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Capítulo 8 

D iversos Patógenos Fúngicos 

Introducción 
" Las plantas de fríjol común están expuestas a muchas enfermedades 

causadas por hongos durante las diferentes etapas de'su desarrollo; la 
infección puede ocurrir en el estado de plántulas y como plantas adul tas, 
durante todo el periodo de crecimiento o después de la cosecha. Algunas de 
las enfermedades ocasionadas por ho ngos que son comunes y de mayor 
importancia económica ya se describieron previamente en este libro. 
Desafortu nadamente, existe muy poca información sobre la epidemiología 
y control de otras enfermedades causadas por hongos, que afectan tan sólo 
levemente la producció n del fríjol. Sin embargo, muchas de esas 
enfermedades aparentemente secundarias pueden adquirir gran importan
cia en algunas zonas específicas en el trópico. De manera semejante, 
patógenos pocos viru lentos pueden llegar a limitar gravemente la 
producción en un futuro a med ida que se modifican las prácticas culturales. 
En este capítulo se describirán brevemente a lgunas de esas enfermedades y 
se incluirá una lista de otros patógenos del frijol registrados en la literatura. 

Mancha de la Hoja y de la Vaina por Alternaria 

La enfermedad conocida como mancha de la hoja y de la va ina por 
Alternaría, es causada por varias especies de Alternaría, entre las cuales 
están A . alternata (Fr.) Keissler, A . brassicae f. phaseoli Brun., A . 
fasciculata (Cke. y Ell.) L. R. J ones y G rout, y A. tenuis N ees ( 1, 15, 26, 28, 
41, 46). Estas especies han sid o registradas en Brasi l (3 1 ), Costa Rica ( 17), 
Colombia ( 13), Chile, Méx ico, Venezuela ( 43), 1 nglaterra (26), y los 
Estados U nidos ( 1, 27, 28, 46). Las epidemias fuertes pueden ocasionar una 
defoliación prematura, pero las pérdidas en el rendimiento generalmente 
no son significativas. En Nueva York las pérdidas en habichuela fueron del 
12% debido a que se rechazaron las va inas infectadas por ser inaceptables 
para procesarlas ( 1 ). 

Los nombres comunes, de uso frecuente para la mancha de la hoja y de la 
vaina por Al terna ria en América Latina son mancha parda y mancha fol iar 
por Alternaría. A lternaría leaf and pod spot es el nombre que recibe en 
países de habla inglesa. 

La especie Alternaría brassicae produce en medio nutritivo hifas 
septadas y ramificadas de color café verdoso, con conidióforos erectos. Los 
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Capitulo 8 

Fig. 1 - Lesiones 
foliares ocasionadas 
P_?r A /ternaria spp. 

conidios son lisos, ~e p!co largo, de base claviforme, con muchos septo~ 
transversales Y longitudm~les. Los conidios se forman solos 0 en cadenas 
de dos a tres esporas y miden 50-350 x 9-33 ..u ( 41). 

~n general las espe~ies de Alternaria se consideran como parásitos de 
hendas Y produ.cen lesiOnes solamente en los tejidos más viejos deJa planta 
expuestos a pe nodos de alta humedad durante tres a cuatro días ( ¡ 28) y a 
temperaturas relativame~te fria.s. de 16-20°C (28). Saad y Haged~rn (27) 
enc~ntraron que A. tenu¡s tambien.podla penetrar la hoja directamente 0 a 
traves. de los est<?mas. La. especie A. tenuis produce una toxina (la 
ten~oxma) en ~ed10 de cultivo, que induce clorosis en la planta cuando se 
aphc~ a las ra•ces ( 1 ~ . 29). No o.bstante, el hongo no produce cantidades 
apre~~ables de tentoxma cuando mfecta en forma natural las hojas 0 vainas 
de friJol. 

Los slntom~s en las hojas se manifiestan como manchas pequeñas de 
C<?lor café roJIZo y forma irregular, que pueden tener una aparie~ci' 
humeda.y estar rodeadas por un borde de un café más oscuro. Lentamente 
estas lesiones auf!lentan de tamaño formando anillos concéntricos, que se 
vu~lven quebra~•zos Y .se desprenden, dando la apariencia de un hueco 
~b1erto por per.digón (~Ig. 1). Las lesiones pueden juntarse y cubrir grandes 
areas. de la hoja, oca~10nando una defoliación parcial 0 prematura. Las 
espe~•e.s de Alternana pueden causar la muerte del punto central de 
crec•m•~nto de la ~!anta o disminuir su vigor. El hongo también puede 
producir una especie de lunares de color café en la superficie de las hojas 

Fig. 2 - Lunares producidos por 
Altt•rnaria sp. en hojas de fríjol 

(i7quierda). 

Fig. 3 - Lunares producidos 
Alttrnaria ttnuiJ en vainas de 
(derecha). 
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(Fig. 2) y vainas (Fig. 3), que dañan las semillas en desarrollo ( 1, 17, 26, 28, 
41 , 46). Los puntos afectados de color rojizo a café oscuro o negro pueden 
unirse y formar rayas o listas en las vainas infectadas (1). La semilla es 
portadora de Alternaria spp. (13). 

Las medidas de control surten efecto en muy raras ocasiones; sin 
embargo, se sugiere dejar un mayor espacio entre las plantas y surcos, 
aplicar productos qulmicos, desarrollar variedades resistentes ( 1) Y. rotar 
los cultivos. Entre los productos qulmicos se recomienda clorotaloml ( 1200 
J)g de i.a./ litro), tiofanato (2 g / litro) y zineb (2,4 g/ litro). Se ha observado 
que A. alterna/a no es sensible a las aspersiones foliares de benomil ( 1, 26). 

Mancha de la Hoja y de la Vaina por Ascochyta 

Ascochyta boltshauseri Sacc. y A . phaseolorum Saccardo son los 
agentes causales de la mancha de la hoja del frijol por Ascochyta( 41,46). El 
hongo se encuentra presente en muchas regiones de América Latina, como 
Brasil Colombia, Costa Rica y Guatemala (7, 12, 22, 31), en los Estados 
Unid~s y en otras regiones del mundo (46). La especie As,ochyta pisi Lib. 
se ha observado en Venezuela (43). Otro nombre común de esta 
enfermedad en América Latina es mancha de Ascochyta; en paises de habla 
inglesa se conoce como Ascochyta leaf spot. 

, 
Las especies de Ascochyta producen en medio de cultivo _un micelio 

hialino, septado y sumergido; las e~poras son .gen~ralmen.te bicelulares y 
miden 20 x 5 .u ( 46). La esporulac•ón y germmac1ón óptunas del hongo 
ocurren a una temperatura de 21 °C, en tanto que 24°C es ideal para el 
crecimiento del micelio. El hongo pierde su patogenicidad a temperaturas 
superiores a los 30°C (22). El hongo produce picnidios que miden 60-150u 
de diámetro (46). 

Una alta humedad y temperaturas frias a moderadas favorecen la 
infección por Ascochyta spp. (12). Inicialmente los síntomas aparec~n en 
las hojas donde se observan lesiones zonadas, de color café a negro (F1g. 4), 
que más tarde pueden contener pequeños picnidios negros. ~s lesiones 
también se pueden presentar en el pedúnculo, en el pecíolo (F1g. 5), en las 

Fig. 4 - Lesiones en el envés y en la haz 
foliares causadas por AJcochyta spp. 
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Fig. 5 - Lesiones en el pecÍolo y la 
vaina ocasionadas por AJcochyta 
spp. 
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vainas (Fig. 6) y en el tallo cuyo espesor disminuye en el lugar de la lesión 
produciendo volcamiento y muerte de la planta. Cuando ocurren 
epidemias severas se observa una caída prematura de las hojas (41). El 
hongo puede sobrevivir en la semilla. 

Entre las medidas de control se recomienda la rotación de cultivos, el 
mayor espaciamiento entre las plantas, la siembra de semilla limpia, el 
tratamiento quimico de la semilla y las aplicaciones foliares de fungicidas a 
base de azufre (33). Otros productos químicos efectivos son benomil (0,55 
gflitro), zineb (2,4 g/litro) y clorotalonil (2,24 kgf ha). La evaluación de 
germoplasma de fríjol es indispensable para determinar fuentes de 
resistencia, que podrían emplearse como medida de control. 

Pudrición Gris del Tallo 

La pudrición gris del tallo del fríjol es causada por Macrophomina 
phaseoli (Maubl.) Ashby o M. phaseolina (Tassi) Goidanich (9, 41 , 46). El 
hongo es un patógeno propio de temperaturas cálidas que ataca el fríjol 
(Phaseolus vulgaris y P. lunatus), la soya, el maiz, el sorgo y muchos otros 
cultivos ( 40). Se encuentra en regiones de América Latina como Brasil (7, 
10, 31, 36), México, Perú, Colombia, Venezuela y América Central (43), y 
otras partes del mundo ( 46). Se han calculado pérdidas de165% en fríjol 
cultivado en los Estados Unidos (46), pero no existen estimativos para 
América Latina. 

Los nombres comunes más usados en América Latina son mancha 
ceniza del tallo, pudrición gris de la ralz, pudrición carbonosa de la raiz, 
tizón cenizo del tallo, podredumbre carbonosa y podridiio cinzenta do 
caule. En países de habla inglesa recibe el nombre de ashy stem blight. 

El hongo produce conidios fusiformes, unicelulares, rectos o levemente 
curvos, puntiagudos en uno de los extremos y redondeados en el lado 
opuesto; miden 15-30 .u de largo x 5-8 .u de ancho, y se forman en 
conidióforos casi rectos. Los conidióforos pueden tener el ápice truncado y 
miden 12-20 .u de ancho x 6-25 .u de largo ( 46). En las plantas infectadas 
también se observan esclerocios y picnidios. 

Los sin tomas se pueden presentar después de que el micelio o esclerocios 
que han sobrevivido en el suelo germinan e infectan los tallos de las 
plántulas, cerca de la superficie del suelo, en la base de los cotiledones en 
desarrollo (Fig. 7). El hongo produce chancros negros, deprimidos, con un 
margen bien definido, y a menudo presentan anillos concéntricos. La 
infección puede destruir el punto de crecimiento de la planta u ocasionar el 
rompimiento del tallo justo en el lugar debilitado por el chancro y 
continuar avanzando hacia la región del hipocótilo y la raiz o hacia los 
peciolos de las hojas primarias. Cuando la tnfección ocurre en plántulas 
más viejas o en plantas adultas puede presentarse raquitismo, clorosis de 
las hojas, defoliación prematura y muerte de la planta. La infección suele 
ser más pronunciada en un lado de la planta (Fig. 8) (7, 9, 36, 41 , 46). 

Unos dias después de la infección, el hongo produce esclerocios 
pequeños (50-150 .u de diámetro), lisos y negros sobre el tejido afectado 
(Fig. 9) y dentro del tejido del tallo. En este tejido también se pueden 
formar picnidios pequeños, negros y sumergidos sobre un fondo gris, que 
tiene una apariencia ceniza caracteristica (Fig. 10). El viento puede 
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transportar conidios que producen·manchas en las hojas~~ plantas ad~ltas 
( 10). El hongo Macrophomina pltaseolina puede sobrev1v1r en las sem1llas 
( 13, 41, 46). 

Como medidas de control se recomienda la siembra de semilla limpia, el 
tratamiento de la semilla con productos químicos como Ceresán •. Y el uso 
de ~edidas sanitarias 0 la arada profunda a fin de enterrar los res1duos de 

Fig. 6 - Lesiones viejas 
A scoclryta spp. en la vaina. 

Fig. 8- Infección inicial ocasionada por el 
hongo de la pudrición gris del tallo en un 
lado de la planta. 

Fig. 7 - Infección de las plánlulas producida 
por Macrophonrina plraseolina. 

l 
Fig. 9 - Esclerocios de. Macrophomir:a 
plraseolina sobre un tallo mfectado de friJOl 
larriba, a la izquierda). 

F' 10 _ Picnidios de Macrophomina 
ph~stolina sobre un tallo infectado de frijol 
larriba. a la derecha). 
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cosecha que contienen picnidios y esclerocios. Las adiciones de materia 
orgánica al suelo (una proporción de carbono a nitrógeno de 10:20) y la 
temperatura y humedad altas del suelo (30°C y 60% de capacidad de 
retención de humedad), pueden reducir los niveles de esclerocios (9). La 
supervivencia de esclerocios en el suelo se puede disminuir aún más, 
mediante la aplicación de benomil ( 1 k g/ ha) y tiofanato de metilo ( 19). o 
fumigando con bromuro de metilo y cloropicrina (40). Se han identificado 
variedades resistentes como Negrito (9, 36, 46). 

Mancha Foliar por Cercospora 

Las manchas y pústulas de la hoja de1 fríjol por Cercospora son 
ocasionadas por Cercospora canescens Ellis y Martín, y C. cruenta 
Saccardo, respectivamente. C. phaseoli Dearness y Barth olomew y C. 
caracallae (Speg). Chupp también producen manchas en las hojas de fríjol 
( 15, 32, 41, 46). Estos hongos, principalmente C. canescens y C. cruenta, se 
encuentran en Brasil (31 ), Colombia (32), Puerto Rico, Trinidad, Jamaica, 
Venezuela, Argentina (43), y los Estados U nidos ( 46).1 Las pérdidas en el 
rendimiento son insignificantes en los Estados Unidos, pero pueden ser 
muy elevadas en las Filipinas en Phaseolus aureus (46). No existen 
reg1stros sobre pérdidas de importancia económica en América Latina; sin 
embargo, ha habido casos de defoliación en Colombia (23). 

Entre los nombres comunes corrientemente empleados para la mancha 
foliar por Cercospora en Amé rica Latina, están mancha vermelha y mancha 
blanca. En países de habla inglesa se conoce como Cercospora leaf spot. 

Las especies de Cercospora producen conidios hialinos, con diferente 
número de septos. Las esporas pueden ser claviformes, curvas o rectas. Las 
esporas de C. cruenta miden 50-150JJ de largo por 6-9JJ de ancho, mientras 
que las de C. canescens miden 50-100 JJ de largo por 3-4,5 )J de ancho ( 46). 

Los síntomas consisten en lesiones de color café o amarillo rojizo (Fig. 
11), que pueden juntarse y varían de forma (circular a angular) y tamaño (2-
10 mm). La especie C. canescens produce lesiones de forma irregular, de 
color café claro, sobre las hojas, vainas, tallos y ramas (23). Estas lesiones 
pueden tener un centro gris y estar rodeadas por un borde levemente roji1o. 
Las lesiones se pueden secar y en ese caso algunas porciones se desprenden 
quedando la hoja rasgada. Puede ocurrir una defoliación prematura, pero 
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F ig. 11 - Lesiones en hojas 
infectadas de frijol oca~•onadas 
por Cnwspura spp. 
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en realidad las hojas que se están desarrollando vigorosamenlte :ara vez slon · e d causar numerosas es10nes en as afectadas. La especie . cruenta pue e . ' . 1 'f liadas 
hojas primarias pero en muy raras oportuntdades tn~~~~ :~ ~~~ ~a\los y 
Estas lesiones, en forma de lunare~ .. se pued;n pres ·u (23 41 46) 

· 1 h se puede transmtttr a traves de la semt a , · · 
C~~~~~/ s~ i~;;u~Ó Cercospora kikucl~ii aislada de ~oya infectada en 
semi\la de fríjol se produjo una colorac1ón rosada a purpura (21). 

L medidas de control muy rara vez son totalm~nte eficaces, pero las 
apli~!ciones foliares de fungicidas .cúpricos son efMec~tv~s Cj~). ~~o~co g~) 
· f · las variedades Cundtnamarca 116, extco .. extco • 
~éo:rc~ ~~~- México 507, Venezuela 42 y otras eran reststentes a la 
infección por Cercospora canescens. 

Mancha Foliar por Chaetoseptoria 

Chaetoseptoria wellmanii Stevenson es el agente causal de la manc~a de 
la hoja de frijol por Chaetosep toria. Esta enfermedad se h.a e~o~~a o fn 
México Panamá América Central, Venezuela y las lddtas ce! eta .~s 
( 43) El' hongo ti~ne un rango muy amplio de hospe antes en a amt a 
Leg~minoseae y puede ocasionar la defoliación completa de ~as plantas c~n 
una reducción en el rendimiento hasta del 50%, en regt?nes áon a da 
humedad y temperaturas moderadas (42) .. E~ nomb~e comu~: s usa h o 

ara denominar esta enfermedad en Amenca Lattna es e e m~nc a 
~edonda. En paises de habla inglesa se conoce como Chaetoseptona leaf 

spot. 

El hongo Chaetoseptoria wellmanii produce l~s iones circular.es de 
tamaño mediano a grande (Fig. 12), cuya superficte puede ser gns con 

Fig. l2 _ 1 csioncs fo liares producidas por 
Chuei<JWf'l<l'ia 11 el/mUIIII. 

picnidios negros en el centro y estar rodead~ por ~n bc;>rde oscu~?.< 42). ~~ 
México 1a infección es más común en las hoJaS l?r~manas, Y ta~ ten pue 
ocurrir defoliación. El patógeno puede sobrevtvtr en la semt\la (8). 
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Las medidas de control incluyen el desarrollo de variedades resistentes y 
tolerantes (8). Las aplicaciones de benomil (0,55 gflitro) proporcionan un 
buen control químico de la enfermedad. 

Añublo de la Vaina por Diaporthe 
E' añublo de la vaina del frijol por Diaporthe es causado por Diaporthe 

phas. ·olorurn (Cooke y Ellis) Saccardo ( 41 ). La especie D. arctii (Lasch) 
N its. ataca los tallos de frijol ( 46). La fase conídica de D. phaseolorum se 
conoce como Phornopsis subcircinata Ell. y Ev. (34). No existen 
estimativos de su importancia o sitios de ocurrencia en la actualidad, 
aunque Wellman (43) informó que en Honduras se clasifica dentro del 
grupo de parásitos de debilidad. El añublo de la vaina por Diaporthe 
también recibe el nombre de tizón de la vaina en América Latina. Su 
equivalente en inglés es Diaporthe pod blight. 

Diaporrhe phaseolorum produce ascósporas hialinas, oblongas con un 
septo, y miden I0-12.u por 2-4.u. Las ascosporas se forman dentro de 
peritecios negros, con un diámetro de 300.u. Dentro de los picnidios negros 
se encuentran picnidiósporas ovaladas cuyas dimensiones son 6-9 .u por 2-5 
.u (41). 

Inicialmente los síntomas se presentan en las hojas en forma de lesiones 
irregulares, de color café. rodeadas por un borde muy definido. Los 
picnidios negros, y en ocasiones los peritecios, se pueden formar en una 
zona determinada de la lesión o en toda el área afectada. Posteriormente 
ocurre la infección de las vainas, las cuales se decoloran debido a la acción 
de los picnidios en las lesiones ( 41). El hongo puede ser portado por semilla 
tanto de soya como de fríjol ( 13). 

Entre las medidas de control se encuentran la rotación de cultivos, la 
siembra de semilla libre de patógenos y el uso de fungicidas foliares como 
benomil (0,55 g / litro). En el caso de la soya se han desarrollado variedades 
resistentes a este patógeno. En cuanto al fríjol, se debe evaluar el 
germoplasma para identificar fuentes de resistencia que puedan servir 
como medida de control. 

Mildeo Velloso 

Los agentes causales del mildeo velloso son Phyrophthora parasítica 
Dast. ( 46) y P. phaseoli Thaxter (8). Estos patógenos han reducido los 
rendimientos en México, Puerto Rico (8, 46), El Salvador, Venezuela, Perú 
y Panamá ( 43). La infección encuentra un medio propicio en regiones con 
temperaturas bajas y alta humedad. En América Latina esta enfermedad 
también recibe el nombre de mildiu velloso, y en países de habla inglesa se 
conoce como downy mildew. 

La afección se manifiesta por manchas blancas en los pecíolos, las cuales 
aumentan de tamaño y eventualmente pueden ocasionar el marchitamien
to y muerte de la hoja. Las flores, yemas y otros órganos de la planta 
pueden morir debido al ataque del hongo. A menudo se aprecian parches 
de micelio blanco en las vainas verdes, especialmente en aquellas que se 
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Fig. 13 - 1 nlección de la vaina ocasionada 
por Ph rwphthora spp. 

Pat~enos Fúngicos 

Fig. 14 - Lesiones foliares causadas por 
Entyloma spp. 

encuentran en contacto con el suelo (Fig. 13). Generalmen.t.~ estos parches 
de micelio se encuentran rodeados por un borde café rOJIZO. Cuando !a 
temperatura baja y la humedad alta persisten, la infección puede atacar 
toda la vaina, la cual termina por arrugarse y secarse (8). 

Entre las medidas de control se incluye la rotación de cultivos durante 
tres años; la utilización de productos químicos tales como zineb, maneb, 
naba m o captán (8); la producción de vainas que no entren en conta~to con 
el suelo (46); y el desarrollo. de ~arieda~es de p<;>rte erect<?,Y un follaJe poco 
tupido que permita una meJor c1rculac1ón del a1re. ~amblen. debe evaluarse 
el germoplasma de fríjol con el objeto de deterrnmar pos1bles fuentes de 
resistencia. 

Carbón de la Hoja por Entyloma 

El carbón de la hoja del fríjol por Entyloma es ocasionado po~ una 
especie de Entyloma (30, 35, 42). Esta e~fe~medad P.r~valece en reg1ones 
productoras de fríjol de Costa Rica, Repubhca Do~m1cana, El Salvad?r, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua (30, 35). La éspec1e Enrrlomap~tumae 
Speg. ataca el fríjol en Argentina ( 43). El carbón de la hoja ,del friJol por 
Entyloma recibe el nombre de Entyloma leaf smut en pruses de habla 
inglesa. 

Entyloma spp. producen un carbón cubierto o vestido, fácilmente 
identificable por la presencia de a~po~las de .~olor oscuro en la haz de la 
hoja , que se encuentran llenas de m1ceho y tehospor~s del hongo (42),. Las 
lesiones son redondas u ovaladas y aparecen pnmero como les10nes 
acuosas pero luego toman un c:olor ~afé grisáceo en. la parte de la h.az y azul 
grisáceo en el envés de la hoJa (F1~. 14). Las les~ones pueden JUntarse, 
quedando delimitadas por las vemllas de. la h<?Ja (~0). En general, .la 
infección se presenta solamente en las hoJas pnmanas, o en las hojas 
trifoliadas primarias y secundarias, y puede llegar a afectar del 40 al 60% 
del follaie ()5). 
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La afección .se puede controlar por medio de productos químicos 
tratando la .se m tila co!l carboxi.n (5 ~/.kg de semilla), o asperjando las hojas 
con benomtl (0,55 ~/ htro). La tdenttftcación de fuentes de resistencia en el 
germoplasma de fnjol sería una medida de con•rol muy práctica. 

Mancha Harinosa de la Hoja 

La mancha harinosa del fríjol tiene como agente causal a Ramularia 
phaseo/i (Drummond) Deighton (41). El hongo se encuentra en Brasil 
(Minas Gerais y Espirito Santo), Nicaragua, Colombia,Venezuela(4, 5, 36, 
38, ~9~, Ecuador, H onduras, Panamá, Guatemala y la República 
Dommtcana (43). No se ha n calculado las pérdidas en rendimiento 
producidas por esta enfermedad. 

La mancha harinosa de la hoja también recibe el nombre de mancha 
farinhosa y mofo branco da folha en Amé rica Latina. En países de habla 
inglesa se conoce como Oo ury leaf spo t. 

R_a'!~ularia phase?l! produce una masa blanc~ ( 1-1 ,5 cm de diá metro) de 
co md10f?ros y comd10s en el envés de las h ojas (Fig. 15), qu¡; no debe 
confundtrse con la que forma el mildeo polvoso (Erysiphe polygoni), la 
c'!al. generalmente sólo se presenta en la haz de la hoja. Los conidios son 
htahnos, genera lmente aseptados, ovalados o en forma de limó n, y miden 
7- 18 x 4-6 JJ (41). Sobre la haz puede ocurri r clorosis en los lugares 
correspondientes a las lesiones en el envés de la hoja. Normalmente la 
!nfección aparee~ primero en las hojas más viejas y luego invade el foliaje 
JOven: Las mfecctones severas pueden causar una defoliación prematura (5, 
41 ); sm embargo, este si ntoma no es muy común, especialmente en Brasil. 

Se puede o btener un buen control químico mediante aplicaciones de 
benomil (0.55 gfl itro) o tiofana to (2 g / litro). Es necesario evaluar el 

Fig. 15 - Lesiones en el envés de la hoja ocasionadas por Ramu/aria p!rar~oli. 
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germoplasma de fríjo l para identificar fuentes de resistencia que puedan 
emplearse como medida de co ntrol. 

Moho Gris 
El mo ho gris del fríjo l. causad <;> por &Jtr):tis cinerea Pers. ex Fries. t iene 

corno estad o perfecto a Botryot1111a fuckelwna (de Ba ry) Whetz. (25). E l 
hongo puede ser problema muy grave durante los períodos d~ alta 
humedad y temperaturas bajas en. v~rias regio~es de los ~stados U m dos Y 
Europa (25. 46). Es un_pat?g~n.o st!ltmpo rtancta en Brasil, donde.~n raras 
ocasiones produce dano stgmftcattvo (7). Esta enfermeda~ tambten se ha 
registrado en Perú. Trinidad, El Salvador (43) y Colombta ( 13-_ 

Otros nombres comunes frecuentemente u sados para el m~ho gris en 
América Latina son podredumbre gris y bo lo r cinzento. Su equtvalente en 
pai ses de habla inglesa es gray mold. • 

El ho ngo produce micelio café claro y conidios h ialinos. ovalados que 
miden 12-20 x 8-12JJ ( 41 ). El estado perfecto del hong~ produce apotec10s 
(Fig. 16) y ascósporas. lo qu7 da como resultado dtferentes grad os de 
viru lencia segú n la cepa y el tipo de apareo (25). 

La infección comienza generalmente en flores viejas, co.lonizadas por el 
hongo o en algunas partes de la planta que P!'~sentan he ~tdas, tales ~omo 
hojas. tallos 0 va inas (Fig. 17), y la penetrac10n se e fectu~ por medto del 
coJ inete de infecció n ( 16) .. ~os sínto mas se presentan e<;> m o a re as acuosas ~e 
color gris ve rdoso en el teJtdo afectado, el cual posten~rmente se ":larchtta 
y muere. Las plántulas t ambién se pue~e!l, marchttar Y mor_1r, pero 
generalmente el daño se limita a una pudnc10n acuosa de las vamas (41 , 
46). En los tejidos infectados se pueden desarrollar .es~romas negros Y 
esclerocios (con un diámetro hasta de 4 mm) (25), stmtlares a aquellos 

Fig. 16 - Apotecio y conidios producidos 
por Bo1ryorinia fuck~liana. 

Fig. 17 -Colonización de 
una flor e infección de la 
vaina por el agente 
causal del moho gris 
(derecha). 
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producidos por Sclerotinia sclerotiorum. El hongo puede sobrevivir en la 
semilla ( 13). 

Como medidas de control se recomienda disminuir la densidad de 
siembra, la distancia entre surcos y la frecuencia de los riegos (20). y 
efectuar aplicaciones foliares de fungicidas. Sin embargo, algunas cepas del 
hongo son resistentes a los fungicidas (3, 25). Es necesario evaluar el 
germoplasma de fríjol para determinar posibles fuentes de resistencia, que 
podrian ser una medida de control muy práctica. 

Mancha Foliar Gris 

La mancha foliar gris del frijol, causada por Cercospora vanderysti P. 
Henn., se encuentra en Venezuela, América Central (43), Brasil (Minas 
Gerais y Espirito Santo) (31 , 36, 37, 39) y Colombia, generalmente a más de 
1000 metros de altitud donde existen condiciones de alta humedad y 
temperaturas bajas a moderadas (32). No se han estimado las pérdidas en 
rendimiento. En países de habla inglesa esta enfermedad recibe el nombre 
de gray leaf spot. 

La afección se manifiesta en la hazde la hoja como lesiones angulares (2-
5 mm de diámetro) de color verde claro a levemente amarillento, 
generalmente delimitadas por la nervaduras de las hojas (Fig. 18). Las 
lesiones pueden juntarse y más adelante son cubiertas por un polvo muy 
fino, compuesto por micelio blanco grisáceo y las esporas del hongo. A 
continuactón se forma una capa gris, muy densa de micelio y esporas en el 
envés de la hoja (Fig. 19), sin toma utilizado en el diagnóstico del patógeno 
(32, 36). Las infecciones severas pueden ocasionar una defoliación 
prematura de la planta (Fig. 20). Los sintomas se asemejan mucho a 
aquellos presentados por la mancha blanca de la hoja, especialmente 
durante las primeras etapas de infección. 
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F ig. 18 - Lesiones sobre la haz de la 
hoja causadas por Cercospora 
vander ys1 i. 
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Fig. 19 - M icelio y espo ras producidoscn el 
envés de la hoja por la mancha roliar gns 

1 og. 20 _ 1 nrcccoón ~e' a a de la 
planl:l oc:"""'ada por el agente 
c:.u, a l de la mancha [ollar [!.fl\. 
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El control químico se efectua con benomil (0,55 g/ litro) e hidró;<i~odde 
2 2 k 1 h ) Otra medida de control es el uso de van e a es 

co~re ( ' 4 g a . R' 23 8 H 4935 y Porto-Alegre- Vagem-
reststentes o tolerantes como tco , · · 
Roxa (36). 

Mancha de la Hoja por Phyllosticta 
La humedad alta Y la temperatura moderada son condiciones prof~ci~s 

11 d Ph 11 stictaphaseolina Saccardo, agente causa e a 
para el desarro o . e Y 0 

( 18 31 36) El hongo se encuentra 
mancha de la hoja por Phyllost.tcta . ' ' El Salvador Guatemala 

ppres;nAte/g~n~i~:il~~~~;~si~o ~~~)·~1~:r~~t~~'os.U!lidos (lS, 46). Nbo s~ 
eru, · 1 , d 'd ndtmtento Otros nom res 

cuenta co~ e~~~f~~~vuoesn~~~~e Aa~Jri~a 1L:~i~~ ~~n mancha de Phyllosticta y 
~~cl~aes d= folhagem. En paises de habla inglesa se conoce como 
Phyllosticta leaf spot. 

Generalmente los síntomas se presentan únicamente e.n las hojas adult~s 
- chas acuosas las cuales pueden umrse Y aumentar e 

~~:~ñ~e~~~~a!1~::Zar 7-10 mm de diámetro. El c~ntro.de las l~siones es 
necrótico de color claro. rodeado por un borde cafe .a rojo amanll.en~o. El 
centro de las lesiones viejas se puede desprender y .dejar ~n hul~o stmt~~~! 
producido por un perdigó~. El hongo Phyllos/IC/0 p ;se~·ta r~o Los 

P:~~:~:~~pti:~!nh~~1~~~ ~iá~~~~(~si>~Én4-t~da ~~31:S!ó~ y~ Foe1~rso del 
borde se pueden desarrollar pienidios negros y pequenos. Las 10s10~es se 

ueden resentar en los peciolos y tallos, y hacen que las y~mas ora e~ se 
p dp 1 r café En las vainas se pueden desarrollar les10nes pequenas 
to rnen eco o · 1 á 01·izos(l8 46) ( 1 mm de diá metro), con el centro oscuro y os m rgenes r • · 

Para controla r la enfermedad se emplean f';lngic.i~as foli~res ( 46). El 
gcrmo plasma de frijol d~~e ser evaluado .a fin de tdenttftcar postbles fuentes 
de resistencia. que servtnan como medtda de control. 
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Mildeo Polvoso 
Erysiphe polygoni OC ex Merat. es el agente causal del mildeo polvoso 

del fríjol, enfermedad distribuida mundialmente. Si bien la temperatura y 
la humedad moderadas favorecen la infecció n, este patógeno prevalece en 
una gama muy amplia de condiciones ambientales (46). En muy raras 
ocasiones produce daños en á reas extensas en los países de América Latina, 
tales como Brasil y Costa Rica ( 12, 31, 36), pero puede disminuir 
significativamente los rendimientos en el Perú ( 12). 

Oidium, oidio, cinza, ceniza y mildeo pulverulento son nombres con que 
se designa frecuentemente esta enfermedad en América Latina. En países 
de habla inglesa se la conoce como powdery mildew. 

El hongo produce conidios hialinos. en cadenas, en la superficie de la 
hoja. Las espo ras son elipsoides, unicelulares y miden 26-52 x 15-23.u. Los 
peritecios negros y esféricos ( 120 .u de diámetro), poco comunes en el 
trópico, contienen los ascos y las ascósporas que miden 24-28 x 11 -13 .u 
(41 ). 

1 nicialmente aparecen manchas moteadas más bien oscuras en la haz de 
la hoja, las cuales posteriormente se van cubriendo de micelio blanco de 
apariencia polvosa (Fig. 21). El micelio puede llega r a cubrir totalmente las 
hojas y la planta (Fig. 22), las cua les se deforman, amarillean y envejecen 
prematuramente. Cuando se infectan los tallos y las vainas (Fig. 23), hay 
pérdidas en rendimiento y la semilla puede transmitir la enfermedad. Las 
vainas se pueden volver raquíticas, deformes, o mori r si llega a ocurrir una 
epidemia muy severa. La semilla puede portar el hongo ( 46), 
probablemente en forma de esporas sobre la testa . 

Entre las medidas de contro l se incluye la siembra de semilla limpia y el 
uso de productos químicos foliares tales como azufre, dinocap ( 1,2 g/ litro), 
o cal-azufre (10 mi / litro). Concepción (6) no observó incrementos 
significativos en el rendimiento cuando utilizó productos químicos como el 
benomil. Se dispone de variedades resistentes, pero es dific il aprovechar 
esta resistencia por cuanto existen diferentes razas fisiológicas del 
patógeno (45, 46). Se deben buscar fuentes de resistencia no específica a 
razas y utilizarlas en aquellos casos donde pueda ser una medida de control 
práctica. 

Mancha Blanca de la Hoja 

La mancha blanca de la hoja de fríjol, causada por Pseudocercosporella 
albida (M atta y Belliard) nueva comb., se ha observado recientemente en 
Guatemala (47), y en las regiones montañosas de Colombia (H . F. 
Schwartz, observación personal), a más de 1500 m. s. n. m. No se dispone 
de estimativos sobre pérdidas en rendimiento. Esta enfermed ad recibe el 
nombre de white leaf spot en países de habla inglesa. 

Los síntomas se manifiestan inicialmente en el envés de las hojas más 
viejas en la forma de manchas blancas, angulares (2-5 mm de diámetro), 
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Fig. 21 - Lesiones producidas por el 
mildco polvoso en la hoja de fríjol. 
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Fig. 23 - Infección de la vaina 
causada por En•Jiplle polygoni. 

• 

Fig. 22 - 1 nfecci6n gra•e de la planta ocasionada por Erysiphe polygoni. 
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Fig. 24 ·Lesiones foliares ocasionadas por el hongo de 
la mancha blanca (arriba). 

Fig. 25 • Infección foliar mixta causada por los 
hongos de la mancha gris y de la mancha blanca 
(i7quierda). 

delimitadas por las nervaduras de las hojas (Fig. 24). Estas manchas 
blancas angulares también se pueden presentar en la haz doncie crecen y 
terminan uniéndose. Además puede presentarse necrosis foliar y 
defoliación de la planta ( 47). Los síntomas son muy similares a los 
inducidos por la mancha foliar gris, especialmente durante los pri1iiCrus 
estados de infección. Estas dos enfermedades pueden ocurrir simultá
neamente como sucedió en Colombia (Fig. 25). 

Yoshii y Aamodt ( 47) encontraron que las siguientes variedades eran 
resistentes a la mancha blanca en Guatemala: México 114, Puebla 40-4, 
Puebla 41-1 , Puebla 138, Puebla 151-B, Puebla 199, Aguascalientes-79, 
Michoacán 31, Arrox 1-565 y R20 Antioquia 18. No se han hecho 
investigaciones sobre ningún otro sistema de control. 

Mancha de Levadura 
La mancha de levadura o picadura de la semilla de fríjol , cuyo agente 

causal es Nematospora coryli Pegl., puede ser un obstáculo para la 
producción de semilla en el Brasil (7, 36), Costa Rica, Ecuador, Perú, las 
Indias Occidentales (43), y los Estados Unidos (46). Puede ocasionar 
pérdidas en el rendimiento que fluctuan de 10- 100%. según el punto hasta el 
cual haya afectado la calidad y la aceptación comercial de la semilla; ésta 
última puede verse disminuida significativamente, sobre todo en el caso 
del fríjol lima (46). Otro nombre común de uso frecuente en América 
Latina es pústula bacteriana. En países de habla inglesa se denomina yeast 
spot. 

1 nsectos tales como el chinche verde sureño (Nezara viridula L.) y 
chinches del género Lygus (Lygus hesperus K ngt. y L elisus Van Duzee), 
transmiten el agente causal y además pueden dañar las semillas direc
tamente, debido a las toxinas que secretan mientras se alimentan ( 46). Galli 
et al. ( 15) informaron en 1963 que Nematospora coryli también persistía en 
malezas como Cassia occidentalis, Momordica charantia, &uhinea 
purpurea y Crotalaria sp. 
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f 1 gía va ria ble en medio de 
La mancha d~ levadura prc.~enta ~:,~ m~rl~tka~ aue miden 6-10 )J de 

cultivo: al comlen7o predomman C::r~c~~ células esfhicas, maduras de 20 
ancho por 8- 14p de largo. y luego ~p micelio que miden 2 ,5-3,~ f de 
)J de diámetro y filamentos semeJantes a li crece en medio nutnllvo a 
ancho por 90-140¡1 de largo;,Nemaroy~¡~~~;¡{,n encuentra un medio más 
temperaturas entre 15 y 40 e, pero 
propicio entre 25 y 30oC (46). . 

. . . . de ue los insectos al alimentarse de 
Los síntomas se mamf¡cstan d.~~pue:n ,{esarrollo, transfi riéndoles. los 

las vainas perforan las semi as ·nan e infectan las semillas, 
~ropágulos del ho~go. L~s espor.as g::;,b~iónicas, y produce!l como 
incluyendo las hoJas cotlle~onanas t deprimidas de 1 mm de diámetro, 
resultado lesiones irregulares[· e(v{36n ¡ 1) 
de color rosado, canela o ca e ' ' . . 

d mantener a un nivel bajo las 
Eliminar las .malezas hoste a:tJ.~srer sistemas de control (46). 

poblaciones de msectos son os m 

Otros Patógenos 
. tó enos del frijol (Phaseolus spp.) 

Otros hongos consl~eradoAslcomo ~a es~os organismos se mencionan en 
no se discuten en este hbro. gunos e 
el Cuadro l. 
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Cuadro l. Lista adicional de hongos que atacan el frijol. 

Patógeno 

Acrostalagmus spp. 

Aristoston1a oeconomic:un1 Sacc. 

Asteroma phaseoli Brun. 

&nryodip/odia theobromae 

Brachysporium p isi Oud. 

(probablemente una especie 

de Curvularia) 

Cephalosporium gregatum 

Allington y Chambcrlain 

Ceratophorum setosum K irchn. 

Chaetomium indicum Cda. 

Chephalosporium gregatwn 

All. y Chamb. 

Cladosporium album Dows. 

Cladosporium herbarum Pers. ex. Fr. 

Col/etotrichum truncatum (Schw.) 

Andrus y Moore 

Corticum salmonicolor Berk. y Br. 

Cmvularia ~pp. 

Dendropltoma spp. 

Dimerium xrammodes (Kze.) O arman 

(Parodie/la perisporioides 

(Berk y Curt.) Speg.) 

Diplodia natalensis P. Evans 

Diplodia pltaseolina Sacc. 

Elsinoe dolichi Jenkins, Bita nc 

y Cheo 

Elsinoe plwseoli Jenkins 

Epicoccum neglectum Desm. 

Fusarium culn1orutn 

(W. G . Sm.) Sacc. 

Fusarium equiseti (Cda.) Sacc. 

Fusarium lateritium Nees 

Fusarium macroceras Wr. y Reinking 

Fuscrium roseum Lk. 

Fusarium semitectwn Berk . y Rav. 
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Síntomas 

Manchas foliares 

Manchas foliares y en 

las vainas 

Deterioro de la semilla 

Manchas fo liares 

Pudrición del tallo 

Pudrición del tallo 

Manchas en hojas. vatnas 

y semillas 

Mancha en vainas y tallos 

Pudrición de la planta 

Manchas foliares 

Manchas foliares 

Contaminante de la ~cmilla 

Manchas en las vainas 

Manchas foliares (roña) 

Manchas fo liares (roña) 

Manchas foliares 

Pudrición del tallo 

Damping off 

C hancro en el tallo 

Deterioro de la vaina 

Deterioro de la vaina 

Lit. 

citada 

13 
46 

46 

13 

34 

46 

46 

46 

42 

46 

34 

41 

42 
42 

2 

42 

46 

46 

41 

41 

46 

42 

42 

42 

46 

46 

42 

C uadro t. Continuación 

Patógeno 

l-i1.\artun1 \'Wiinf('('/t111t Atk. 

(j/c•o.~poriunt corallinun1 

(l'~yl.) Sacc. y ltav. 

Glonierella cinxulata 

(Ston. ) Spauld y Schrcn k. 

//('/tnintho,poriunt \'ifforiae 

M ~e han y M urphy 

llt•(t' f(J.\/)orirun spp. 

1/.l'fJOt lmu.\ c·emrifil¡¡us (Lcv. ) 1 ul. 

1/.t'poclmus nu·wlleris Frank. 

I.Rfii<Hplweria phaseolomm Ell. y Ev. 

.\facrosporitmt 1'0111/lllllle Rab. 

Afacrosporh11n coll.'tortiale ~1 heum. 

(Stempltyli11111 mn1ortiale ·1 h~um.) 

¡\lll('ffJ.\/)Ofitllll /t1J(tUIIilliS p/10.\l'O/i 

P. ll cnn . 

ft lacru'iporiunr plraseoli Faut. 

/lfialJI¡Jiwem cli/]ii.ICI Ckc. y Pk. 

,\/icrtJ.\fJhal'ra ~·ttplu,rhiue 

(Pk .) lkrk. y C urt. 

llfollilia 'PP· 

,\fl'cella citricolor (Berk . y C urt.) Sacc. 

11 ongos micorritógcnos 

\l rttJ.IfJiwerella phmeo/imla 

( l>c,m.) l ucta. 

.\ fyrnwenum ruridtull 1 ode 

1\'tJCff('ll spp. 

Ni¡¡ro.'f""" 'I'P· 
Pt'rinnuo fH ·cmHpora f~ 1. 

Pe.\talotiop.\i.\ spp. 

Perl'onellaea ' PP· 
Pha~ofJ.Illfll ,.;¡¡,we ( Htc~. ) Arth. 

( Phakoflsuru fJOCIIyrhi:i Sydow) 

( l'h l'ltlfll'lla < ol!cor.l A rt h.) 

Plumra tern•,tri.\ 11 a n-,. 

Ph l'lladwra plw.ll'oli 

(1' . ll cnn. ) 1 h. y S yu. 
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Síntomas 

Manchas en las vainas 

Manchas en las hojas 

con fumagina 

Damping off 

Enfermedad de l tall o 

Manchas foliares 

Manchas foliar~s 

Manchas foliares 

Parasist imo de las raices 

Manc has fo liares 

Enlermedad de las vainas 

D~tcrioro uc las vainas 

Enf~rm~dad de las vainas 

Roya de la hoja (Roya de 

la soya) 

Lit. 
citada 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

34 
4() 

IJ 

42 

46 

46 

42 

42 

14 

42 

13 

13 

46 

P udrición r:~dical secundaria 46 

Manchas foliares 34 

(Manc ha al4 uit r:'tn) 
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Cuadro l . Continuación 

Patógeno 

Phyllosticta noal'kiana All. 

Phyllosticta plwseolomm 

Sacc. y Speg. 

Plnsarum cinereum ( Batsch) Pers. 

Ph rtophthora cactorum 

( Leb. y Cohn) Schroet. 

Pln·tophthora capsici Leon. 

Pleiochaeta setosa (Kirchn.) l l ughes 

Pleospora herbarum (Ders. y Fr.) Rab. 

(Sttmphrlium hotrrosum Wallr.) 

Pul/u/arta pullulans (de By) Berkhout. 

P11/uum anandrum Drechs. 

P11hium arrhenomane> Drechs. 

P1thium helicoides Drcchs. 

Prthium oligandrum Drcchs. 

P1thium rostratum Butl. 

l'l'lhwm •·txans D 81· 

Rluzoc toma dmwrpha M at1 

Rlu:oc toma ferrugena M a t1. 

Rhi:opus nigricans Ehrenberg 

Rlu:opus stolom(er ( Ehr. t'X Fr.) Lind. 

Rhizopus tntid K. Saito 

Scleroplwma p/wseoli K a m k 

St'ptoria plw>eoli Muubl. 

Splruerutheca hwmli var. fullginea 

(Schlecht.) Salmon. 

Staxo11o1pora phu>eoll Dcarn 

Stagmru.1pora llorteiiSIS Sacc. y Malbr. 

Stemplnlium hotrrosum Wallr. 

Uromrce> (ahae (Pers. ) f) By 

1 'nmic u/aria polrtricha Ckc. 

l'ertidllium albo-atrum Rcinke y Berth. 
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Sintom as 

Manchas fo liares 

Manchns foliares 

(Mancha ocre) 

Mancha en hojas y vainas 

(Mancha café) 

Manchas foliares 

Manchas en las semillas 

Pudrició n radical 

Pudrició n radical 

Pudrición de raíces y vainas 

Pudrición radical 

Pud rició n de la planta 

Pudrición de las vainas 

Pudrició n suave 

Pudrición suave 

M anchas en las vainas 

M anchas foliares 

Manchas foliares 

Manchas fo liares 

Manchas foliares 

Roya 

Enfermedad de la raiz y 

de los brotes 

l.it. 
citada 

42 
46 

46 

46 
46 

24 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 
42 

46 
41 

34 
34 
46 
42 
46 

34 
34 

42 

46 
46 

42 
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