
de las vibra 

, ciones no variación 
modificar la frecuencia de 
rango estudiado 1400- 1600 rpm 

Las mayores maonitudes de en 
los ' x,y,z par; un mismo sitio del árbol 
se presentaron siempre al la vibra
ción en el tallo a 20 cm del suelo 

Aplicando vibraciones al árbol en el plano 
horizontal (x,y), se producen vibraciones 


en las ramas en la z con 

ciones de magnitud a las del 


plano xy. 
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PlEOMORFISMO, HETEROIClSMO, HETEROTALlSMO, 

NOMENCLATURA DE HONGOS Y MERCADEO 


DE PRODUCTOS AGRíCOLAS 


Pablo Buritícá 

RE.SUME.N 

Se precisa la necesidad de citar nombres de los holomorfos con todos sus anamorfos y determinar 
la conveniencia de emitir legislaciones f/lOsanitarias para evitar el ingreso de todas las fases del 

ciclo de vida de un organismo fungoso, cuando no se tienen localmente. 

Palabras claves: hongos, pleomorfismo, rlomenclatura, 
mercadeo. 

ABSTRACT 

PLEOMORPHISM, HETEROEClSM, HETEROTALLlSM, NOMENCLATURE OF MUSHROOMSAND 
MARKETING OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

The need to cite names ofholomorphs with all their anamorphs is stressed. as well as lO determine 

rhe convenience ofproducing phytosanitary leglslatíon to avoid íncludíng al/ stages ofthe lífe cycle 
offungous organisms. when they do not occur in a regíon. 
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INTRODUCCiÓN 

De acuerdo di título us ldo 
JO, pareCiera que los ele( para traba~ 
componen la es ~mentos Citados, que

pina Clorsal d I 
lenen un punto d e escrito not e conexión d ' 

vista y que la Iscel nlble a 
Científico de la Ilmportancla del saber 

mico ogía b ' 
yecologla Id' 10sIsternatlca 

, Ojos e ap rt
tlca rutlnana del toara una prác
actual corno lo e ralnscurm de la sOCiedad 

' s e mercade d 
tos agncolas El eslab' o e produc 
dos los elernentos clta~~ que conecta to~ 
las nuevas reglarnentacl s se encuentra en 

producto de la ones Internaclona~ 
dos, de la prot ' , de los rnerca~ 

. ecclon del b' 
conoclrniento de la b ,arn lente, del 
Irnperiosa necesidad ~Odtlve'drSldad y de la 
de prot e o os los 

eger su agncultu ' . 
de organismos pa-t' ra, espeCialmenteogenosf"
trados en localidad" d ,ungosos encon~ 
región y obviarnen~; dls~lntas a la de cada 
cid os corno enferrned e os efectos cono
cultivadas o silvest, ades de las plantas 

, res. 

En este trabajo se
tintos elernentos I ligar estos dis~ 
nuevos acont ,por a actualidad de lOS 
. eClmlentos n d' 

Ciencia del reino de 1'1 lun lales en la 
nomía (fundélrne t lOS longos, de la taxo~ 
\1 de las ( n a rnente 
I'lercado modema~ sobre 

tección de la prod ' , de pro-
di' ucuon ami I I e d blodíversidad. ,~ co a ocal y 

El ligar estos elementos ' 
tener las bases cl'e t'f" SE' hace a la luz den I leas ne ,,' 
responder tres p - cesarras para reguntas estratégicas: ' 

1. Hasta qué punto ps . un holornorfo d' correcto referirse a 
cuan o en I ' 

so o se encuentra el (1 ), una ocalldadI os anamorfo(s) 7 

2. debe evitar un . , 
en términos do fOt regl?n que

~ I opatogenos 

fungosos, que arnena ' . 
y, cuales son sus . cen su agricultura 7 
Ingreso 7 call1lnos para su 

3. Cuando se considera u . 
los componentes del-c q e estan todos 
organlsrno para que Iclo de Vida de un 
su potencial expresar' todo 
tivo a 105 cultivos? y por ende destruc-

Las IrnpllcaCiones derivad 
presentados deber e as de los análiSIS 
CientífiCOS mlcól ) ser conSideradas por los 
clonales Intern~gos y las autOridades na~ 
getal Estatal paraclonales de Sanidad Ve

análiSIS de 'nesg:~~~'~f~ las normas, los 
ImplicaCiones de I d s y derivar las

aCl~ en b 
ICOS correspondientes al om res Cien tíf 

un todo o en sus t as espeCies como 
todo el potenclaf~~~ y_con ellos expresar 
reglones ano a los cultiVOS y 

DEFINJClONES 
y PARAMETROS 

Pleomorfisrno . 
una forrna ind~pend' que tiene más de 
en su ciclo el 'diente o eS,tad,o 

- e VI a esp ,
olornorfosque ' eualrnente de

h , comprenden t I 
con más de una f ' un e eornorfo 
r orilla de 

tJernplo típico encontrad o
d(~ Ciclo de vida ex d'd en los Uredinales 

pan I o. 

~eteroíclsrno: suce<,ión d . 
LOS del ciclo d "eestadosparaslti~

e Vida er d'f 
lospcdantes l' 1 I e re n tesl
ticarnente. En:oon+redaclonados fdogené 

era o pnnc' 

U
redinales de los' I en 
climáticas bien rna~:~es con estaciones 
es el autoícisrno das. Su contrastante 
ciclo de vida en ' en I onde se cumple el 

un so o huésped. 

H~terotalismo: condició
clon sexual en I I n de la reproduc~

a cua la conJ' ugaclon IlU' 

Rpv.fac Nal A r 1\ I, ,g",vedellin,Vol .,')b-) No L' -fl. 2044,2003 

que una vez conocido el teleomorfo este 

sea el nombre del ho\omorfo y debeclear solo es posible por el encuentro de· 
inclUir (más no descartar su uso) todos los

dos talos compatibles El modelo más es~ 
nombres aplicados a sus anamorfos cono

tudiado en todo el mundo eS el de 
cidos Ydebidamente conectados Phytophthora ínfestans De Bary, causante de 

la Gota de la papa. Producto de esta normatividad se han ori
ginado dos escuelas: la primera, de los se

laS tres definiciones han sido adaptadas del 
guidores sólo y exclusivamente Crtan YDictionary of the fungi (Ainsworth & Bisby, 
reconocen los holornorfos con base en los 

1995), nombres teleomórficos ha tratado de 
simpl'lficar morfologías, nomenclatura Ylos

Como se puede desprender de éstas 
nombres de los anamortos); y, la segunda, 

niciones, es claro que los organismos que 
en la cual, prefieren citar el nombre del

presentan estas variantes de ciclo de vida y 
teleo acompañado de los nombres 

sexuales deben ser considerados baJO una morto 
que le corresponden a sus anamorfos (ob

óptica particular Ylas normas fitosanitarias 
viamente suministrando una mayor iniorque se aplican a los demás organismos 
mación histórica Ymorfológica, especialcomo un todo, no los cubren a ellos ple
mente sí se conSidera que se ha venido namente y no explican los ataques a los 
haciendo el esfuerzo de tipificar todas las

cultivoS en forma diferencial, comO se verá 
variantes de morfologías en los anamorfos). 

más adelante. 

los hongoS del Orden Uredin 
a 

/ 
es Para los Uredína/es, recientemente, 

Cummins e Hiratsuka (2003), consideran
(Basidiomycetes), conocidos comúnmente 

unos pocos ana modos Yúnicamente en comO "royas o polvillos", son un grupO de 
su base implicación morfologica , hacienorganismoS en el cual se dan estos tres fe s do énfasis en que taxonómicam

ente 
el úninómenos y además son cons'lderado 

cO nombre aplicable a una especie es el como patógenos obligados (holoblotrofos) 
del holomorfo e indican que un organiSde plantas vivas Yde primera pnoridad para 
mO debe tener un solo nombrela agricultura; serán la pnncipal fuen' 
do. De otro Buritlcá y Pardo-Cardona 

te de ejemplos citados en este trabajO 
en la Flora Uredlneana Colombiana (1996), 
citan comO único nombre válido, de unaEl Código internacional de Nomenclatura 
especie, el del teleomorfo, pero incluyer Botánica (Artículo 59) reconoce que el nom
la iníormación con¡plementana de los nom bre legítimo de una especie de hongo es el 
bres aplicados a los anamorfos, antes d(que contiene el estado perfecto 
ex'lstir la coneXión entre uno Yotro o pro (ascospórico o basidiospórico), y admite 
veyendo nombres nuevOs sí no los hay prE 

que se usen nombres para los 
vlamente, en las categorías correspondler anamórficos (especialmente cuando nO 

rfo tes los sinonimos de cada unoestán conectados con un teleomo ) To
paradoS. Hennen etal. (2001, en prenSédos \05 nombres deben estar enmarcados 
al tratar las distilltas especies encontrad dentro de la normatividad aceptada Yvi
en Brasil tal determlnacion Engente, es con la debida tipificaCión Y 

publicación válida Recomienda, además, 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al título usado para este traba 
JO, pareciera los elementos citados, que 
componen espina dor"al del escrito, no 
tienen un punto de conexión discernible a 
simple vista y que la importancia del saber 
científico de la micología, biosistemática 
yecología, está lejos de aportar a una prác~ 
tica rutinaria del transcurrrr de la sociedad 
actual como lo es el mercadeo de produc~ 
tos agrícolas. El eslabón que conecta to~ 
dos los elementos citados se encuentra en 
las nuevas reglamentaciones internaciona~ 
les, producto de la apertura de los merca
dos, de la protección del ambiente, del 
conocimiento de la biodlversidad y de la 
imperiosa necesidad de todos los países 
de proteger su agricultura, especialmente, 
de organismos patógenos fungosos encon~ 
trados en localidades distintas a la de cada 
región y obviamente de los efectos cono~ 
cidos como enfermedades de las plantas 
cultivadas o silvestres. 

En este trabajo se pretende ligar estos dis~ 
tintos elementos por la actualidad de los 
nuevos acontecimiento,> mundiales en la 
ciencia del reino ele los hongo,>, de íil taxo~ 
nomía (fundamentalmente nomenclaturil) 
)1 de las nlodernas 50b1T' 

rllC'rcado de de p~o· 
!(xción de la producc.ión agrícola local y 
de la 

El ligar estos elementos hace a la luz de 
tener las bases Científicas necesarias para 
lesponder tres 

1. Hasta qué punto es correcto referirse a 
un holomorfo cuando en una localidad 
solo se encuentra el (los) anamorfo(s) I 

2. debe evitar un país o reglón que 

ingrese, en término,> de fltopatógenos 


fungosos, que amenacen su agricultura 7 

y, cuales son sus posibles caminos para su 
ingreso 7 

3. Cuando se considera que están todos 
los componentes del ciclo de vida de un 
organismo para que pueda expresar todo 
su potencial epidemico y por ende destruc~ 
tivo a los cultiVOS 7 

Las im plicaciones derivadas de los análisis 
presentados deben ser consideradas por los 
científicos micólogos y las autoridades na~ 
cionales e internacionales de Sanidad Ve~ 
getal Estatal, para precisar las normas, los 
análiSIS de riesgo locales y derivar las 
implicaCiones de la cita de nombres Clentí~ 
ficos correspondientes a las especies como 
un todo o en sus partes y con ellos expresar 
todo el potencial de darla a los cultivos y 
reglones. 

DEFINICIONES 

Y PARÁMETROS 


Pleomorfismo: hongos que tiene más de 
una forma independiente o estado espónco 
en su ciclo de especialmente de 
holornorfos que comprenden un teleomorfo 
con más de una forma de 

típico encontrado en los Uredína/es 
de ciclo de vida expandido 

Heteroícismo: sucesión de estados parasíti~ 
(OS del ciclo de vida en diferentes 
hospedante,> no relacionados filogené~ 
ticamente. Encontrado principalmente el1 
Uredina/es de los países con estaciones 

bien marcadas. Su contrastante 
es el autoícismo; en donde se cumple el 
ciclo de vida en un solo huésped 

Heterotalismo condición de la reproduc~ 
ción sexual en la cual la conjugación nu 

"('vfc1r."Ja¡.Aqr.~J1ede;línVüI56, ~;O./ .p. 2035 2044.2003. 

clear solo es posible por el encuentro de 
dos talos compatibles. El modelo más es~ 
tudiado en todo el mundo es el de 
Phytophthora ínfestans De Bary, causante de 
la Gota de la papa. 

Las tres definiciones han sido adaptadas del 
Dictionary of the fungi (Ainsworth & Bisby, 
1995). 

Como se puede desprender de éstas defi
niciones, es claro que los organismos que 
presentan estas variantes de ciclo de vida y 
sexuales deben ser considerados bajo una 
óptica particular y las normas fitosanitarias 
que se aplican a los demás organismos 
como un todo, no los cubren a ellos ple
namente y no explican los ataques a los 
cultivos en forma diferencial, como se verá 
más adelante. 

Los hongos del Orden Uredina/es 
(Basidiomycetes), conocidos comúnmente 
corno "royas o polvillos", son un grupo de 
organismos en el cual se dan estos tres fe
nómenos y además son considerados 
corno patógenos obligados (holobiotrofos) 
de plantas vivas y de primera prioridad para 
la agricultura; ellos serán la principal fuen~ 
te de ejemplos citados en este trabajO 

El Código internacio:lal de Nomenclatura 
Botánica (Artículo 59) reconoce que el nom~ 
bre legítimo de una especie de hongo es el 
que contiene el estado pedecto 
(ascospórico o basidlospórico), y admite 
que se usen nombres para los estados 
anamórficos (especialmente cuando no 
están conectados con un teleomorfo) To~ 

dos los nombres eleben estar enmarcados 
dentro de la normatividad aceptada y vi~ 
gente, es decir con la debida tipificación y 
publicación válida, Recomienda, además, 

Rev.Fac.NaIAg(.Medel!ínVüI.56, No2p 2035·2044.2003 

que una vez conOCido el teleomorfo este 
sea el nombre del holomorfo y que debe 
inclUir (más no descartar su uso) todos los 
nombres aplicados a sus anamorfos cono~ 
Cldos y debidamente conectados. 

Producto de esta normatlvldad se han ori
ginado dos escuelas: la primera, de los se~ 
guidores que sólo y exclusivamente citan y 
reconocen los holomorfos con base en los 
nombres teleomórficos (se ha tratado de 
simplificar morfologías, nomenclatura y los 
nombres de los anamorfos); y, la segunda, 
en la cual, prefieren citar el nombre del 
teleomorto acompañado de los nombres 
que le corresponden a sus anamorfos (ob~ 
viamente suministrando una mayor infor~ 
mación histórica y morfológica, especial 
mente sí se considera que se ha venido 
haciendo el esfuerzo de tipificar todas las 
variantes de morfologías en los anamorfas) 

Para los Uredina/es, recientemente, 
Cummins e Hiratsuka (2003), consideran 
unos pocos anamorfos y únicamente en 
su base e implicación morfologica, hacien
do énfasis en que taxonómicamente el úni
co nombre aplicable a una especie es el 
del holomorfo e indican que un organis~ 
mo sólo debe tener un solo nombre váli~ 
do. De otro lado, Buriticá y Pardo~Cardona 
en la Flora UredIrleana Colombiana (1996), 
citan como único nombre válido, de una 
e'>pecie, el del teleomorfo, pero incluyen 
la información complem(~ntaria de Jos nom
bres aplicados a los anamorfos, antes de 
existir la conexión entre uno y otro o pro
veyendo nombres nuevos sí no los hay pre 

en las categonas correspondien
tes. Los slnonimos de cada uno están se~ 
parados Hennen et al. í2001 , en prensa), 
al tratar las distintas especies encontradas 
en Brasil sigue tal detemllnaciorL En la 
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111agistralobra "FUNGlon and 
products in the United States", de Farr, Bilis, 
Chamuris & Rossman (1 se conside
ran los anamorfos cuando cit"n los 
teleomorfos, de la misma manera Buriticá 
(1999) considera los nombre de los 
anamorfos al citar los teleomorfos en el 
"Directorio de enfermedades de las plan
tas en Colombia". 

No es una casualidad que autores de estu
dios con implicaciones fitosanitarias 
et al., 1989 y Buriticá, 1999) y de 
uredirlologos dedicados a los estudios tro 
picales opten por este sistema debido que 
en esta región lo normal es encontrar 
prevalentemente los anamorfos (especial
mente en plantas que estos son 
la fase del ciclo de vida con mayor poten
cial epidémico y que los ciclos de vida no 
han sido estudiados exhaustivamente; tal 
como sí ocurre en la templada en 
donde los estudios tienen mayor tradición 
en la colección e investigación para conec
tar las distintas fases de uno y otro estado 
en el ciclo de vida. Los nichos ecológiCOS 
en los cuales se forman los teleomorfos son 
más estrechos y particulares que el toma
do por los anamorfos. 

Desde el punto de vista fitopatológico el 
movimiento, entre países, de algunos or
ganismos solo ha sido para una 

de las estructuras en el CI 
elo de vida, especialmente si este es ex
pandido o heteroicol Normalmen
te el anamorfo (reproducción el 
más fácilmente movido por el ser humano 
y diseminado en la naturaleza (disemina
ción por entre reglones; sí 
se a dar las condiciones para formar 
el o cumplir su ciclo de vida 

de una serie de circuns 

tancias genético - ambientales. Además el 
solo anamorfo permite que el organismo 
pueda sobrevivir ad infiniwm y en algunos 
casos causar severo dallo a los cultivos. 

La apertura de los mercados internaciona 
para todos los productos, ha proclama 

do que no deben haber barreras arancela
rias para el mOVimiento de ellos, entre paí
ses. Al reconocer que el movimiento de 
los agrícolas tiene implícito el 
peligro de introducción de plagas y 
patógenos a lugares donde normalmente 
no los se han reservado el 
derecho de analizar este factor como una 
barrera para el mercado. Sin embargo, las 
autoridades fitosanitarias han reconocido 
que es importante facilitar el mercado y 
han implementado medidas que recono
cen el prinCipio de transparencia, el análi
sis de nesgos, zonas libres y la calificación 
de peligrosidad de ciertos organismos, en
tre ellos especialmente los de la categoría 
de "cuarentenarios", la cual se encuen
tra un nllmero alto de Uredínales. 

En el caso (transparencia), se hace 
énfasis en que cada país indique que tiene 
presente y así se lo haga saber a toda la 
comunidad científica y fitosanitaria inter
nacional El análisis de riesgo implica que 
cada país determine cuál es el nivel de pe
ligrosidad al introduCIr o salir, con los 
productos agrícolas importadoS/exportados 
nuevos patógenos, que afecten su agricul
tura o su blodiversidad local. Estudiado 
nesgo, cada país es autónomo para decidir 
SI hace importaciones o no, o sí recurre a 
medidas cuarentenarias especiales. Las co
I('cciones locales e Inventarios de organis
mos fungosos y fitopatógenos han permi
tido establecer el rango de distribución 
geográfica de las especies y las condicio

1/\ r~· p 11 

',u 

hil 
Narll'10l donde: se ha en 

de 

han 
nas libres y refugios " 

se le ha en
de Mílesia 

, rosl : Id, no ha Sidoha elaborado listas de de pellg y el teleomorfo S'J oc o e: . , '_ 
dad para ciertos organisn;os, para lo en las cOlllferas nativas o 1m 

~,,-,nril;:,nrp<;1 quehan tomado medidas mas estrictas para pmtadas (u otros poslbl('s 
evitar a toda costa su entrada,. . se encu('ntran en sus . 
te, si se trata de aquellos detlilldos corno res y no se han encontrado eVidenCias de 
de alto peligro ("patóg('nos o cumplir el ciclo de vida completo corno en 

cuarentenarias"). otras localidades del hemisferiO norte 

CONSIDERACIONES En los norte esta roya cumple su 

CielO de vida que es completamente expa~~ 
. se presentarán ejemplos 

En primer ,. d dldo de manera pasando
a COIlI erasde especies de Uredinales heterolcos Y e . f

Quercus spp. (varias 

. lo de vida conlpletamente expandido, (Pinus originarias del nor-


CIC I d da es 

en las cuales una fase de e VI , -1 d yanamorfo

te. \:: e 
especialmente, dañina a las plantas de cu~ (Peridermium) asociado altamente des
tivo y otro caso en el todas las fases tructivo il estas últimas plantas, que con

, de la industna fodel ciclo de vida son a las forman Dase 
tintas plantas hospedantes En segundo de los países de: norte Danos seve-

I 
. , do en los lstados lugar, se presentarán ejemplos de ros Ilan ')1


autóicas en las cuales una tase es la co~ 

Unidos V 

mún y severa en los cultivos y otras espc
'. donde la de todos lo:,


Cles en - I 

estados es la responsable dano a os 

c~ltivos. En tercer lugar, se elemplo~ 

ocurnr con este 

cal
de de de Vida ,que 


restricciones ambientales o 
 _ Prirnero, qUl' ')e
't. , solo en cf;rtO<" :;1 

gra Icas. - ~ 


por los 
tlOS en donde hacen su dano 
, ,', anamolio 

que puedan ser 
~r.'~"-'C 

dUClr el estaclo eh. 
(Peridermium) V cumplir entonces Caso 1. 

. 'd con ¡as eVI
su Ciclo de VI a 

En Colombia Ynorte Ecuador se en 
encuentra el reducto más al sur de la 


especie de Fagaceae del amen

cano que penetra en los Andes: Quercus 


para 

~ Kunth En se ha enconhumboIdtlana . Seoundo, que en los Pinus ya
como 

trado la de roya . ~ dos,~en localidades se encuentren 
Cronartium quercuum (Berkeley) Mlyabe (eX Y con condiCiones 

IQ) dos 
Prácticamente en todas las localld~ ambientales adecuadas para que la roya 

des colombianas (Antioquia, Boyaca, 



, 

, 

11111111(,1 { l' 

magistral obra "FUNGI on plants and plant 
products In the United States", de Farr, Bilis, 
Chamuris & Rossman (1989), se conside
ran los anamorfos cuando se citan los 
teleomorfos, de la misma manera Buriticá 
(1999) considera los nombre de los 
anamorfos al citar los teleomorfos en el 
"Directorio de enfermedades de las plan
tas en Colombia". 

No es una casualidad que autores de estu
dios con implicaciones fitosanitarias (Farr 
et 01, 1989 Y Buriticá, 1999) y de 
uredinologos dedicados a los estudios tro
picales opten por este sistema debido que 
en esta región lo normal es encontrar 
prevalentemente los anamorfos (especial
mente en plantas perennes), que estos son 
la fase del ciclo de vida con mayor poten
cial epidémico y que los ciclm de vida no 
han sido estudiados exhaustivamente; tal 
como ~í ocurre en la región templada en 
donde los estudios tienen mayor tradición 
en la colección e investigación para conec
tar las distintas fases de uno y otro estado 
en el ciclo de vida Los nichos ecológicos 
en los cuales se forman lo~ teleomorfos son 
más estrechos y particulares que el toma
do por los anamorfos 

Desde el punto de vista fitopatológico el 
movimiento, entre países, de algunos or
ganismos fungosos, solo ha sido para una 
parte de las estructuras pre~entes en el ci
clo de vida, especialmente si este e~ ex
pandido (autóico o heterolco) Normalmen
te el anamorfo (reproducción asexual) es el 
más fácilmente movido por el ser humano 
y diseminado en la naturaleza (disemina
ción aérea, por ejemplo) entre regiones; sí 
se llegan a dar las condiciones para formar 
el telomorfo o cumplir su ciclo de vida 
completo, depende de una serie de circuns 

tancias genético - ambientales Además el 
solo anamorfo permite que el organismo 
pueda sobrevivir od infinitum y en algunos 
casos causar sevem daño a los cultivos. 

La apertura de los mercados internaciona
les para todos los productos, ha proclama
do que no deben haber barreras arancela
rias para el movimiento de ellos, entre paí
ses. Al reconocer que el movimiento de 
los productos agrícolas tiene implícito el 
peligro de introducción de plagas y 
patógenos a lugares donde normalmente 
no existen, los países se han reservado el 
derecho de analizar este factor como una 
barrera para el mercado. Sin embargo, las 
autoridades fitosanitarias han reconocido 
que es importante facilitar el mercado y 
han implementado medidas que recono
cen el principio de transparencia, el análi
sis de riesgos, zonas libres y la calificación 
de peligrosidad de ciertos organismos, en
tre ellos especialmente los de la categoría 
de "cuarentenarios", en la cual se encuen
tra un número alto de Uredinoles. 

En el primer caso (transparencia), se hace 
énfa~ls en que cada país indique que tiene 
presente y así se lo haga saber a toda la 
comunidad científica y fitosanitaria inter
nacional. El análisis de riesgo implica que 
cada país determine cuál es el nivel de pe· 
Ilgrosidad al introducir o dejar salir, con lo~ 
productos agrícolas importados/exportados 
nuevos patógenos, que afecten su agricul
tura o su blodiversidad local. Estudiado el 
nesgo, cada país es autónomo para decidir 
si hace importaciones o no, o sí recurre a 
medidas cuarentenarias especiales. Las co
lecciones locales e inventarios de organis
mos fungosos y fitopatógenos han permi
tido establecer el rango de distribución 
geográfica de las especies y las condicio-

Rev ¡,l( Nel Agr Mcckllíll Vol ',6. No.2.p. 203" - 2044 2003. 

PIC'(lmorh')1T10, 1lC'1('I()I(I~ln(), IwIl'IOI,lll"11H) 

nes prevalentes para cumplir- su Ciclo, de 
ahí se han derivado los conceptos de zo
nas libres y refugios sanitarios Cada paí~ 
ha elaborado listas de niveles de pe!igrosi 
dad para ciertos organismos, para lo cual 
han tomado medidas más estrictas para 
evitar a toda costa su entrada, especialmen
te, si se trata de aquellos dcfillidos como 
de alto peligro ("patógenos o plagas 

cua rentena rias"). 

CONSIDERACIOI\IES 

En primer lugar, se presentarán ejemplos 
de especies de Uredinoles heteróicos y de 
ciclo de vida completamente expandido, 
en las cuales una fase del ciclo de vida es, 
especialmente, dañina a las plantas de cul
tivo y otro caso en el cual todas las fases 
del ciclo de vida son perjudiciales a las dis
tintas plantas hospedantes En segundo 
lugar, se presentarán ejemplo~ de especie') 
autóicas en las cuales una fase es la co
mún y severa en los cultivos y otras espe
cies en donde la presencia de todos los 
estados es la responsable del daño a los 
cultiVOS. En tercer lugar, se darán ejemplos 
de especies de ciclo de vida reducido que 
presentan restricciones ambientales o geo
gráficas, encontrándose solo en ciertos SI
tios en donde hacen su daño. 

Caso 1. 

En Colombia y norte del Ecuador se en 
cuentra el reducto más al sur de la única 
especie de Fogoceoe del continente ameri
cano que penetra en los .Andes: Quercus 
humboldtiono Kunth. En ella se ha encon
trado la especie de roya conocida como 
Cronortium quercuum (Berkeley) Miyabe ex 
Shirai. Prácticamente en todas las localida
des colombianas (Antioquia, Boyacá, 
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Cundrnamarca, Narir-lo) donde se ha er, 
contrado e': hmpedante se ha encontrado 
la royZl A estc urcdlnal solo se ie ha ell
con trado su estado anomórfico de Milesio 
y el teleomorfo Su ciclo de vida no ha sido 
estabk'cido en las coníferas nativas o im
portada~ (u otros posible~ hospedantes) que 
se erlCuentran presentes en sus alrededo
res y no se han encontrado evidencias de 
cumplir el ciclo de vida completo como en 
otras localidades del hemisferio norte. 

En los países del norte esta roya cumple su 
ciclo de vida que es completamente expan
dido de manera heteróica pasando de 
Quercus spp. (varias especies) a coníferas 
(Pinus sppl, originarias del hemisferio nor
te. El estado de espermogonio y anamorfo 
(Peridermium) asociado es altamente des
tructivo a estas última~ planta~, que con
forman base Importante de la rndustria fo
restal de los países del norte. Daños ~eve
ro~ han ~Ido registrados en 1m Estados 
Unidos y Canadá 

Varios eventO'> pueden, hipotéticamente, 
ocurrir con este uredincli en la zona tropi
cal colombiana 

- Primero, que se Introduzcan e)pecies de 
conííC::'ras que' puedan ser su~ceptib!es e 
infectadcl~ por lo~ ba,)idiosporos para pro
ducir el cstado cie CSPCrIlIOC)()nio y anamorfo 
asoclcldo (Peridermium) y cumplir entollces 
~u Ciclo de vida plenanlOnte, con las evi 
dentes consccuencia~ fitopatológlcas para 
la Industria fore~tal colombiana basada en 
siembra de Pinus ,pp. 

- Segundo, que erl los Plnus ya Importa
dos, en localidades donde se encuentren 
105 dos hospedante~ y con condiciones 
ambientales adecuadas pala que la roya 
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It'lr l,l" 

cumpla 
cuente y estable. 1 lasta ,ce a ser fre~
su este comíen ~íclO de vida Completamente 

eterolco. No se cu pIha encontrado 1 el presente no se 	 Distribución" ,m e en Colombia.
' e5e ugar en los And 2000 geograflca POI encima de losom lanos. 	 es co~ 

1 b	 rnsnrn en todos 1 .., ' ossltlosend d 
se encuentra el hospedant . on e . . . ecomo~A 

- Tercero, C]Lle el uredin l' . loqula, Boyacá C d' .. n-t , un marnarca, Nariño. nec, colombianas ' a tn léls condlclo 
. . . no tren!' pi "d'

blologico" 1 ,~ ~ I'>parador
que o obligue Caso 2.ciclo heteróico a completar su 


y permanezca como ~olrmal en el trópico) 

víVido por miles d _a y como ha sobre~ . en el Herbario Bunticá 

no habría' eanOS.Enesta5ltuación versldad Nacional de C o ombla 1 1\l1"rlc"¡:~
h 	 . 

Peridermium 	 nesgo con el estado de an Sido recibidas muestras d ' . 
, SI es t 'd sobre Aster X Solid . e un uredlnal tra que los Q , ral o y enCljen~ r d ago cultivados como flo

al uercus colombianos son sus~ es e corte para la ex ..glón del' . portaclon, en la re 
, .' oriente antloqueno Est 

Sido identificad . a roya ha . a como Co/e p .Cuarto , (jue no cumple su ciclo de 'd 
comp eto . . VI a 	 asterum (Dietel) S dow ' os orlum 

1bl' porque no tiene el talo com t 	 solidaginis Thuem) y P ~ Co/eosporium 
e para hacerlo y que este oued . pa l· Pardo-C d . .or e mlsrno tiempo

ducldo y así .' eser Intro~ ar ona, Buntlcá y S I . lOS requ'sitos 
lraron recienternente el misr~ azar encon~cump Ir su ciclo d 'd,' paral . 	 e VI él colecciones d o uredlnal en 

. e carnpo sobre d 
Sol/dago I eComo se de las situaCiones en e d 

(comm. pers) Sí 11 eteadas para . t e!red<lnallo Important 
eVlcar que . [ pes del "st d .. e roya 

. s" ,aso sexucll l a o Silvestre a los cult' .I sa I IVOS o vlu'ver
su Ciclo de vd 1 ' d Y , no la Sido establed ' ~ ¡;j" . CI O. ASI como esdesarrolle su ,. e y que a ,cmél':. 

. ,._studlo comparativo d .1 '. 
tlVO sobre las coníferas y de<;truc~ leCCIones para establ " e a~ co. e~er con preclslon la 

y la validez de la sinonirnia. 
Cllaclón ' - b pelra Colom" 
en la sinonimia Ok1 cor, ase 

Co/eosporium asterum (Dietel) Sydow es u(1934); sc resaltan por Arthurlos estados de Ciclo de d ,nad " VI a cornpletarnente 
I o y heteroica. Su estado de 

sobre dYPeridermium los cumple Cronartium quercuum "<,,rv.~'~'

Shirai, Bol. Mlyabe ex e Pmus (a I m l'


estado C 	 enos O) y el~ C' 13 74. 1899 aeoma v. tele..ornor o sobre t
ronartlUm asc/ep' d . 

, , 
cles de Aster es' espe~•. pecles) y en alBekeley, Grev. 3 59. 1 ~~ /um quercium otros 12' . . . 	 ' menos

generos de Asterac ' Anarnorfo 1 ~Pcrid . . 
Bull. Buffa'lo Soc ~rrnlurn cerebrum Peck. ~~~é:~~a~Ondlas especies de ;I~~t:~q~~r~:11 -N h . al. SCI 1. 68. 1873 Iesuestadosl'o ay nombre disponible . cultivadas esta roy~ 1 I.estre para ser 
Hospedantes Q , .Kunth. .. uercuus hurnboldtiana 	 cia económica. se vue ve de ImpOJ'tan-
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p\eO¡l\orl'\;;.¡tlO, 

Uromyces phaseolí {persoon) Winter) de 

Como en las consideraciones para el caso distribución unlversa'l Y en el perfil 

anterior, este organismO se encuentra in a\títudinal dE.: los Andes colombianos se 

completo en Colombia Yla denomlnacion encuentra hasta los 2700 msnm, su 

más para lo encontrado debe re se puede considerar como severo en dife 


rfo 
 rentes variedades Ylocalidades, como enferirse a la que corresponde al anamO
 
(actualmente no hay nombre disponible) el del Cauca. 


rfo
de multiplicación asexual, el teleomo y

onio Para la primera de las especies no se cono~los otros (espermog y 

Peridermium) no se han encontrado en co ce el ciclo de Vida pero se es 


autóico (como la mayoría de las

níferas. de Phakopsora en el trópico) Algunas re· 

del globo que no tienen esta espe-Desde el punto de vista de su impactO 

fitopatológico y económico, hay que pro
 cies deberían propender por no sacarla de 

pender porque no complete su ciclo de Vida 	 su centro de origen que es el trópico ame

ricano. 

Citación propuesta: 


Para el análisis que se viene haciendo, 

Co/eosporium asterum (Diete\) Sydow, Ann. 	 Uromyces es de mayor interés. Este 
es de ciclo de Vida completamente expan-Mycol. 12: 109. 1914. 


c= Coleosporium solidaginis Thuem. Bull. dido y autólco El ciclo de vida 


Torrey Bot. Club 6: 216 1878. se ha encontrado en Norte y Eu~ 

um

Anamorfos: I Peridermium acicol	 ropa, de donde se sospecha que es su cen-

Underwood & Earle. Bu!1 Torrey Bot Club 	 tro de or·lgen. 

6:216.1878. \1 Uredo solidaginís Schw 	 En Colombia es muy raro encontrar el es~ 
tado de teieomorfo ~en efecto, ocasionalNat. Ges Leipzig 1'.70 1822. 

Hospedantes. Aster XSo/idago (cultivados); mente se ha encontrado) Yse que 
no se encuentran las condiciones ambien

So/idago polyglossa DC 
Ciclo de vida Completamente expandido. tales para formar los yestimu

lar la germinación de Ycompletar suheteróico. No se cumple en Colombia 
ciclo de vida; la la hace enDistribución geográfica. 
su estado de anamorfo (reproducción

central. Antioquia. 
asexual) que parasita de una especie 
de legumlrlOsas cultivadas o silvestres 

Caso 3. 

es


En Colombia se encuentran dos Uredinal Citación propuesta 
parasitando el frijol común (Phaseolus er 
vulg L.) y otras cultivadas de Uromyces appendiculatus (Persoon) Ung 

aris 
Elnfl d. Bodens, p. . (Teliosporos ocafríjol (petacos) Una de las royas es nativa 

y eminentemente tropical (Phakopsora sionalmente 
meibomiae (Arthur)) Y le produce poco daño Uredo appendiculata PersOOn (Basado el ,c 

a los cultivos; mientras la otra (Uromyces teliosporoS) . 


appendiculatus Ung
er 

(." 
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su este comience a ser frc~ 

cuente y estable, Hasta el no se 
ha encontrado ese lugar en los Andes co~ 

lombianos, 

Cjue el ured in al en las condlcio 
nes colombianas no tiene el "disparador 

que lo obligue a completar su 
ciclo heteróico (algo normal en el trópico) 
y permanezca como tal y como ha sobre~ 
vivido por miles de años, En esta situación 
no habría riesgo con el estado de 
Perídermium, excepto si es traído y encuen~ 
tra que los Quercus colombianos son sus~ 

ceptibles al hongo 

Cuarto, que no cumple su ciclo de vida 
completo porque no tiene el talo compati 
ble para hacf'rlo y que este puede ser Intro~ 
ducido y así completar los reqUisitos para 
cumplír su ciclo de vida 

Como de las situaCiones 
teadas para esto uredin,lllo Importanl(' 
evitar que re cumpl:r su fase sexuJI y 

su ciclo de vida y que adcrncls 
desarrolle su Y destruc ~ 

tivo sobre 

Citación pelra Colombl,J con bélse 
en lél sinonimia por Arthur 
(1934); resaltan en negnllél 1m estados 

Cronortium quercuum (BE'rkeley) Miyabc ex 
Shirai, Bot Mag, (Tokyo) 13 74 1899 
- CronortJum asclepiodeum quercium 
Bekeley, Grev, 3, 59, 1874, 
Anamorfo: I ~PeridE'rmlum celebrum Peck 
Bul! Buffalo Soc. Nat SCI, 1: 68, 1873, 
11 -No hay nombre disponible. 
Hospedantes humboldtiana 

Kunth, 

Ciclo de vida Completamente expandido, 

heteróico, No se cumple en Colombia 
Distribución geográfica, Por encima de los 

2000 msnm, en todos los sitios en donde 
encuentra el hospedante como en An~ 

Boyacá, Cundinamarca, Nanño. 

Caso 2, 

ReCientemente, en el HerbariO Buriticá (Uni 
versidad Nacional de Colombia, Medel,Jín), 

han sido recibidas muestras de un uredinal 

sobre Aster X Solidago cultivados como flo~ 
res de corte para la exportación, en la re~ 
gión del oriente antioqueño, Esta roya ha 

sido identificada como Co/eosporium 
asterum (Dietel) Sydow (~ Co/eosporium 
solídoginis Thuem) Por el mismo tiempo 

Pardo~Cardona, Buriticá y Salazar encon~ 

traron recientemente el mismo uredlnal en 

coleCCiones de campo sobre plantas de 
So/idago en el departamento de 

Antioqula (comm Sí la roya pasó 
dr'i estado silvestre a los cultivos o vicever~ 

sa, no ha sido establecido. Así como es 
,'1 estudio comparativo de las co~ 

lecciones para establecer con precisión la 
y la validez de la sinonimia 

Co/eosporium asterum Sydow, es una 
de Ciclo de vida completamente 

expandido y heteróica, Su estado de 
espermogonio y Peridermium los cumple 

sobre especies de Pinus (al menos 10) y el 

estado Caeoma y teleomorfo sobre espe 

cies de Aster (50 yen, al menos, 

otros 12 géneros de Asteraceae, en Norte 

América, En las especies de plantas que se 
han sacado de su estado silvestre para ser 

cultivadas esta roya se vuelve de importan

cia económica, 
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Como en las consideraciones para el caso 
anterior, este organismo se encuentra in~ 
completo en Colombia y la denominación 
más correcta para lo encontrado debe 
ferirse a la que corresponde al anamorfo 
(actualmente no hay nombre disponible) 
de multiplicación asexual, el teleomorfo y 
los otros estados (espermogonio y 
Perídermíum) no se han encontrado en co~ 

niferas. 

Desde el punto de vista de su impacto 
fitopatológico y económico, hay que pro 
pender porque no complete su ciclo de vida, 

Citación propuesta: 

Co/eosporium asterum (Dletel) Sydow, Ann. 
Mycol. 12: 109, 1914. 

Co/eosporium solídaginis Thuem, Bull, 
Torrey Bot. Club 6: 216, 1878, 
Anamorfos: I ~ Peridermium acicolum 
Underwood & Earle, Bul!. Torrey Bot Club 
6: 216,1878. 

11 - Uredo solidaginis Schw. 
Nat. Ges. Leipzig 1: 70.1822. 
Hospedantes, Aster X Solidago (cultivados); 
So/ídago polyglossa OC 
Ciclo de vida. Completamente expandido, 
heteróico. No se cumple en Colombia. 
Distribución geográfica, Andes, cordillera 
central. Antioquia, 

Caso 3. 

En Colombia se encuentran dos Uredinales 
parasitando el fríjol común (Phaseolus 
vulgaris L,) y otras especies cultivadas de 
fríjol (petacos). Una de las royas es nativa 
y eminentemente tropical {Phokopsora 
meibomiae (Arthur)) y le produce poco daño 
a los cultivos; mientras que la otra (Uromyces 
appendiculatus (Persoon) Unger (e 

Rev,Fac.Na ..AgLMedcil'n.VoL56, No2,p 2835 2044.JOOl. 

Uromyces phoseo/i Winter) es de 
distribución universal y en el perfil 
altltudinal de: los Andes colombianos se 
encuentra hasta los 2700 msnm, su efecto 
se puede considerar corno severo en dife
rentes variedades y localidades, corno en 
el Valle del Cauca, 

Para la primera de las especies no se cono~ 
ce el ciclo de vida pero se sospecha es 
autóico (como la mayoría de las especies 
de Phakopsora en el trópico). Algunas re 
giones del globo que no tienen esta espe~ 
cies deberían propender por no sacarla de 
su centro de origen que es el trópico ame
ricano, 

Para el análisis que se viene haciendo, 
Uromyces es de mayor interés, Este Uredinal 
es de ciclo de vida completamente expan~ 
dido yautólco El ciclo de vida completo 
se ha encontrado en Norte América y Eu~ 
ropa, de donde se sospecha que es su cen~ 
tro de origen. 

En Colombia es muy raro encontrar el es~ 
tado de teleomorfo (en efecto, ocasional~ 
mente se ha encontrado) y se sospecha que 
no se encuentran las condiciones ambien~ 
tales para formar los teliosporos yestimu
lar la germinación de ellos y completar su 
ciclo de vida; la sobrevivencla la hace en 
su estado de anamorfo (reproducción 
asexual) que parasita más de una especie 
de leguminosas cultivadas o silvestres, 

Citación propuesta: 

Uromyces appendiculatus (Persoon) Unger. 
Einfl, d Bodens, p 223, (Teliosporos oca
sionalmente encontrados) 
~ Uredo oppendiculato Persoon (Basado en 

teliosporos) . 
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Anamorfos: 1 - No hay nombre disponible. 
11 - No hay nombre disponi

ble (Estado prevalente), 
Hospedantes. Macroptilium atropurpureus 
(Mociño & Sesse ex DC) Urban, Phaseolus 
lunatus L" Phaseolus vestitus Hooker, 
Phaseolus vulgaris L 
Ciclo de vida. Com pleta mente expandido, 
autóico. No se cumple en Colombia. 
Distribución geográfica. Andes, Macizo 
colombiano y las tres cordilleras, hasta al
turas de los 2700 msnm. Especialmente 
severo a alturas de 1000 - 1400 msnm. 

Caso 4 

Recientemente, 1988, se registró la roya 
blanca (Puccinia horiana en culti
vos de crisantemo en la Sabana de Bogotá. 
Para este uredinal que no produce 
pérdidas a los cultivos, su importancia ra
dica en que es considerado como un 
tógeno cuarentenario" por los Estados 
Unidos y su detección en los envíos de fIa
res Implicaría graves sanciones a Colombia 
ysu floricultura. 

El ciclo de vida es autóico y completamen
te reducido, siendo evidente por la sola 
presencia de teliosporos que dan lugar a 
los basidiosporos, 

Este uredinalllegó a la Sabana de Bogotá y 
de allí se ha llevado a otros departamentos 
como: Tolima, Santander y Nariño; Antio
quia permanece libre de este patógeno 

Este ejemplo tiene relevanCia en el aspecto 
que se encuentra solo en algunos sitios y 
no se puede considerar que todo el territo
rio se encuentre afectado, permitiendo con
solidar claramente el concepto, desarrolla
do recientemente, de "zonas libres" den 

tro de un territorio de país o región. 

Citación propuesta: 

Puccinia horiana Ilennings, Hedwigia Beibl. 
40: 25. 1901, 

Anamorfos: No se forman. 


Chrysanthemum sp. Cultiva
dos. 
Ciclo de vida. Completamente reducido, 
autóico. Completo en Colombia, 
Distribución geográfica. Andes centrales y 
orientales, Por encima de los 2400 msnm 
y solo en invernaderos de producción de 
crisantemo como flor de corte, 

Caso 5 

El principal cultivo de Colombia en el siglo 
XX ha sido el café, este se encontraba libre 
de la roya amarilla (Hemileia vastatrix 

& Broome) hasta mediados de la 
década de los 80' s del siglo pasado, la roya 
fue indudablemente introducida y tan pron
to como llegó se expandió por todo el te
rritorio Nacional. 

Recientemente Salazar, Buriticá & Cadena 
(2002) han publicado los resultados de un 
exhaustivo muestreo de Uredinales de la 
región cafetera colombiana, en él, se hace 
énfasis que solo se ha encontrado el esta
do de anamorfo (Wardia vastatrix Hennen 
& Hennen, según Cummins e Hiratsuka, 
2003) y que solo se encuentra en café. 
Además se discuten las implicaciones de 
este hallazgo. 

De este uredinal es importante aclarar que 
no se conoce su ciclo de vida completo. 
Se es autóico y sin formar 
esperrnogonios. Sus teliosporos se han en
contrado en su centro de origen en el Afri 

Pleornorfismo, hetefÜ\U;;f\tO, hdprot,-1!~~:llÜ 

CONCLUSIONES 
Asia (India) y recientemente en Brasil 


ca, ) 
 de los cita
(Hennen et aL, comm pers . Como se . t ner un 

dos, es claro que no es lo ml,smo e _ 
fungoso fitopatogeno con toEs evidente entonces que solo un estad dO 

cumplir su . H n & Hennen) e
(Wardia vastatflX enne . da':, sus . lunas 

'd ue uno que solo tiene a g todo el ciclo del individuo esta presente en de VI a, q, " I d

Ycomponentes de su ClC o e 


Colombia 

vida 


Dadas las condiciones de similaridad de la d Vegetal Estatal, que 
región cafetera colombiana con la que ocu~ El I caso c~lomblano ha Sido delegado al 
rre en el centro de origen del uredlnaL en en e . A ropecuano),

ICA (Instituto Colombiano 9 .
Africa, y donde probablemente cumple - I rnenClonados os 

iclo de vida, es impenoso tratar que ingresen al país componentodo su c b vas 
de evitar que lleguen a Colom la nue " de vida de microorganismos 
variantes o aislamientos de este ured¡n~I, y al estar completos ha-

en los que pueda venir toda la dotaClon rnás difícil el control de la., enferme
enética para cumplir el Ciclo de vida en de los cultivos 


g 't ·0 La lucha contra e':,te fla
nuestro tem on . d . de estos
gelo que hasta ahora ha estado en favor ~ La denominaclon ' 

. el uso de los nomlos cafeteros, gracias a la variedad Colom lT\icroorganisrno., con - 'nfor-
I '1' 1) ':>e puede ver ba (complejo mu ti Inea , - bre':> para lo':> anarnorfos dan mayo; I os 

. , los usuario., tanto fltopatolog ,c~mpletamente frustrada sí se aumenta su maclon a '. "d d d 
e':>tudiantes Yfuncionarios de Sanl a ediversidad genética por la oportunidad de 


recurrir a fases ':>exuale':, que multipliquen otros 


las recomb'lnaciones. 

Citación propuesta: BIBLIOGRAFíA 

Hemileia vastatrix Berkeley &Broome, 
BURIlICA, P DirectOrio de Patógenos y 

Chron, 1869: 1157.1869 de la., plantas de Importan
Anamorfos I Desconocido , en Colombia Bogotá 

1I - Wardia vastatnx Hennen 
, Curnmin., & Hirabuka, 

& Hennen, segun 
YPARDO-CARDONA, V. M2003 

,~r.I"n,~ EnHospedantes, Coffea arabica L. Flora 
Colombiana de Ciclo de vida, DesconOCido de la Vol 20, NoDistribución geográfica Andes, por deba Exacta':> fíSica., y 


jode los 1800 rn,snm en donde se en~ T7 (1 p, 1 

cuentre el café cultivado u ornamental 

20· 
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Anamorfos: I No hay nombre disponible. 
11 - No hay nombre disponi

ble (Estado prevalente) 
Hospedantes Macroptilium atropurpureus 
(Mociño & Sesse ex DC) Urban, Phaseolus 
luna tus L., Phaseolus vestitus Hooker, 
Phaseolus vulgaris L 
Ciclo de vida. Completamente expandido, 
autóico. No se cumple en Colombia. 
Distribución geográfica. Andes, Macizo 
colombiano y las tres cordilleras, hasta al~ 
turas de los 2700 msnm. Especialmente 
severo a alturas de 1000 - 1400 msnm. 

Caso4 

Recientemente, 1988, se registró la roya 
blanca (Puccinia horiana Hennings) en culti
vos de crisantemo en la Sabana de Bogotá. 
Para este uredinal que no produce grandes 
pérdidas a los cultivos, su importancia ra· 
dica en que es considerado como un "pa
tógeno cuarentenario" por los Estados 
Unidos y su detección en los envíos de fIa
res implicaría graves sanciones a Colombia 
y su floricultura. 

El ciclo de vida es autóico y completamen
te reducido, Siendo evidente por la sola 
presencia de teliosporos que dan lugar a 
los basidiosporos 

Este uredinalllegó a la Sabana de Bogotá y 
de allí se ha llevado a otros departamentos 
como: Tolima, Santander y Nariño; Antio
quia permanece libre de este patógeno. 

Este ejemplo tiene relevanCia en el aspecto 
que se encuentra solo en algunos sitios y 
no se puede considerar que todo el territo
rio se encuentre afectado, permitiendo con
solidar claramente el concepto, desarrolla
do recientemente, de "zonas libres" den 

BuriLu c., P 

tro de un territOriO de país o región. 

Citación propuesta: 

Puccinia horiana Hennings, Hedwigia Belbl. 
40: 25 1901. 

Anamorfos: No se forman. 

Hospedantes. Chrysanthemum sp. Cultiva

dos. 

Ciclo de vida. Completamente reducido, 

autóico. Completo en Colombia. 

Distribución geográfica. Andes centrales y 

orientales. Por encima de los 2400 msnm 

y solo en invernaderos de producción de 

crisantemo como flor de corte. 


Caso 5 

El principal cultivo de Colombia en el siglo 
XX ha sido el café, este se encontraba libre 
de la roya amarilla (Hemileia vastatrix 
Berkeley & Broome) hasta mediados de la 
década de los 80 ' s del siglo pasado, la roya 
fue indudablemente introducida y tan pron
to como llegó se expandió por todo el te
rritorio Nacional. 

Recientemente Salazar, Buriticá & Cadena 
(2002) han publicado 105 resultados de un 
exhaustivo muestreo de Uredinales de la 
región cafetera colombiana, en se hace 
énfasis que solo se ha encontrado el esta
do de anamorfo (Wardia vastatrix Hennen 
& Hennen, según Cummins e Hlratsuka, 
2003) y que solo se encuentra en café. 
Además se discuten las implicaciones de 
este hallazgo. 

De este uredmal es importante aclarar que 
no se conoce su ciclo de vida completo. 
Se sospecha es autóico y sin formar 
espermogonios. Sus teliosporos se han en
contrado en su centro de origen en el Afri 
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ca, Asia (India) y reCientemente en Brasil 

(Hennen et al., comm. pers.). 

Es evidente entonces que solo un estado 

(Wardia vastatrix Hennen & Hennen) de 

todo el ciclo del individuo está presente en 
Colombia. 

Dadas las condiciones de similaridad de la 

región cafetera colombiana con la que ocu

rre en el centro de origen del uredinal, en 

Africa, y donde probablemente cumple 

todo su ciclo de vida, es imperioso tratar 

de evitar que lleguen a Colombia nuevas 

variantes o aislamientos de este uredinal, 

en los que pueda venir toda la dotación 

genética para cumplir el ciclo de vida en 

nuestro territorio. La lucha contra este fla

gelo que hasta ahora ha estado en favor de 

los cafeteros, gracias a la variedad Colom

bia (complejo multilineal), se puede ver 

completamente frustrada sí se aumenta su 

diversidad genética por la oportunidad de 

recurrir a fases sexuales que multipliquen 

las recombinaciones. 

Citación propuesta: 


Hemileia vastatrix Berkeley & Broome, Gard. 

Chron. 1869: 1157. 1869. 


Anamorfos. 1- Desconocido. 


11 Wardia vastatrix Hennen 

& Hennen, según Cummins & Hiratsuka, 
2003. 

Hospedantes Coffeaarabica L. 
Ciclo de vida. Desconocido. 

Distribución geográfica. Andes, por deba

jo de los 1800 m.s.n.m. en donde se en

cuentre el café cultivado u ornamental. 
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CONCLUSIONES 

Como se desprende de los ejemplos cita
dos, es claro que no es lo mismo tener un 
organismo fungoso fitopatógeno con to
das sus estructuras para cumplir su ciclo 
de vida, que uno, que solo tiene algunas 
estructuras y componentes de su ciclo de 
vida. 

El servicio de Sanidad Vegetal Estatal, que 
en el caso colombiano ha sido delegado al 
ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), 
debe considerar los aspectos mencionados 
para evitar que ingresen al país componen
tes del ciclo de vida de microorganismos 
ya presentes y que al estar completos ha
gan más difícil el control de las enferme
dades de los cultivos. 

La denominación de estos 
microorganismos con el uso de los nom
bres para los anamorfos dan mayor infor
mación a los usuarios, tanto fitopatólogos, 
estudiantes y funcionarios de Sanidad de 
otros países. 
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HETEROSIS PARA PESOS A lOS 18 MESES Y SACRIFICIO EN UN 

HATO CEBÚ-CRUZADO 


Montoya Serna 
Juan David Llano Arango ; 

y Elkin Mawlcio Arboll?d¿l Z,lpClta: 

RESUMEN 

El objetivo de /a presente investigación fue evaluar comparativamente los pesos %s /8 meses Y 
al sacrifício de machos cruzados 1/4 Bos taurUS (Aberdeen Angus. Holstein. Simmental Americano. 

Simmental Alemán) por Cebú y animales Brahman puros. Cebú Comercial YMestizos. 

Para determinar la inruencia de los diferentes factores genéticos yno genéticos sobre las caracte
rísticas estudiadas se utilízó el programa de mínimos cuadrados. Los efectos inclUidos en los 
modelos peso a los 18 meses, peso y edad al sacrificio fueron' mes de destete. ano de destete. mes 
a los 18 meses, ano a los 18 meses. mes de sacnfício. ano de sacrifício. grupo genético del animal. 
hacienda a los 18 meses, hacienda de ceba. Según el modelo a estudiar. como covariables se 
tuvieron en cuenta: el peso al nacimiento, el peso al destete. peso a los 18 meses, peso de 
sacrificio, edad al destete. edad a los 18 meses Yedad al sacrificio. La mayoría de los factores, 
genéticos y no genéticos, dieron efecto significativo (p ~ 0,0 1); no tuvo significancia la edad de 
destete para el modelo de peso al sacrificio. La estmlOción de la heterosis para cada uno de los 
grupos genéticos se hizo una vez realizados los contrastes ortogonales para las variables relevan

tes. 

Para el peso a los 18 meses el porcentaje de heterosis promedio fue de 5,22% donde el grupo de 
animales lj4 Cebú Comercial 1/, Holstein presentaron el mejor comporta
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