculaciones de C. Jimbriata. Dicha 
resistencia se caracteriza por la formaciOn 

de tejidos de cicatrizaciOn en forma de cab 

que rodea la lesion e impide ci avance del 
patOgeno (Figura 32) (Fernández, 1964; 

Cadena et al., 1968). A partir de esta pianta 
y después de numerosos estudios Cenicafé 

deterrninO este material como una linea de 

BorbOn resistente a macana (BRM) 

(Castiilo, 1982). A partir de esta friente de 

resistencia y mediante cruzamientos con 

plantas de la variedad Caturra, se ha 

desarrollado una variedad comercial de café 

de porte bajo, buenas caracterIsticas 

agronOmicas y organoiépticas y altamente 
resistente a C. Jimbriata, aunque susceptibie 
a roya (Hemileia vastatrix) (Castro y 
Cortina, 2002). Esta variedad puede ser 

utiiizada en zonas de alta incidencia de la 

enfermedad (topografia pendiente) y baja 

incidencia de roya. Igualmente se encuentran 

en curso trabajos en los cuales se ha 

preseieccionado material con resistencia 

simuitánea a la llaga macana y a la roya 

(Castro, 2002). 
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Nuerte Descendente 
Phoma Spi). 

Los fenómenos dimáticos ocurridos en los tiltimos años han propiciado ci 
incremento de las enfermedades asociadas al cultivo del café, al igual que su 
aparición con caracterIsticas epidémicas en zonas donde no hablan ocurrido 
anteriormente. La 'muerte descendente' causada par una especie del genera 
P/zoma, ha sido una de las enfermedades con los rnayores registras de 
incidencia. 

La enfermedad está presente en la mavorla de los paIses cafeteros del mundo. 
En Colombia se registró inicialmente en 1951, afectando cafetales del 
departamento de Nariño (Castaño, 1956) y posteriormente en los 
departamentos del Antioquia, Cauca, Cundinamarca, Caldas, QuindIo, 
Risaralda y Valle, con mayor incidencia en ci departamento del Cauca. 

En estos departamentos la enfermedad es tIpica de cultivos localizados en 
altitudes superiores a 1.600 msm, con regImenes de iluvia prolongados, baja 
luminosidad y temperatura minima baja (inferior a 20°C). Se presenta 
principalmente en cafetales a libre exposición solar e influenciados par 
corrientes de aire frIo. 

Coma el hongo ataca las zonas de crecimiento de plantas de café en el 
almácigo, zocas v plantas adultas en ci campo, ocasiona atraso drástico en su 
desarrollo, con la consecuente malformación de las plántulas a ser trasplantadas, 
desarreglo de los ciclos de renovación y de producción, y disrninución de la 




