
JESUP, A.L. Regional accounts. United States and Canada. In: 
HAGSATER, E. ; DUMONT, V. Orchids; Status Survey and 
Conservation Action Plan. Gland, IUCN/SSC Orchid Specialist Group, 
1996. p. 48-52. 

MEJfA, F. La Cdttleya mende/ji In: Exposición Internacional de OrquIdcas de 
Colombia, 20. Pereira, Agosto de 1995. Memorias. Pereira, Asociacián 
Risaraldense de OrquidcologIa, 1995. p. 60-62. 

MISSOURI BOTANICAL GARDEN. W3  Tropicos Database. Internet. http:/ 
/mobot.mobot.orgIW3T/Scarch/vast.html . 3 de septiembre de 2000. 

NASH, N. Cattleyas. In: American Orchid Society - AOS. Manual sobre el 
cultivo de orquIdcas. West Palm Beach, AOS, 1988. p.  15-18. 

ORCHID SOCIETY OF SOUTH EAST ASIA - OSSEA. Orchid growing in 
the tropics. Singapore, OSSEA -Time editions, 1994. 207 p. 

ORTIZ V, P Que es una orquIdea?. In: ESCOBAR, R. OrquIdeas Nativas de 
Colombia. Vol. 1. MedellIn, CompanIa Litográfica Nacional, 1994. p. 7-15. 

ORTIZ V, P La for nacional de Colombia. In: Exposición Internacional de 
OrquIdeas de Colombia, 20. Pereira, Agosto de 1995. Mernorias. Pereira, 
Asociación Risaraldense de OrquideologIa, 1995a. p.  17-22. 

ORTIZ V, P OrquIdeas de Colombia. 2 ed. Santafé de Bogota, Corporación 
Capitalina de OrquideologIa, 1995b. 320 p. 

OSPINA H., M. Orchids and ecology in Colombia; To the rescue of paradise. 
Bogota, Panamericana Formas e Impresos, 1996. 249 p. 

POSADA M., J.F. Anotaciones al cultivo de orquIdeas en Colombia. In: 
ESCOBAR R., R. OrquIdeas Nativas de Colombia. Vol. 4. MedellIn, 
CompafiIa Litografica Nacional, 1995. p. 457-467. 

REAL JARDIN BOTANICO DE MADRID. Mutis y Ia Real Expedición 
Botanica del Nuevo Reino de Granada. Barcelona, Lunwerg Editores, 1992. 
2 vols. 

ROMERO, G. The Orchid family (Orchidaceae). In: HAGSATER, E. 
DUMONT, V Orchids; Status Survey and Conservation Action Plan. Gland, 
IUCN/SSC Orchid Specialist Group, 1996. p. 3-5. 

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORQUIDEOLOGIA - SCO. Cultivo de 
OrquIdeas. MedellIn, SCO, 1996. 138 p. 

STEWART, J. ; GRIFFITHS, M. Manual of Orchids. London, Royal 
Horticultural Society - RHS - Timber Press, 1995. 388 p. 

TOULEMONDE, T. La Cartleya schrc,derac. In: Exposición Internacional de 
Orquideas de Colombia, 20. Pereira, Agosto de 1995. Memorias. Pereira, 
Asociación Risaraldense de OrquideologIa, 1995. p.  69-71. 

TSUBOTA, S. La C'attleya trj3nae. In: Exposicián Internacional de OrquIdeas 
de Colombia, 20. Pereira, Agosto de 1995. Memorias. Pereira, Asociación 
Risaraldense de Orquideologia, 1995. p.  72-74. 

VILLEGAS, F.J. Algunas anotaciones acerca de Ia Cattleya warsccwiczil In: 
Exposición Internacional de OrquIdeas de Colombia, 20. Pereira, Agosto de 

1995. Memorias. Pereira, Asociacián Risaraldense de OrquidcologIa, 1995. 
p. 79-85. 

VILLEGAS, F.J. ; TOULEMONDE. T. La Catrleya aurea. In: Exposicián 
Internacional de OrquIdeas de Colombia, 20. Pereira, Agosto de 1995. 
Memorias. Pereira, Asociación Risaraldense de OrquideologIa, 1995. p. 55-
58. 

VON APX, B. Conservation strategy. International protection. In: HAGSATER, 
E. ; DUMONT, V Orchids; Status Survey and Conservation Action Plan. 
Gland, IUCN/SSC Orchid Specialist Group. 1996. p.  11-14. 

WITHNER, C.L. The Cattleyas. In: WITHNER, C.L. The Cattleyas and 
their relatives. Vol. 1. Portland, Timber Press, 1988. 147 p. 

2. (V11C4C A4 
rof koi 

Masanobu Tsubota N. 
Carlos Ariel Angel C. 

Jairo E. LeguizamOn C. 

Cómo Citar: 
 

Tsubota, M., Ángel, C. A., & Leguizamón, J. E. (2001). Enfermedades causadas por hongos. En C. A. Ángel, M. Tsubota, 

J. E. Leguizamón, R. Cárdenas, B. Chaves, G. Cadena, & A. E. Bustillo (Eds.), Enfermedades y Plagas en Cattleyas. 

(pp. 41–88). Cenicafé. https://doi.org/10.38141/10791/0024_2 

 
 



A continuación se presenta una revision de la información básica sobre 
las enfermedades causadas por hongos en Cattleya spp. Lindl. y su 
manejo, y se incluyen los principales resultados sobre diagnóstico 
obtenidos en Colombia por Cenicafé (6,7,8, 9). Las enfermedades se 
agruparon asI: 

Pudricioncs 
Manchas foliares 
Furnaginas u hongos de manto 
Royas 
Manchas florales 
Otros registros. 
AlteraciOn del sustrato 
Literatura Citada 

radf ; ; co1/te/ 

I'hytophthora cactorum (Leb. y Cohn) Schroet. 
Phytoplithorapairnivora (E.J. Butler) Butler. 
Pythiuzn ulrirn urn Trow. 
Scierotiurn rolfsiiSacc. (Estado sexual: Pellicularia roIiii) 
Rhizoctonia solani Kuehn. (Estado sexual: Pellicularia filarnentosa y 
Thanatephoruscuairncii). 
Fusari urn oxyporurn Schlechtend. :Fr. F.sp. cattleyaeV Foster 
Collerotrichurngloeosporiodes(Penz) Penz. y Sacc. (Estado 
sexual: Gloinere/la cingulata (Ston.) Spauld. y Schrenk, 
Colletotiichurn acturn (Estado sexual: Glornerella cthcti) , Glocosporiurn cincturn 

y G/ocsporiurn affincSacc.. 
Manejo de las pudriciones. 

fj',b 	ikvitm (1...4. Cok) 6ktceL 

Este hongo pertenece a la clase de los Oomycetes, orden 
Peronosporales, familia Pythiaceae. Posce micelio bien desarrollado y 
produce zoosporas en zoosporangios y oosporas en oogonios. 

La enfermedad que produce en orquIdcas se conocc como "pudriciOn 
negra" o "pudrición interna foliar", que se considera importante para 
las orquIdeas, ya que produce pdrdidas de plantasjóvenes y adultas y 
afecta todos los órganos de la planta, incluso los botones florales. 
Adcmás, es una enfermedad que probablemente se encuentra en todos 
los paIses cultivadores, especialmcnte en areas templadas y está 
registrada en Cattleyaspp., como un género rnuy susceptible (4, 5, 18, 

48). 



A continuación se presenta una revision de la información básica sobre 
las enfermedades causadas por hongos en Cattleya spp. Lindl. y  su 
manejo, y se incluyen los principaics resultados sobre diagnostico 
obtenidos en Colombia por Cenicafé (6, 7 ,8, 9). Las enfermedades se 
agruparon asI: 

Pudricioncs 
Manchas foliares 
Fumaginas u hongos de manto 
Royas 
Manchas florales 
Otros registros. 
Alteración del sustrato 
Literatura Citada 

Phytophthora cactorum (Leb. y Cohn) Schroet. 
Pliytophthorapalrnivora (E.J. Butler) Butler. 
Pythium ultimumTrow. 
Scierotium rolisiJS ace. (Estado sexual: Pellicularia rol[sn) 
Rhizocronia solani Kuehn. (Estado sexual: Pc/lieu/aria filamentosa y 
ThanarcphoruscucurnenJ). 
Fusariuin OX5OTUifl Schlechtend. :Fr. F.sp. cattleyaeV Foster 
Collerorrichurngloeosporiodes (Penz.) Penz. y Sacc. (Estado 
sexual: Gloinerella cingulara (Ston.) Spauld. y Schrenk, 
Collerorrichum cicrurn (Estado sexual: Glonicrella cthcta) , Glocosporium cincturn 
y Gloesporium affine Sacc.. 
Manejo de las pudriciones. 

€ihum ('LA'. Cok) 6660eT. 

Este hongo pertenece a la clase de los Oomycetes, orden 
Peronosporales, familia Pythiaceac. Posee micelio bien desarrollado y 
produce zoosporas en zoosporangios y oosporas en oogonios. 

La enfermedad que produce en orquIdeas se conoce como "pudrición 
negra" o "pudrición interna foliar", quc se considera importante para 
las orquIdeas, ya que produce pérdidas de plantasjóvencs y adultas y 
afecta todos los órganos de la planta, incluso los botoncs florales. 
Además, es una enfermedad que probablemente se enduentra en todos 
los paIses cultivadores, especialmente en areas templadas y está 
registrada en C'articyaspp., como un género muy susceptible (4, 5, 18, 
48). 



Los sIntomas producidos pueden variar segfin la edad de las plantas, 
el estado y Ia parte afectada. Inicialmente ocurren decoloraciones o 
amarillamientos del area enferma que evolucionan a necrosis blandas 
de los tejidos. Normalmente la infección se inicia por la base de la 
planta avanzando desde las raIces y ci rizoma a los pseudobuibos, 
órganos suculentos en los cuales es evidente la pudrición en su interior. 
La infccción se puede observar también en las hojas como manchas o 
areas negras o de color pardo rojizo, con una margen de avance 
ligeramente amarilla. Las hojas se tornan dfbiles, se marchitan, mueren 
y caen prematuramente. 

El proceso infeccioso puede ascender o descender dentro de la planta, 
dependiendo del lugar de penetración y  no se reconoce por olores 
desagradabies al inicio, pero ocurren procesos secundarios de 
degradacion causados por organismos saprófitos invasores. Este hongo 
es muy agresivo en plantasjóvenes y en especial, cuando se enduentran 
en vivero en recipientes comunitarios, donde causa "damping- off" 
(pudrición del tailo) y muerte, en perIodos quc tardan de 1-2 dIas y 
hasta 5-10 dIas posteriores ala infección (13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 46, 
48, 55, 57). 

Las estructuras del hongo sobreviven y se diseminan con facilidad en 
ci agua y penetran por heridas de las plantas. El hongo habita en ci 
suelo y en sustratos orgánicoS, por tanto, actilla como saprofito y 
patogeno. Por esta razón, los factores que favorecen a la enfermedad 
son: alta humedad relativa o ci exceso de riego, drena,jes deficientes, 
temperaturas entre 10 y  20°C, plantas sembradas en ci suelo o en 
contacto con éste, sustratos orgánicos degradados, y  residuos de plantas 
y de material vegetal afectado, tanto de orquIdeas como de otras plantas 
susceptibies. Los géneros de orquIdeas hospedantes de Phytophthora 
cactorum son, además de C'attieya, los siguicntes:Aerides,Ascocencia, 
Ascocen trum, Brassa vola, Cyrtopoclium, Dcndrobium, Epica ttieya, 
Epic/en c/rum, Galeanc/ra, Gongora, Grammatophyllum, Lacliocattleya, 
Maxiliaria, Onciclium, Paphiopedilum, Phaius, Phaiaenopsis, Potinara, 

JiyvchosiyJi, Rodiiguezii, Schombugithi, Soplzrolaeliocattieya, 7iichocent'vm, 
Trichociclium, Vanda, Vani//ayposiblemente muchos otros (17, 18, 19, 
20, 29, 36, 46, 48, 54, 55, 57) 

/c'rh/%o p4I/u1&Of1 (J. u1ei) ?i,dIei. 

Para diferenciar las especics de Phytophthora se requiere inicialmente 
de estudios microscópicos; sin embargo, Phvtophthora palmivora afecta 
catticyas, produciendo la "pudrición radical" en Hawaii, ci Sudeste 
Asiático, Europa, ci Caribe y probablemente en todo ci mundo (4, 5, 
29,57). 

Los sIntomas de la enfermedad son similares a los de P cactorum y 
comicnzan como manchas irregulares opacas o lesiones de pardas a 
negras, hñmcdas, que se cxpandcn rápidamcnte hasta producir 
amariliamiento, y las hojas o ci pseudobulbo caen o mueren. La 
infección también puede ocurrir en las raIccs en las que se necrosa ci 
velamen, necrosis que asciende progresivamente a los pseudobulbos 
manifestándose gradualmente durante largo tiempo. Este es un hongo 
muy agresivo en plantas pequefias y en recipientes comunitarios donde 
causa "damping-off" (pudrición del tailo) y muerte en poco tiempo, 
mientras que en plantas aduitas o maduras act6a lentamente c inciuso 
puede durar varios años. En las flores aparccc como manchas nccróticas 
pardas o negras con o sin halo, al igual que pudrición en ci pedfincuio 
(29, 33, 34, 55, 57). 

Dc igual forma que para P cactorum, las condiciones de alta humedad 
relativa o cxceso de riego, baja aircación, drenaje deficientc, residuos 
de plantas y sustratos degradados, y la ocurrencia de hcridas en la planta 
favorecen la enfermedad. Con humedad alta las manchas tienen 
apariencia acuosa y la pudrición o necrosis avanza más rápido, mientras 
que con baja humedad la lesion se deprime, sc observan las manchas 
reiativamcntc secas y de color pardo a negro en ci centro. 
Adicionalmente, este hongo puede afectar orquIdeas de los géncros: 
CoeJoyrie, Cymbidiuin, Dendrobium, Epic/en drum, Lad/a, Laeiiocatticya, 
Paphiopec/ilum, Phalaenopsis, Vanday otros menos cuitivados (29, 57). 

También se encontraron registros dePhytophthora spp. en Catrleyasp. 
efectuados por McFadden (37) en ci sur de La Florida (Estados Unidos) 
y una dcscripción realizada por Rossetti (47), de la enfermedad causada 
porPhytophthorasp. en plantas dc Laciia (género afIn a G'atticya) en ci 
Brasil. 

,i 7/Itium u/I/mum 1ot. 

Este hongo cstá regularmente asociado a Phytophrhora ya que 
pertcnccen a la misma familia y habitan en los mismos ambicntcs 
causando enfcrmcdades muy similares. Frecuentemente las 
pudricioncs que causa se describen conjuntamente cuando ocurren 
en orquIdcas. Pythium ultimum es un hongo cosmopohta y también 
está registrado en la lista de nombres de enfermedades para Cattleya 
spp. (4, 5). Causa la "pudrición ncgra" o "pudriciOn negra blanda de 
Catticya". Puedc afectar todos los órganos de la planta y, al penetrar 
por las raIccs y el rizoma, causa su necrosis y  muerte. También ocasiona 
marchitamiento, clorosis o decoioracioncs, ablandamiento, necrosis 
parda o negra y muerte de los pseudobulbos, que pierden su contenido 
intcrno. Los sIntomas en las hojas aparecen como manchas o iesioncs 



Los sIntomas producidos pueden variar segfin la edad de las plantas, 
ci estado y la parte afectada. Inicialmente ocurren decoloraciones o 
amarillamientos del area enferma que evolucionan a necrosis blandas 
de los tejidos. Normalmente la infección se inicia por la base de la 
planta avanzando desde las raIces y ci rizoma a los pseudobulbos, 
órganos suculentos en los cuales es evidente la pudrición en su interior. 
La infección se puede observar también en las hojas como manchas o 
areas negras o dc color pardo rojizo, con una margeri de avance 
ligeramente amarilia. Las hojas se tornan débiles, se marchitan, mueren 
y caen prematuramente. 

El proceso infeccioso puede ascender o descender dentro de la planta, 
dependiendo del lugar de penetración y no se reconoce por olores 
desagradables al inicio, pero ocurren procesos secundarios de 
degradación causados por organismos saprofitos invasores. Este hongo 
es muy agresivo en plantasjóvenes yen especial, cuando se encuentran 
en vivero en recipientes comunitarios, donde causa "damping- off" 
(pudrición del tallo) y muerte, en perIodos que tardan de 1-2 dIas y 
hasta 5-10 dIas posteriores ala infección (13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 46, 
48, 55, 57). 

Las estructuras del hongo sobreviven y se diseminan con facilidad en 
ci agua y penetran por heridas de las plantas. El hongo habita en el 
suelo y en sustratos orgánicos, por tanto, actüa como saprófito y 
patogeno. Por esta razón, los factores que favorecen a la enfermedad 
son: alta humedad relativa o ci exceso dc riego, drenajes deficientes, 
temperaturas entre 10 y 20°C, plantas sembradas en el suelo o en 
contacto con éste, sustratos orgánicos degradados, y residuos de plantas 
y de material vegetal afectado, tanto de orquIdeas como de otras plantas 
susceptibles. Los géneros de orquIdeas hospedantes de Phytophthora 
cactorum son, además de Cattleya, los siguientes: Acne/es, Ascoccnda, 
Ascocentrum, Brassa vola, Cyrtopoa'ium, Dendrobium, Epicattieya, 
Epiden c/rum, Galeancira, Gongora, Grainmarophylium, Laeliocattleya, 
Maxillaria, Oncidium, Paphiopethium, Phaius, Phaiaenopsis, Potinara, 
Rhynchostylis R dnuezii, Schombugkia, Sopizrolaeliocattieya, Ththocentrum, 
Trichocidium, Vane/a, Van/Jlayposiblemente muchos otros (17, 18, 19, 
20, 29, 36, 46, 48, 54, 55, 57) 

fli/op%/%oci pi/rnItor (J. ?uTIei') 	t&f. 

Para diferenciar las especies de Phytophthora se requiere inicialmente 
de estudios microscópicos; sin embargo,Phyrophthorapaimivoraafecta 
catticyas, produciendo la "pudrición radical" en Hawaii, ci Sudeste 
Asiático, Europa, el Caribe y probablemente en todo el mundo (4, 5, 
29,57). 

Los sIntomas de la enfermedad son similares a los de P cactorum y 
comienzan como manchas irregulares opacas o lesiones de pardas a 
negras, hümedas, que se expanden rápidamente hasta producir 
amariflamiento, y las hojas o el pseudobuibo caen o mueren. La 
infección también puede ocurrir en las raIces en las que se necrosa ci 
velamen, necrosis que asciendc progresivamente a los pseudobulbos 
manifestándose gradualmente durante largo tiempo. Este es un hongo 
muy agresivo en plantas pequefias y en recipientes comunitarios donde 
causa "damping-off" (pudrición del tallo) y muerte en poco tiempo, 
mientras que en plantas aduitas o maduras aetna lentamente e inciuso 
puede durarvarios años. En las fibres aparece como manchas necróticas 
pardas o negras con o sin halo, al igual que pudrición en ci pedfinculo 
(29, 33, 34, 55, 57). 

Dc igual forma que para P cactorum, las condiciones de alta humedad 
relativa o exceso de riego, baja aireación, drenaje deficiente, residuos 
de plantas y sustratos degradados, y la ocurrencia de heridas en la planta 
favorecen la enfermedad. Con humedad alta las manchas tienen 
aparicncia acuosa y la pudrición o necrosis avanza más rápido, mientras 
que con baja humedad la lesion se dcprime, se observan las manchas 
relativamente secas y de color pardo a negro en ci centro. 
Adicionalmente, este hongo puede afectar orquIdeas de los géneros: 
Coelogyne, Cymbidiuin, Dendrobium, Epic/en drum, Laciii, Laeiiocatrleya, 
PaphiopcthJum, Phalacnopsis, Vanday otros menos cuitivados (29, 57). 

También se encontraron rcgistros dePhyrophthonaspp. en Catticyasp. 
efectuados por McFadden (37) en el sur de La Florida (Estados Unidos) 
y una descripción rcaiizada por Rossetti (47), de Ia enfermedad causada 
por P/iytophthora sp. en plantas de Laelia (género afIn a CattJeya) en ci 
Brasil. 

~Ihium u/krnurn 

Este hongo está rcgularmentc asociado a Phytophthora ya que 
pertenecen a la misma familia y habitan en los mismos ambientes 
causando enfermedadcs muy simiiarcs. Frecucntementc las 
pudriciones que causa se describen conjuntamente cuando ocurren 
en orquIdcas. Pythium ultimuin es un hongo cosmopolita y también 
esta registrado en la hsta dc nombrcs de enfermedades para Cattleya 
spp. (4, 5). Causa la "pudriciOn negra" o "pudriciOn negra blanda de 
Cattieya". Pucdc afcctar todos los órganos de la planta y, al pcnctrar 
por las raIces y el rizoma, causa su necrosis y muerte. También ocasiona 
marchitamiento, ciorosis o decoloraciones, abiandamiento, necrosis 
parda o negra y muerte de los pscudobuibos, que picrden su contenido 
interno. Los sIntomas en las hojas aparecen como manchas o lesiones 



cloróticas de varios tamaños, que se tornan pardas y negras con halo 
clorótico e indican el avance ascendente o descendente del patógeno. 
Estas infectan el resto de la planta en pocos dIas. El hongo puede invadir 
los dcmás pseudobulbos y el rizoma defoliando y momificando la 
planta. Los primeros sIntomas en pseudobulbos pueden aparecer 2 
dIas después de iniciada la infección tiempo en el dual progresa 
rápidamente. Cuando alcanza las hojas en aspersion, es decir, 
transportado por ci agua de riego, los sIntomas pueden aparecer en 5 
u 8 dIas. Pythiuin ultimumes altamente agresivo en plantasjOvenes y 
en recipientes comunitarios, donde causa "damping-off" (pudrición 
del tailo), manchas necróticas y muerte de las plantas (3, 11, 14, 15, 
19, 20, 29, 36, 46, 48, 54). 

P ultimuin se favorece de las condiciones de alta humedad, temperaturas 
bajas o medias (10-22°C), contacto prolongado con agua, recipientes 
comunitarios, baja aireación, deficientes drenajes, residuos vegetales, 
sustratos degradados o contaminados y heridas de las plantas. Cuando 
se reduce en forma drástica la humedad la pudrición puede detenerse, 
quedando como una lesion parda, necrótica y seca. Dentro de los 
géneros de orquIdeas registrados como hospedantes de este hongo, 
distribuidos en Brasil, Asia, Estados Unidos y  probabiemente todo ci 
mundo, están: Ascocenda, Botriochilus, Brassavola Brassia, Brassocattleya, 
Brassolacliocattleya, Coclogync, Cyrnbiciiuin, Ctopodium, Den drobiurn, 
Epidencirurn, Huntieya, Laeiia, Laeiiocattleya, Oncicliuin, Phaius, Renanthera, 
Sophrolaciocattleya, Vancla y Vuyistekeara. Catticyay sus géneros afines se 
registran como muy susceptibles al ataque (11, 18, 19, 20, 29, 36, 48). 

También ha sido registrado PsplendensH. Braun, como causante de 
pudriciones negras fohares en Cattleyaspp. (4, 5, 54, 58), yPythiurn 
sp., causante de pudriciones severas de plantas deLaeiiaen Brasil (38, 
39,47). 

/itum co/4ll 666. 

(ke{o exua[: %//Iu/c/ co/ii) 

Pertenece a una clase de hongos imperfectos muy particular conocida 
dentro del orden Mycelia Sterilia, que no posee esporas sexuales ni 
asexuales, 0 Si éstas se producen son poco frecuentes; de allI que se 
presente el estado sexual (Pellicularia rollsiio Corticiurn rolls/i). Además, 
produce esclerocios, estructuras miceliales de reproducción vegetativa 
y de resistencia. Es cosmopolita, habitante del suelo y  afecta numerosos 
cultivos incluyendo a las orquIdeas y dentro de éstas, a Catticya spp. 
(3,4,29,48, 58). Vulgarmente la enfermedad se conoce con ci nombre 
de "pudrición basal, de cuello o de corona" y  "tizón del sur". La 

infección se inicia como lesiones biandas de color pardo briHante en 
la base de los pseudobulbos. Luego, estas lesiones avanzan como una 
pudrición suave que se agrava con ci acceso de microorganismos 
saprófitos. También se puede manifestar en las ralces, ci rizoma y la 
base de los pseudobulbos, como una pudrición relativamente seca, 
parda, ilegando a momificarlos. Las hojas correspondientes y su parte 
inferior se tornan clorOticas o amarillas, producto de la interrupcidn 
de la circulaciOn de agua y nutrimentos y la invasiOn del patogeno. 
Estas hojas posteriormente toman un color pardo, se necrosan y 
mucren. El hongo puede ser agresivo en condiciones de alta humedad 
y producir un colapso rápido de la planta (18, 19, 20, 29, 33, 34, 46, 
48, 54). Tiene micelio bianquecino y produce escierocios similares a 
semilias de mostaza (ovoide - redondeados), de 2-4mm de diámctro. 
Son blancos inicialmentc y pardo oscuro a negros al madurar, y 
persisten viables en los sustratos, tejidos afectados y recipientes durante 
5 años o más. Los escierocios pueden obscrvarse dentro de los tejidos 
afectados y se constituyen en base de diagnostico de la enfermedad 
(18, 19, 20, 29, 46, 54). 

Los factorcs como humedad y temperatura altas, sustratos y residuos 
de plantas afcctadas, recipientes contaminados y plantas sembradas 
en ci suclo o en contacto con éstc, favorecen la enfermedad. Los 
géneros de orquIdeas hospedantes más conocidos son: Cycnoches, 
Cymbidiurn, Oncidiurn, Phaius, Phalaenopsis, SpathoglottisyVanda. Sc ha 
rcgistrado su distribuciOn en Florida y California (Estados Unidos), 
Nueva Zelanda y Australia, pero probablemente cstá en todo el mundo 
(18, 19, 20, 29, 46). 

R4(od0141,4 01AH1 Kik. (eo exit: 

Pe//iaiAii* i'Ame-w/o61 i 7AAmAlThon44 auMmeci). 

Es otro hongo del suclo que pertcnecc al ordcn Mycelia Sterilia, que 
produce escierocios formados por masas de hifas fucrtcmente 
entrelazadas. Causa la "pudriciOn radical o del tailo", enfermedad 
rcgistrada ampliamente en diversos cultivos, orquIdcas y Cattleyaspp. 
(4, 5, 29, 48, 58). La infecciOn ocurrc por la penetraciOn de las hifas en 
los tejidos de la epidermis de las raIces, con io cual se inicia la 
colonizaciOn en forma gradual. Las raIccs se tornan pardas y se 
necrosan. Los primeros sIntomas observados en ci cucilo de la planta 
o en el rizoma aparecen como pudriciones secas, de color pardo, que 
pueden avanzar hasta la parte inferior de los pseudobulbos. El hongo 
tapona u obstruye la circuiaciOn de nutrimentos y ci agua, ocasionando 
ci marchitamiento general, pérdida de briilo de las hojas, pseudobulbos 
delgados y brotes pcqueños, débiles 0 que finalmcntc muercn. El 



cloróticas de varios tamaños, que se tornan pardas y negras con halo 
clorótico e indican el avance ascendente o desccndcnte del patogeno. 
Estas infectan el resto de la planta en pocos dIas. El hongo puede invadir 
los demás pseudobulbos y el rizoma defoliando y  momificando la 
planta. Los primeros sIntomas en pseudobulbos pueden aparecer 2 
dIas después de iniciada la infección tiempo en el cual progresa 
rápidamente. Cuando alcanza las hojas en aspersion, es decir, 
transportado por el agua de riego, los sIntomas pueden aparecer en 5 
u 8 dIas. Pythium uitimumes altamente agresivo en plantasjOvcnes y 
en recipientes comunitarios, donde causa "damping-off" (pudrición 
del tallo), manchas necrOticas y  muerte de las plantas (3, 11, 14, 15, 
19, 20, 29, 36, 46, 48, 54). 

P uk/mum se favorece de las condiciones de alta humedad, temperaturas 
bajas o medias (10-22°C), contacto prolongado con agua, recipientes 
comunitarios, baja aireación, deficientes drenajes, residuos vegetales, 
sustratos degradados o contaminados y  heridas de las plantas. Cuando 
se reduce en forma drástica la humedad la pudrición puede detenerse, 
quedando como una lesion parda, necrOtica y seca. Dentro de los 
gfneros de orquIdeas registrados como hospedantes de este hongo, 
distribuidos en Brasil, Asia, Estados Unidos y  probablemente todo el 
mundo, están: Ascocenda, Botriochilus, Brassavola, Brassia, Brassocattleya, 
Brassolaeliocattleya, Coelo'yne, Cyinbic/ium, Crtopodium, Den drobiurn, 
Epic/en c/rum, Huntleya, Laelii, Laebocattleya, Oncithum, Phalus, Renanthera, 
S ophrolaciocatticya, Vanday Fiy1stekeara. Cattleyay sus géneros afines se 
registran como muy susceptibles al ataque (11, 18, 19, 20, 29, 36, 48). 

También ha sido registrado Psplenc/ensH. Braun, como causante de 
pudriciones negras foliares en Cattleya spp. (4, 5, 54, 58), y Pythium 
sp., causante de pudriciones severas de plantas deLaeliaen Brasil (38, 
39,47). 

6e/Lro/Im ro/ll 6&. 
(Ldo exua1:  

Pertenece a una clase de hongos imperfectos muy particular conocida 
dentro del orden Mycelia Sterilia, que no posee esporas sexuales ni 
asexuales, o si éstas se producen son poco frecuentes; de allI que se 
presente el estado sexual (Pellicularia rolls/Jo Corticium rollsii) . Además, 
produce esclerocios, estructuras miceliales de reproducción vegetativa 
y de resistencia. Es cosmopolita, habitante del suelo y  afecta numerosos 
cultivos incluyendo a las orquIdeas y dentro de éstas, a Catticya spp. 
(3, 4,29, 48, 58). Vulgarmente la enfermedad se conoce con el nombre 
de "pudrición basal, de cuello o de corona" y "tizón del sur". La 

infección se inicia como lesiones blandas de color pardo brillante en 
la base de los pseudobulbos. Luego, estas lesiones avanzan como una 
pudrición suave que se agrava con ci acceso de microorganismos 
saprófitos. También se puede manifestar en las raIces, ci rizoma y la 
base de los pseudobulbos, como una pudrición relativamente seca, 
parda, ilegando a momificarlos. Las hojas correspondientes y su parte 
inferior se tornan cloróticas o amarillas, producto de la intcrrupción 
de la circulación de agua y nutrimentos y la invasion del patOgeno. 
Estas hojas posteriormente toman un color pardo, se necrosan y 
mueren. El hongo puede ser agresivo en condiciones de alta humedad 
y producir un colapso rápido de la planta (18, 19, 20, 29, 33, 34, 46, 
48, 54). Tiene micelio blanquecino y produce esclerocios similares a 
semillas de mostaza (ovoide - redondeados), de 2-4mm de diámetro. 
Son blancos inicialmente y pardo oscuro a negros al madurar, y 
persisten viables en los sustratos, tejidos afectados y recipientes durante 
5 años o más. Los esclerocios pueden observarse dentro de los tejidos 
afectados y se constituyen en base de diagnostico de la enfermedad 
(18, 19, 20, 29, 46, 54). 

Los factores como humedad y temperatura altas, sustratos y residuos 
de plantas afectadas, recipientes contaminados y plantas sembradas 
en el suelo o en contacto con éste, favorecen la enfermedad. Los 
géneros dc orquIdeas hospedantes más conocidos son: Cycnoches, 
Cymbidiurn, Oncidium, Phaius, Phalaenopsis, Spathoglottisy Van c/a. Sc ha 
registrado su distribución en Florida y California (Estados Unidos), 
Nueva Zeianda y Australia, pero probablemente está en todo ci mundo 
(18, 19, 20, 29, 46). 

R4(o/0141,* oAni KtAekt (iko ex1: 
P//Ia4Ach4 j4'Ame-i/oi 	 aoumei1g). 

Es otro hongo del suelo que pertcnece al orden Mycelia Sterilia, que 
produce esclerocios formados por masas de hifas fuertemente 
entrelazadas. Causa la "pudriciOn radical o del tallo", enfermedad 
registrada ampliamente en diversos cultivos, orquIdeas y Cattleya spp. 
(4, 5, 29, 48, 58). La infecciOn ocurre por la penetraciOn de las hifas en 
los tejidos de la epidermis de las raIccs, con lo cual se inicia la 
colonizaciOn en forma gradual. Las raIces se tornan pardas y se 
necrosan. Los primeros sIntomas observados en el cuello de la planta 
o en ci rizoma aparecen como pudriciones secas, de color pardo, que 
pueden avanzar hasta la parte inferior de los pseudobulbos. El hongo 
tapona u obstruye la circulaciOn de nutrimentos y ci agua, ocasionando 
el marchitamiento general, pérdida de brillo de las hojas, pseudobulbos 
delgados y brotes pequeños, débiles o que finalmente mueren. El 



hongo puede afectar plantas adultas o maduras en las cuales causa su 
debilitamiento e incluso la muerte en forma gradual, pero es muy 
agresivo en plantas jóvenes en las que produce "damping-off" 
(pudrición del tallo) y la muerte. En presencia de humedad alta es 
posible observar el crecimiento blanquecino o pardo claro del micelio, 
al igual que los esclerocios de forma ovoide-redondeada (13, 18, 19, 
20, 29, 33, 46, 48, 54, 58). 

Un factor muy favorable para el patogeno y el desarrollo de la 
enfermedad es su gran rango de plantas hospedantes, incluyendo las 
orquIdeas. Dentro de éstas, los géneros registrados son: Aerides, Aliceara, 
Brassavola, Brassolaehocattleya, Cymbiclium, Cyprpeththn, Dcnc/robium, 
Doritaenopsis, Epicatticya, Epic/en c/rum, Laelioca ttleya, Oncidium, 
Paphiopedilum, Phalaenopth, Potinara, Schomburgkia, Sophrolaeliocatdeya, 
Trichocentruin, Vanc/a y C'attleya. También le favorecen las altas 
humedades y temperatruras, una baja aireación, la presencia de 
residuos vegetales, sustratos o medios orgánicos degradados o 
contaminados y la reutilizacidn de recipientes contaminados. Se 
menciona que R. solaniestá en todo el mundo pero en orquIdeas se 
registra en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Asia y el Caribe. 
(18, 19, 20, 29, 48). En Colombia, Orjuela (44) registro aRhizoctonia 
sp. como causante de pudriciones de la raIz en C'attleya spp. 

Otras especies de Rhizoctonia se consideran como hongos simbiontes 
o micorrizas, que se asocian con las raIces de algunas orquIdeas, entre 
estas Rhizoctonia borealis, R. gracilis, R. monilioic/es, R. Ian uginosa, R. 
mucoroicles, R. neotthie, R. robusta, R. scierotica, R. srahIñ R. subtiii, R. subtilis 
var. nira, yR. rcpcnspara Catticyaspp. (16,58). 

k.&iium oxpoaos 6chteck1e4: r. 

Este hongo imperfecto pertenece a la clase Deuteromycetes, orden 
Moniliales, familia Tuberculariaceae. Es cosmopolita, por ser habitante 
natural del suelo y de multiples ambientes y puede ser contaminante, 
saprofrto, agente de control biológico y patogeno de plantas. La 
Sociedad Americana de FitopatologIa (4, 5), lo registra como causante 
de pudriciones en raIces y  pseudobulbos, dentro de la lista de 
enfermedades diagnosticadas en Cattleya spp. 

Fusarium sp. es  causante de enfermedades conocidas como 
"marchitamientos". Los sIntomas de marchitamiento son precedidos 
de "pudriciones blandas o secas", similares a los ocasionados por 
RhL?octonia. El hongo penetra fácilmente por heridas e invade los tejidos 
de los haces vasculares (xilema y floema), causándoles taponamiento, 

oxidación y  necrosis. Esto puede observarse como un anillo o banda 
de color rojizo, tanto en la epidermis como en la hipodermis del rizoma 
y de las raIces, seguida por la pudrición parda necrótica que avanza al 
pseudobulbo. Como consecuencia de lo anterior se pierde el sistema 
radical, se marchita totalmente la planta que se torna además opaca, 
en las hojas aparecen tonalidades grises y cloróticas, los pseudobulbos 
aparecen delgados y torcidos, las hojas quebradizas y se reduce el 
crecimiento y desarrollo de la planta. Dependiendo de la edad y del 
estado de la planta, como también de la agresividad del bongo, puede 
ocurrir la muerte entre 3 a 9 semanas o la planta permanece enferma 
y en mal estado durante muchos meses o años. El hongo puede afectar 
tanto plantasjóvenes como maduras o adultas (6, 7, 14, 18, 19, 20, 23, 
26, 27, 29, 33, 34, 41, 42, 48, 51). 

Las heridas causadas en el transplante y division de las plantas se 
constituyen en el factor más favorable para la enfermedad; sin 
embargo, también lo son los sustratos orgánicos degradados y 
contaminados, la herramientas de corte no desinfestadas, la humedad 
alta, temperaturas medias a altas, una baja aireación, drenajes 
deficientes, plantas débiles o mal nutridas, residuos vegetales y plantas 
enfermas en contacto con las sanas (18, 19, 20, 26, 27, 29, 41, 48, 51) 

Fusarium puede ser patógeno en numerosos cultivos y  en diversos 
ambientes y géneros de orquIdeas además de Cattleya, comoAerides, 
Ascocenda, Brassa vola, Brassolaeliocartleya, Bulbophyllum, 6'atasctum, 
Coelogie, Cycnoches, Cynhopetalum, Cymbiclium, Dendrobium, Doniis, 
Doritaenopsis, Encycbi, Epicattleya, Epic/en c/rum, Er/a, Grainmattophyllum, 
Laelia, Laeliocattleya, Lycaste Onciclium, Paphiopedilum, Phalacnopsis; 
Potinara, Sophrolaeliocatticyay Vancla (18, 19, 20, 29, 48). 

Hadley, Arditti yArditti (29) y Simone y  Burnett (48), han registrado 
Fusarium oxysporwn fsp. vasinfectum yE oxysporum fsp. vanillae como 
causante de marchitamientos en Vanilla sp. También en este mismo 
género se registra a Fusarium batatatisvar. vanillae causando pudriciones 
de la raIz (18, 19, 20, 29, 48). En flores F moniliforme, pero no se 
registra especIficamente para Cattleya (29). En parte de los trabajos 
realizados en Colombia (6, 7, 51), en Cattleya aurea, C. mendelii, C. 
quadricoloi C schroderae, C trianaeiy C warscewiczh se encontró como 
agente causante de pudriciones blandas o hámedas, pudriciones secas 
y marchitamientos. Durante el reconocimiento se recolectaron 597 
muestras (pudriciones blandas o hñmedas 4,4%, pudriciones secas 
15,2 % y marchitamientos el 1,5%). 

Dc las 126 muestras (21,10% del total del estudio), 26 (20,63%) fueron 
pudriciones blandas, 91(72,22%) pudriciones secas y 9 (7,14%) 
marchitamientos. A pesar de predominar en el reconocimiento las 
especies C trianaeiy C warscewiczii las pudriciones blandas o hümedas 



hongo puede afectar piantas adultas o maduras en las cuales causa su 
debilitamiento e inciuso la muerte en forma gradual, pero es muy 
agresivo en piantas jóvenes en las que produce "damping-off" 
(pudrición del tallo) y la muerte. En presencia de humedad aita es 
posible observar ci crecimiento blanquecino o pardo claro del miceiio, 
al igual que los escierocios de forma ovoide-redondeada (13, 18, 19, 
20, 29, 33, 46, 48, 54, 58). 

Un factor muy favorable para el patogeno y ci desarroHo de la 
enfermedad es su gran rango de piantas hospedantes, incluyendo las 
orquIdeas. Dentro de éstas, los géneros registrados son: Aericies, Aliceara, 
Brassavola, Brassolacliocattleya, Cymbidiwn, Cyp17vcclium, Denclrobium, 
Doritacnopsis, Epicattleya, Epidendruin, Lacliocattleya, Oncidium, 
Paphiopedilurn, Phalaenopsis, Potinara, Schornburgkia, Sophrolacliocattleya, 
Trichocentrurn, Vancla y Catticya. También le favorecen las altas 
humedades y  temperatruras, una baja aireación, la presencia de 
residuos vegetales, sustratos o medios orgánicos degradados o 
contaminados y la reutilización de recipientes contaminados. Se 
menciona que R. solani está en todo ci mundo pero en orquIdeas se 
registra en Australia, Nueva Zeianda, Estados Unidos, Asia y ci Caribe. 
(18, 19, 20,29,48). En Colombia, Orjuela (44) registro aRhizoctorna 
sp. como causante de pudriciones de la raIz en Catticyaspp. 

Otras especies de Rhizoctonia se consideran como hongos simbiontes 
o micorrizas, que se asocian con las raIces de aigunas orquIdeas, entre 
estas Rhizoctonia borealis, R. gracilis, R. monilloides, R. Jan uginosa, R. 
mucoroides, R. ncottiac, R. robusta, R. sc/erotica, R. stahJii R. subtth, R. subtilis 
var. nikra,  yR. repenspara Cattleyaspp. (16,58). 

z.*i1wn oypoium 3'ckteckIee: I. i. 

oTei 

Este hongo imperfecto pertenece a la clase Deuteromycetes, orden 
Moniliales, famiha Tuberculariaceae. Es cosmopolita, por ser habitante 
natural del suelo y de multiples ambientes y puede ser contaminante, 
saprofito, agente de control biologico y  patogeno de piantas. La 
Sociedad Americana de FitopatologIa (4, 5), lo registra como causante 
de pudriciones en raIces y  pseudobulbos, dentro de la lista de 
enfermedades diagnosticadas en Cattleya spp. 

Fusarium sp. es  causante de enfermedades conocidas como 
"marchitamientos". Los sIntomas de marchitamiento son precedidos 
de "pudriciones blandas o secas", simiiares a los ocasionados por 
Rhizoctonia. El hongo penetra fáciimente por heridas e invade los tejidos 
de los haces vasculares (xiiema y floema), causándoles taponamiento, 

oxidación y  necrosis. Esto puede observarse como un anillo o banda 
de color rojizo, tanto en la epidermis como en la hipodermis del rizoma 
y de las raIces, seguida por la pudrición parda necrótica que avanza al 
pseudobulbo. Como consecuencia de lo anterior se pierde ci sistema 
radical, se marchita totalmente la pianta que se torna además opaca, 
en las hojas aparecen tonahdades grises y cloróticas, los pseudobulbos 
aparecen delgados y torcidos, las hojas quebradizas y se reduce ci 
crecimiento y desarrollo de la pianta. Dependiendo de la edad y  del 
estado de la pianta, como también de la agresividad del hongo, puede 
ocurrir la muerte entre 3 a 9 semanas o la planta permanece enferma 
y en mal estado durante muchos meses o años. El hongo puede afectar 
tanto plantasjóvenes como maduras o aduitas (6, 7, 14, 18, 19, 20, 23, 
26, 27, 29, 33, 34, 41, 42, 48, 51). 

Las heridas causadas en ci transpiante y division de las piantas se 
constituyen en ci factor más favorable para la enfermedad; sin 
embargo, también lo son los sustratos orgánicos degradados y 
contaminados, la herramientas de corte no desinfestadas, la humedad 
alta, temperaturas medias a aitas, una baja aireación, drenajes 
deficientes, piantas débiles o mal nutridas, residuos vegetales y plantas 
enfermas en contacto con las sanas (18, 19, 20, 26, 27, 29, 41, 48, 51) 

Fusarium puede ser patogeno en numerosos cuitivos y en diversos 
ambientes y géneros de orquIdeas además de 6attleya, comoAerides, 
Ascocenda, Brassavola, Brassolaehocattleya, Bulbophyllum, C'atasetum, 
CoeJove, Cycnochcs, CyhopetaJum, Cymbidium, Dendrobjuin, Dothis 
Doritaenopsis, Encychi, Epicattleya, Epiden drum, Ena, Grammattophyllum, 
Laelia, Lacliocattleya, Lycastc, Oncithum, Paphiopedilum, Phalaenopsis, 
Potinara, Sophrolaehocattleyay Vanda(18, 19, 20, 29, 48). 

Hadicy, Arditti yArditti (29) y  Simone  y  Burnett (48), han registrado 
Fusarium oxysporum fsp. vasinfcctum yE oxysporum fsp. vanillae como 
causante de marchitamientos en Vanilla sp. También en este mismo 
género se registra aFusarium batatatisvar. vanillaccausando pudriciones 
de la raIz (18, 19, 20, 29, 48). En flores F inoniliforme, pero no se 
registra cspecIficamcntc para Cattleya (29). En parte de los trabajos 
realizados en Colombia (6, 7, 51), en Cattleya aurea, C. mendelii, C. 
qua dicoloz C scliroderae, C trInaciy C warsccwiczh se encontró como 
agente causante de pudriciones blandas o hilImedas, pudriciones secas 
y marchitamientos. Durante ci reconocimiento se recolectaron 597 
muestras (pudriciones blandas o hümcdas 4,4%, pudriciones secas 
15,2 % y marchitamientos ci 1,5%). 

Dc las 126 muestras (21,10% del total del estudio), 26 (20,63%) fueron 
pudriciones blandas, 91 (72,22%) pudriciones secas y 9 (7,14%) 
marchitamientos. A pesar de predominar en ci reconocimiento las 
cspccies C trianaeiy C warscewiczii, las pudriciones blandas o hümedas 



y las pudriciones secas que concordaron con lo descrito en la literatura 
consultada, ocurren en todas las especies estudiadas al igual que los 
marchitamientos que pueden ser consecuencia de la iricidencia de 
estas pudriciones (Tabla 3). 

En las siembras de las muestras de tejidos afectados en PDA, V-8 y 
HMA, se obtuvieron 61 aislamientos de Fusarium, algunos de los cuales 
presentaron contaminaciones normales con otros hongos como 
Penicillium spp. y Trichodc'rma spp., con bacterias y con ácaros micofagos, 
y otros tuvieron problemas de fermentación y limitación del 
crecimiento por falta de oxigeno en los viales de cultivo. En los procesos 
de cultivo y purificación de Fusarium en el medio de cultivo especIfico 
CLA (Hojas de Clavel-Agar), se obtuvo la reactivación de los 
aislamientos y la esporulación entre 5 y 7 dIas después de la siembra 
(6,7,51) coincidiendo con datos obtenidos en otros estudios (22), 
aunque Nelson etal. (43), la encontraron entre lOy 14 dIas. También 
en el medio CLA se logró la producción de macro y microconidias en 
mayor cantidad que en el medio de PDAy contaminaciones menores 
por bacterias y por otros hongos. Adcmás, el uso de granos de trigo 
esterilizados como sustrato, permitió el incremento y reactivación de 
algunos de los aislamientos destinados a las pruebas de patogenicidad, 
los cuales se inoculan cuando el hongo coloniza por completo las 
semillas de trigo y esporula abundantemente (6, 7, 51). 

En las pruebas de patogenicidad en plantas de Cattieya spp., de 24 
aislamientos de Fusarium inoculados resultaron 7 positivos, 
reproduciendo sIntomas similares a los presentados por las muestras 
de cattleya de donde se aislaron los respectivos hongos. La Tabla 4 
relaciona los distintos aislamientos inoculados, 
los tipos de inóculo, sus concentraciones y Ia 
reproducción de sIntomas en Cattleya spp 
(6,7,51). 

Los primeros sIntomas en pseudobulbos, 
inoculando micelio o esporas, se observaron 
una semana después como una depresión 
necrótica, redondeada, de 0,5 a 1,0cm de 
diámetro en el sitio de inoculación (Figura 	 Figura 16.

cattieya trianaei 16a), que avanzó rápidamente rodeando el I 
noculada con 

pseudobulbo pocos dIas después suspension de 
(Figura 1 6b). Tres semanas 	i AMW 	 esporasde Fusarium sp., 

a cual presenta 

colapso 	del 	pseudobulbo 	 s ntomasinicialesde 

antecedido por el desprendimient 	 pudrición seca 

después, hubo pudrición seca con  

a: Una semana después 
de la hoja que perdió brillo 	 delainoculación 

	

a 	 despuésde 
presentó amarillamiento y 	 b Dos semanas 

pudrición parda ascendente hast  
el tercio basal. 	 a inoculación. 

 

Tabla 3. DistribuciOn de frecuencias y porcentajes de los problemas asociados a Fusarium 
spp. recolectados en cada una de las especies de Cattleya estudiadas0  (6. 7, 51) 

Rudriciones blandas 1 3 1  
(DISOI) o 1 / 0 50 0.0 017 1 68 0 50 0,84 1 	7 

3,85 11,54 1154 385 3846 11,54 1923 
333 27,3 25 166 18,2 13,6 29,4 

Pudriciones secaa 
2 7 8 1 	5 43 17 9 91 

(DIS02) 
0,34 1,17 1,34 084 720 2,85 1,51 15,24 
2,20 7,69 1 	8,79 5,49 47,25 18,68 9,89 
66,6 03,6 66,7 83,3 78,2 77,3 52,9 

0 1 1 0 2 2 3 y 
Marchitarmientos 0,00 0,17 0,17 0,00 0,34 0,34 0,50 1 	51 
(DIS03) 0,00 9,1 1111 0,00 22,22 22,22 33,33 

0,00 1,89 8,3 0,00 3,6 9,1 17,7 

* CATA=Catlleya aurea 	CAT Q=Caltleya quadrico/or CATT=CaItleya trianaei 	CATX=Cattleya descoriscida 
CATM=Cattleya mendeli CATS=Cattleya schroderae CAT W=Cattleya warscewiczii 

INTERPRETACION DE LOS RECUADROS Frecuencia (NUmero de muestras) 
respecto at total del estud a 597 muestras) 	% respecto at total de la t Ia (Problema) 	% respecto a total de la columna (Especie) 

Tabla 4. Aislamientos de Fusarium spp. inocuiados y los tipos de inOcuio 
utilizados (6, 7, 51). 

_____  SiI][Ili;iil[I1 
i1I{YuMLI 

UTILIZADO 

02111155 122 C hiatus R ama 
Mcrscandas 24310 esporasm 

NO 
M Ca 	hr to 6,0 X 100  esporas/m 

04112117263 C Irianae 
R soma M crocon d as 6,2 Xl 0 esporas m 
P NO seudabulbo M ce is It 90 6,00100  esporas/m 

0411211 7-264 C trianaei 
O ama Mcrscon 3 as 2,0 Xl 0' esporas m 
Pseudobulbo M celia Ir go 6,00100  esporas/m  

07x03206-391 C lriasaei 0 55d 
M crocon 3 as 1,30100  osporas/rrl 

Sl Micalia-Ir go 6.0 0100  osparas/mI 

07104212400 C Irianaei Hoja 
Microcanid as 6.5610 esporas/mI 

NO 
Miceliolriga 1,00100  asp/mI  

08m02272-507 C mendel0 C. mesdel Micelia Iriga NO   

0 8m02272-51 1 C mandate C. mendeli 
Microcanid as 10310' asporas/mI 

NO 
Micelia-trigo 603100  esporas/mI  

09mO2308 646 C mosdelO 
Rizsma - Microcanid as 34810 asporas/mI 

NO Pseudsbu ba Mice o-trigo 603100  esporas/mI _____________ 

09mO2308 641 C mandate 
Risoma - Microconidias 30610' eapoias/mt 

NO Psaudsbu ba Mice a trigo 606100 esparas/m 

09m02308-637 C. mends/il 
Rizoma 

Mice a-tugs NO Pseudohulbo  

1142383 000 C. trianaai 
Rizoma Micracon dias 59e10 	esporas rot 

NO Pseudsbu bo Moe io 608100  esporas/ml 
17112365-002 C. trianaei Psaudsbutbo M celia NO 

11 a04391 806 C. wars ewiczs Hojas 
M macan dies 42e 10 	espsras/ml sl M celia bigs 60 XI 0' esporas/mI 

11 q02393-808 C. qoadricolsr 
Ozonra 

M calls NO Pseudobslbs  

11 q61398-8I 3 C. quadricebsr 
O zoma - 

M celia NO Pseudobalba _______________  

1 2w02405-8t 7 C. wara000iczs 
O aorrra - 

M crecarddias 
3,7x10 	asparaslm 

SI 
Pseudobalba 0,06100 esporas/mI 

12w02405 818 C. warscewiozü 
Orsoma - 

Micet a SI Pseadabaibo  

12w02406-819 C warscowiczs 
Rizsma 

Micracsnid as 
1,4 y 10' esparas/m 

NO P eudobu bo 606100  esporas/ml 

12w02406-820 C. waracaeiczfi 
Rizoma - 

Mice it NO Pseudabu ba 
13a04443-851 Cahtleyasp Hojas Mica is NO  

17104554-011 Cr trianaei Hojas Microconrd as 
2,8 x lD 	espsras/nil 

SI 
60 Xl 00  esporas/mI  

18102561 916 C trianaei 
Rnomu 

M celis NO Pseudabulbs  

10102577 921 C. trianaei 
Stoma - 

M celia 
Psaudabulba NO 

15101488-A C. trianaei 
9 aoma 

Micel a SI Pseudabalba 

0Concentraci6n utilizada por Tamer y Van AlIen 53) 

0a. 



Figura 16. 
Cattleya trianaei 
inoculada con 
suspensiOn de 

esporas de Fusarium sp., 
a cual preserlta 
si atomas iniciales de 
pudriciOn seca 
a: Una semana después 
de la inoculaciOn 
b Dos sennarias 
después de 
la inoculaciOn. 

y las pudriciones secas que concordaron con lo descrito en la literatura 
consultada, ocurren en todas las especies estudiadas al igual que los 
marchitamientos que pueden ser consecuencia de la incidencia de 
estas pudriciones (Tabla 3). 

En las siembras de las muestras de tejidos afectados en PDA, V-8 y 
HMA, se obtuvieron 61 aislamientos de Fusarium, algunos de los dales 
presentaron contaminaciones normales con otros hongos como 
Penicillium spp. y Trichoc/erma spp., con bacterias y con ácaros micofagos, 
y otros tuvieron problemas de fermentación y limitación del 
crecimiento por faita de oxIgeno en los viales de cultivo. En los procesos 
de cultivo y purificación de Fusarium en el medio de cultivo especIfico 
CLA (Hojas de Clavel-Agar), se obtuvo la reactivación de los 
aislamientos y la esporulación entre 5 y 7 dIas después de la siembra 
(6,7,51) coincidiendo con datos obtenidos en otros estudios (22), 
aunque Nelson etal. (43), la encontraron entre lOy 14 dIas. También 
en ci medio CLA se logró la producción de macroy microconidias en 
mayor cantidad que en el medio de PDA y contaminaciones menores 
por bacterias y por otros hongos. Adcmás, el uso de granos de trigo 
esterilizados como sustrato, permitió el incremento y reactivación de 
algunos de los aislamientos destinados a las pruebas de patogenicidad, 
los cuales se inoculan cuando el hongo coloniza por completo las 
semillas de trigo y esporula abundantemente (6, 7, 51). 

En las pruebas de patogenicidad en plantas de Cattleya spp., de 24 
aislamientos de Fusarium inoculados resultaron 7 positivos, 
reproduciendo sIntomas similares a los presentados por las muestras 
de cattleya de donde se aislaron los respectivos bongos. La Tabla 4 
relaciona los distintos aislamientos inoculados, 
los tipos de inóculo, sus concentraciones y la 
reproducción de sIntomas en Catticya spp. 
(6,7,51). 

Los primeros sIntomas en pseudobulbos, 
inoculando micelio o esporas, se observaron 
una semana después como una depresión 
necrótica, redondeada, de 0,5 a 1,0cm de 
diámetro en el sitio de inoculación (Figura 
16a), que avanzó rápidamente rodcando el 
pseudobulbo pocos dIas despufo 
(Figura lob). '1ies semanas 	AMW 
después, hubo pudrición seca con 
colapso del pseudobulbo. 
antecedido por el desprendimiento' 
de la hoja que perdió brilio s 
presentó amarillamiento y 
pudrición parda ascendente hasta 
el tercio basal. 

Tabla 3. DistribuciOn de frecuencias y porcentajes de los problemas asociados a Fusarium 
spp. recolectados en cada una de las especies de Cattleya estudiadas* (6. 7 5 ) 

Pudricionco b andas 1 

(DISO1) 017 ',O '0 0// 188 12 	0 /101 
3,85 11,54 11,54 3,85 38,46 1154 19,23 
33,3 27,3 25 16,6 18,2 13,15 29,4 

Pudricianes secas 
2 7 8 5 43 17 9 91 

(DISO2) 
0,34 117 1,34 0,84 7,20 2,85 1,51 1524 
2,20 7,69 8,79 5,49 47,25 18,68 9,89 
66,6 63,6 66,7 83,3 78,2 77,3 52,9 

0 1 1 0 2 2 3 g 
Marchitamientea 0,00 0,17 0,17 0,00 0,34 0,34 0,50 1,51 
(DIS03) 0,00 9 1 11,11 0,00 22,22 22,22 33,33 

0,00 1,89 8,3 0,00 3,6 9,1 17,7 

* CATA=Caft/eya aurea 	CATQ=Cattleya quadricolor CATT-Cattleya trsanaei CATX=Catt/eya desconocida 
CATM=Cattleya mendeli CATS=Cattleya schroderae CATW=Cattleya warscewjczx 

INTERPRETACIÔN DE LOS RECUADROS Frecuencia (Numero de muestras) 
% respecto al total del estud 0(597 muestras) 	5, respecto at total de la fila (Problema) 	% respecto al total de la cx urnna (Espece) 

Tabla 4. Aislamientos de Fusarium spp. inoculados y los tipos de inOculo 
utilizados (6, 7, 51). 

ifl 

020' 56 122 C lrianeei R oor a 
M crocon dii 2.4 X 10 0 75105 m 

60 
Mce o-rfo 6001O' osporasm 

041t21t7 263 C lrianaei 
oorra - M crocon dias 6.2 8)0 osporas/m 

90 
Pseudobulbo M ce o-tr 60 6,08)6 esporas m 

04112117 264 C. frianaei 
ama Microcon this 2.0010 osporas m 

SI 
Pseudobulbo Moo 011)0 6.0 Xt 0' esporas in 

07x03206-391 C fr/anal, Rizoma 
Microcondias 1,36t0'esporas tn 

SI 
Mice ott go 60 X to' esporas/mi  

6710421 2-400 C fr/anne, Hoja 
Micnoconidias O- 	rrnl 65 X t 	esporas/ 

NO 
6.0 Xt0 osp/ml 

08rn02272-507 C rnendel0 C mendel i Micelio 11)0  NO 

O8rn02272-Stt C. ntendolii C mender 
Microco dies 100 tO esporas/mI 

NO Micello 15)0 60 Xl 0 osporas/mI  

09rnt2308-640 C rnendef8 
Rizoma - Microconid as 34010' esporas/mI 

NO Pseudobulbo Micelio-lrigo 600 tO' esporas/mI  

09m02308 641 C snendel8 
Rizoma - Microconisias 30010 esporas/m 

NO Pseudobu ba Micelis-Irigo 606 tO' esporaslm 

09m02300 637 C. n,endefA 
Rizoma - 

Micelis-trigo NO 
Pseudobulbo  

11112383000 C. lnanaei 
Rizoma Mictoconidias 59010' esposas/mI 

 NO Pseudobu bs Micelis 600 10' espolas/m 
11/12385802 C. lnanaei Pseudobul ho Mice is  NO 

1 lwO439t 806 C. warscewicas Holes 
Microconidias 4,2010 	esporas/mI 

SI 
Mce is-Irigo 6,0010' esporas/snl 

11)02303 000 C. quadn ofsr 
Rizoma 

Mces NO Pseudobulbo  

t1O1390-813 C. quadn colar 
Rizoma 

Mice a NO Pseudobulbo ______________  

1 2w024O5-81 7 C. warscewiczi, 
Rizoma - 

Microcon dias 
3,7 xis' esporas/m 

SI Pseudobulbo  6,0010' ospotas/mI 

12e02405-018 C. warscew,czA 
Rizoma - 

Micelia SI Pseudobulbo 

l2e024O6 019 C wars ewicni, 
Rizoma - 

Microcon dos 
14 xl 0 	espotas/nnl 

NO Pseudobulbo  60010' esporas/m 

12e02406-820 C. warscewiczO 
O zone 

Micello NO Pseudobulbo 
1 3xO4443-851 CaOleya op Hs(as Micelio  NO 

17/04554-911 C. lrea535i Hojes Microconid as 
28xt0'esporas/mI 
60610' esponas/mI  

18102561-91 6 C fr,anaxi 
Rizoma - 

Micers NO Pseudobulbo 

18102577-921 C lrs0500i 
Rizoma - 

Mce 5 NO Pseudobu bs 

15t01488 A C. lmanaei 
Rizoma - 

Mice s Si 
Pseudobulbo 

Corcentracion atilizada por Tamer y Van Altec (53). 



Finalmente, en la 
epidermis del rizonia 
apareciá ci anillo o banda 
de color rosado a p6rpura. 
al  igual que coloracioncs 
rosadas a pardas en las 
raIces, a partir del sitio dc 

union con ci rizoma, 
similares a los descritos 
por otros autores (20, 40, 
41)(Figura 17). Estos sIntomas cii 
la planta y los primeros signos 
como micelio externo del hono, 
se observan en la Figura 18. 

Figura 19. 
Mancha foliar producida al 
nocular una suspensiOn de 

u na semana aespues oc ia 	 esporas de Fusarium sp. en 

inoculación 	se 	obtuvicroii .. 	: 	 elOpicedela hoja en plantas 

manchas foliares de lot- i a 	 AS 	
i... 

'- 	- 	 de Cattleyatrianaei 

irregular, deprimidas, nccróticas, 
con margen de avance de aparidncia 
clorótica y en forma descendente. Después 
de 4 semanas la necrosis avanzó Figura 20. 
produciendo la caIda de la hoja cuando se 	 LsiOn foliar 	dela 

usó una suspension madre de esporas del 	 cualseaisló 

hongo. Cuando se inoculó la suspensiOn 	 ... - .-ariurnsp., 
utogentco en C. fungica, dc acucrdo con la conccntracion 	 -:. ,rnaei 

de Turner y Van Alfen (53), ci desarroflo de 
la enfermedad fue más lento pero de iguales caracterIsticas. La rnancha 
foliar causada por la inoculaciOn deFusariurn sp. en al ápicc de la hoja 
se observa en la Figura 19, y la lesiOn dc la cual se aisió cl hongo en la 
Figura 20 (6, 7, 51). 

Fusarium sp. causa marchitamicnto o pudriciOn cuando ataca las raIccS 
y ci rizoma dc la planta y como consecuencia, marchitamiento o 
qucmadura de las hojas. Good yJackson (27), comprobaron que la 
mayor causa del daño en raIccs se atribuyc a cste hongo que guarda 
una estrccha relación con la humedad del sustrato y su mane,jo, y crece 
bicn en un amplio rango de valores de pH, donde 5,6 es óptimo en 
temperaturas mcnores o ccrcanas a 25°C yen valores altos de hurncdad 
(60-80%). Además, le favorece ci uso de sustratos orgánicos o medios 
de cultivo en dcscomposiciOn. Autores como Foster (23), encontraron 

que los aislamientos de Fusarium inoculados en catt!eyas próximas a la 
floración causan sIntomas de patogenicidad variable (3-9 semanas 
dcspués de la inocuiación en casos tempranos y2 aflos en casos tardIos) 
y que la pérdida de virulencia en aigunos aislamientos puede deberse 
a los subcuitivos succsivos reahzados antcs de su utilizaciOn como 
inóculo. Algunos de los aislamientos obtenidos con los cuales se 
realizaron prucbas de patogenicidad, se obtuvieron de plantas que 
prcscntaban marchitamiento, clorosis en las hojas y pudricioncs secas 
pardas en la parte basal, media y apical de los pseudobulbos; además 
de apariencia débil (Figura 21) (6,7,8,51). En los tcj idos necrosados y 
mucrtos por efecto del hongo inoculado hubo crecimientos 
secundarios de Colletotrichurn sp., con presencia dc acérvulos. 

Utilizando ci micrótomo manual se obtuvieron cortes donde se 
visualizaron los signos del patOgeno. La Figura 22 mucstra un corte 
transversal de rizoma de la planta afectado por una pudriciOn seca; en 

ella se observa ci miceho hiahno dc 'Fusariurn creciendo inter e 
intracelularmcnte, cl taponamiento dc 
haces vasculares por masas necrOticas y 
las ciamidosporas hialinas y redondeadas 
del hongo. Good v Jackson (26. 

Figura2l. 
Cattleya sp. atectada por 

encontraron 	estructuras 	hifales, 
- 	 - 	. 	- 

pudriciones secas y clamidosporas, macro ymicroconidias 
marchitamiento, de la del hongo en los tejidos inoculados con 

cual seaislOFusariumsp. Fusariurn. Para confirmar ci cuarto 
patogenico. . postulado de Koch (1), y la patogenicidad 

de Fusariurn spp., se logro ci 
Figura 22. 

Cortetransversaldelrizomade 
Vcaislamiento del hongo a partir 

Cattleyaspp. afectada por una de 	tejidos afectados dc plantas - 
pudriciOn seca causada por Fusarium inoculadas. En la Figura 23 

sp., dondese observa: a. Micelio 
hialino (mi) y b. Clamidosporas del 

41, se presenta urso 	de 	los 
S 	 cuitivos obtenidos en 

hongo )clm) y taponamiento de 
haces vasculares (hv) por masas . FDA y en la Figura 

necrOticas (mn). (400X) w - 	24, 	las 	esporas 

esp liv 
(macroconidias 	y 

4 . 	
inii'roconidias) en ci 

----.--,. ' inicroscopio Optico 

mi It 
dc trasluz, donde se 

la cniifirma 
idcntificaciOn 	del 

geitci o del hongo mediante la dave de 

- 1ariiett y Hunter (12), y de Nelson et 

Figura 23. -. 	- aL(43). 

Crecimiento de Fusarium " .1 
sp. enmediodecultivo - En 	la 	scgunda 	parte 	del 

FDA, anverso (derechay reconocimjento fitosanitario (8, 9), se 
reverso )izquierda). obtuvieron 55 aislamientos más de 

Esta pudrición seca avanzó y 
afectó completamente ci rizoma y 
los demás pseudobulbos. La plan ci 
murió 6 6 7 semanas despu6s. 
Aigunas plantas que estah:ui 
débiies antes de la inocuiación 
murieron 2 a 3 semanas despus. 4 

Figura 17. 
Arrillo rojizo en la 
epidermis e hipodermis 
del rizoma de una planta 
de Cattleyaspp. de la 
cual se aisló Fusarium 
sp. En la planta de la 
derecha se observa 
el anillo incompleto. 

Figura 18. 
Planta de Cattleya trianaei 
con sintomas de pudriciOn 
oarda seca y crecimiento 
micelial del hongo (signos), 
en la base del pseudobulbo 
despuésde 19diasdela 
inoculaciOn con 
Fusarium sp. 



Finalmente, 	en 	la 
epidermis del rizonia 
apareció ci anillo o banda 
dc color rosado a pilirpura, 
al igual que coloracione 
rosadas a pardas en ia 
ralces, a partir del sitio de 
union con ci rizoma, 
similares a los descritos 
por otros autores (20, 40. 
41)(Figura 17). Estos sIntomas en 
la planta y los primeros signos 
como micelio externo del honio, 
se observari en la Figura 18. 

Figura 19. 
F,iaricha foliar producida al 
nocular una suspensiOn de 

una 	sernana aespues de i.j 	 osporasde Fusarium sp. en 

inoculación se obtuvier 	 -• 	.xrf 

	

. 	ci ápicedelahojaen plantas 

manchas foliares de forn ,i KA 	de Cattleya trianaei 

irregular, deprimidas, nccróticas, 
con margen de avance de apariencia 
clorótica yen forma descendente. Después 
de 	4 semanas la necrosis avanzó 	 Figura 20. 
produciendo la caIda de la hoja cuando se 	 L-'ciOn foliar dela 

usó una suspension madre de esporas del 	 ., 	cual 

hongo. Cuando se inoculó la suspensiOn 	 . : 	- .anurnsp., 

ogenico en C. fungica, de acuerdo con la concentracion 	 ,,naef. 
de Turner yVanAlfen (53), el desarrollo de 
la cnfermedad fue más lento pero de iguales caracterIsticas. La mancha 
foliar causada por la inoculaciOn deFusariurn sp. en al ápicc de la hoja 
se observa en la Figura 19, y la lesion de la cual se aisló el hongo en la 
Figura 20 (6, 7, 51). 

Fusarium sp. causa marchitamiento o pudrición cuando ataca las raIccs 
y ci rizoma de la planta y como consecuencia, marchitamiento o 
qucmadura de las hojas. Good yJackson (27), comprobaron que la 
mayor causa del daño en ralces se atribuye a este hongo que guarda 
una estrecha rclación con la humedad del sustrato y su manejo, y crece 
bien en un ampiio rango de valores de pH, donde 5,6 es Optima en 
tcmperaturas menores o cercanas a 25°C yen valores altos de humedad 
(60-80%). Adcmás, le favorece ci uso de sustratos orgánicos a medios 
de cultivo en dcscomposición. Autores como Foster (23), encontraron 

que los aislamientos de Fusarium inoculados en cattleyas próximas a la 
floraciOn causan sIntomas de patogenicidad variable (3-9 semanas 
dcspués dc la inoculación en casos tempranos y2 años en casos tardIos) 
y que la pérdida de virulencia en algunos aislamientos puede deberse 
a los subcultivos sucesivos realizados antes de su utilización como 
inóculo. Algunos de los aislamientos obtenidos con los cuales se 
realizaron pruebas de patogenicidad, se obtuvieron de plantas que 
presentaban marchitamiento, clorosis en las hojas y pudriciones secas 
pardas en la parte basal, media y apical de los pseudobulbos; adcmás 
de apariencia débil (Figura 21) (6,7,8,51). En los tejidos necrosados y 
muertos per efecto del hongo inoculado hubo crccirnientos 
secundarios de Colletoti-ichurn sp., con presencia de acérvulos. 

Utilizando ci micrótomo manual se obtuvicron cortes donde se 
visualizaron los signos del patógeno. La Figura 22 muestra un corte 
transversal de rizoma de Ia planta afectado par una pudrición seca; en 

ella se observa ci micelio hialino de 

intracelularmente, el taponamiento de 
haccs vasculares por masas nccróticas y 
las clamidosporas hialinas y redondeadas 
del hongo. Good y Jackson (26. 

Figura2l. 
Cattleya sp. afectada por 

encontraron 	estructuras 	hifaics 
lamidosporas, macro 	microconidias y pudricionessecas y 

marchitamiento, de la . ucu hongo en los tejiaos inocuiaaos con 
cual seaislO Fusarium sp. Fusariuim Para confirmar el cuarto 

patogOnico.  postulado de Koch (1), y la patogenicidad 
de Fusariurn spp., se logrd el 

Figura 22. 
Cortetransversaldelrizomade 

i  eaislam icnto del hongo a partir ' 	. 	... 
Cattleya spp. afectada por una 1. 	"# 	•S 

. 	
de 	te,jidos afectados de plantas 

pudricidnsecacausadaporFusarium inoculadas. En la Figura 23 
sp., donde se observa: a. Micelio 

hialino (ml) y b. Clamidosporas del 
, 	. 	i. 

, 	. 	- 	" 	. 
se presenta uno de 	los 

cultivos obtenidos en 

haces vasculares (hv( por masas 
hongo (clm) y taponamiento de 

 PDA, y en la Figura 
necrOticas (mn). (400X) 

. . - 
' 	 ....4, 	las 	esporas 

(macroconidias y 

esp hv 	' 
. 	niiicroconidias) en el 

mn 	_---  niicroscopio optico 

mi de trasluz, donde se 
- 	eanfirma 	la 

identificaciOn 	del 
feliel() del hongo mediante la dave de 
Barnctt y Hunter (12), y de Nelson et 

Figura 23. 
a! (43) 

Crecimiento de Fusarium  
sp. en medio de cultivo En 	la 	segunda 	parte 	del 

PDA,anverso(derecha)j ' reconocimiento fitosanitario (8, 9), se 
reverso(izquierda). obtuvieron 55 aislamientos más de 

Esta pudrición seca avanzó y 
afcctó completamente ci rizoma y 
los demás pseudobulbos. La planta 
murió 6 ó 7 semanas después. 
Algunas plantas que estahaii 
débiles antes de la inoculacióii 
murieron 2 a 3 semanas dcspu6s. 

Figura 17. 
Anillo rojizo en la 
epidermis e hipodermis 
del rizoma de una planta 
de Cattleya spp. de la 
cual se aisló Fusarium 
sp. En la planta de la 
derecha se observa 
el anillo incompleto. 

Figura 18. 
Planta de Cattleya frianaei 

on sintomas de pudriciOn 
oarda seca y crecimiento 
micelial del hongo (signos), 
en la base del pseudobulbo 
después de 19 dias de la 
noculaciOn con 
usarium sp. 



Fusarium spp, de los cuales © 
se efectuaron pruebas de 
patogenicidad para 11 de 
clios 	utilizando 	las 
metodologIas 	descritas 
anteriormente (Figura 23). 
No se obtuvieron sintomas 
en estas pruebas, lo cual 
confirma la variablidad 
patogénica de este hongo y su capacidad para 
ser saprófito, contaminante e incluso, 
controlador biologico; además, es posible 
que ocurra pérdida de la patogenicidad 
durante los subcultivos. 

Co//do/i iaum #160poi1oIe 
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Colletotrichumy Gioeosporiumpertenecen a la clase Deuteromycetes, 
subclase Coelomycctes, al orden Melanconiales, familia Melanconiaceae 
y su estado sexual o telomorfo Giomerelia, ala clase Ascomycetes, subclase 
Pyrenomycetes, orden Sphaeriales. 

Causan enfermedades conocidas como "antracnosis", ampliamente 
distribuidas en todo el mundo y que afectan a un gran ndmero de 
cultivos. En orquIdeas se registra "antracnosis americana" y  "antracnosis 
europea", ésta ñltima causada por G. affine. Colietotrichumes el estado del 
hongo más comüny el más agresivo (18, 19,20,29, 48). Estos patogenos 
pueden afectar toda la planta, pero son más frecuentcs las lesiones en 
hojas, flores y pseudobulbos. Inicialmente ocurren manchas foliares 
como areas o manchas redondeadas de apariencia clorótica o amarillenta, 
que posteriormente toman coloración parda yen las que ocurre necrosis. 
Tienen forma definida, son deprimidas o hundidas, visibles tanto por la 
haz como por el envés y están limitadas en su margen de avance por 
anillos concéntricos y un halo clorótico. En las lesiones maduras o viejas 
se pueden observar los acérvulos como pequcnos puntos de color gris 
oscuro a negro; son estructuras fructIfcras del hongo. Dentro de éstos 
se producen las esporas o conidias de tamaño microscópico pero se hacen 

visibics como masas de color rosado o salmon. En las flores aparecen 
lesiones pardas a negras, ligeramente levantadas, de apariencia hdmeda 
o bianda, que coalescen y llegan a cubrir una mayor area de la for. 
Este complejo de hongos puede causar pudriciones y muerte 
descendente desde las hojas hasta los pseudobulbos, e incluso puede 
morir (18, 19, 20, 29, 40, 46, 48, 52, 54). 

Figura 24. 
Esporas 
hialinas (macroy 
microconidias) y 
micelio hialino de 
Fusarium sp. en el 
microscopio óptico de 
trasluza. 400x 
b. bOx. 

Los factores que favorecen la enfermedad son: plantas débiles per 
efectos del sol, el frIo, la aplicación de productos quImicos, otras plantas 
enfermas, deficiencias nutritivas y un sistcma radical pobre, entre otras. 
Otros están constituidos por alta humedad, cambios fuertes de 
temperatura, residuos vegetales y material afectado, aplicación de altos 
niveles de nitrógeno y presencia de órganos infectados, especialmente 
las flores viejas o marchitas. Estos hongos se diseminan con facilidad 
en ci agua y transportados por ci viento (18, 19, 20, 29, 40, 46, 48). 

Como se mencionó inicialmente, tanto Colletotrichum como 
Figura 25. 	 Gloeosporium y sus estados sexuales tienen un amplio rango de 
Cattleya quadricolor 
afectada por pudrición 	

hospedantes, resultando ademas patogenos, saprofitos y contaminantes 

pardaascendente, de la 	 al babitar en milIltiples ambientes. Dc igual forma, numerosos géneros 
cualseaislOFusariumsp. 	 de orquIdeas resultan afectados por antracnosis. Además de Cattleya 

los siguientes: Aericles, Aliceara, Angraecum, Ansellia, Ascocenda, 
Ascocentrum, Brassa vola, Brassia, Brassocattleya, h'rassolaelioca ttleya, 
Catasetum, Cattleytonia, Ceratobium, Cochleanthes, Cymbiclium, 
Cyrtopoclium, Dendrobium, Dontis, Epicatticya, Epidencirum, Ena, Gonon, 
Grammatophyllum, Huntleya, Ion opsis, Isochilus, Laelia, Laeliocattleya, 
Lockhartia, Lycaste, Malaxis, Maxillaria, Miltonia, Neomoorea, 
Oclontocidium, Odontoglossum, Oncidium, Ornithiclium, Paplilopec/ilum, 
Peristeria, Pescatorea, Phaiocalan the, Phaius, Phalaenopsis, Pholiclota, 
Phragmiedium, Pleurothallis, Polystachya, Rcnades, Rhynchostylis, 
Rodrigvczia, Schombocliacrium, Schomboepiclendrum, Schomburgkia, 
Sobralia, Soplirolaeliocattleya, Spathoglottis, Spiranthes, Starihopea, TebamJth4 
Trichopilia, Vanda, Vandopsis, Vanilla, Vuylstekcara, P2ulsonar4 Xylobiumy 
Zygoperalum (18, 19, 20,29,48). En la literatura se encuentran algunos 
registros adicionales de hongos de este género afectando Catticya spp., 
como el de Orjuela (44), registra a Colletotrichumsp., Gloeosporiumsp., 
G. orquidearumKarst y Har. y G. vanillaeCke y Mass en Colombia. En 
Brasil, a Gloeosporium macropus (38, 39). En Estados Unidos, a 
Colletornchumspp. y C. orchidearum(58). McCain (36), a Gloeosporium 
spp., y finaimente, 1aAPS (4,5), registrO a Colletotrichum crasspies (Speg.) 
v. Arx.). y a Gloeosporium cattleyae(Henn.). En Cenicafé (6,7, 52), se 
obtuvieron 41 aislamientos de Colletotrichum de muestras de 6 especies 
de cattleyas de Colombia. Se inocularon 24 en plantas de Cattleya spp. 
obtenidas mediante propagacidn sexual in vitro. Estos bongos se 
inocularon en heridas, en concentraciones de 5x105  esporas/ml de 
acuerdo con la metodologIa que utiliza suspensiones fOngicas con 
esporas y micelio (25). Dc los aislamientos inoculados, sOlo uno 
(codigo 17w02544-904) obtenido e inoculado en C. warscewiczii, 
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Fusarium spp, de los cuales 	 © 
se efectuaron pruebas de 
patogenicidad para 11 de 
ellos 	utilizando 	las 

anteriormente (Fiura 25. 	IWO 
metodologIas descritas 

No se obtuvieron sIntomas 
en estas pruebas, lo cual 
confirma la variablidad 
patogenica de este hongo y su capacidad para 41   - 

ser saprofito, contaminante e incluso, 	 , 
controlador biologico ademas es posible 
que ocurra perdida de la patogenicidad 
durante los subcultivos. 
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Colictotrichumy Gloeosporiumpertenecen ala clase Deuteromycetes, 
subclase Coelomycetes, al orden Melanconiales, familia Melanconiaceae 
y su estado sexual o telomorfo Glomerelia, a la clase Ascomycetes, subclase 
Pyrenomycetes, orden Sphaeriales. 

Causan enfermedades conocidas como "antracnosis", ampliamente 
distribuidas en todo el mundo y que afectan a un gran nñmero de 
cultivos. En orquIdeas se registra "antracnosis americana" y "antracnosis 
europea", ésta ültima causada por G. affinc. Colletotrichumes elestado del 
bongo más comün y el más agresivo (18, 19,20, 29, 48). Estos patogenos 
pueden afectar toda la planta, pero son más frecuentes las lesiones en 
hojas, flores y pseudobulbos. Inicialmente ocurren manchas foliares 
como areas o manchas redondeadas de apariencia clorótica o amarillenta, 
que posteriormente toman coloración parda y en las que ocurre necrosis. 
Tienen forma definida, son deprimidas ohundidas, visibles tanto por la 
haz como por el envés y están limitadas en su margen de avance por 
anillos concéntricos y un halo clorótico. En las lesiones maduras o viejas 
se pueden observar los acérvulos como pequeños puntos de color gris 
oscuro a negro; son estructuras fructIferas del bongo. Dentro de éstos 
se producen las esporas o conidias de tamaño microscópico pero se hacen 

visibles como masas de color rosado o salmon. En las flores aparecen 
lesiones pardas a negras, ligeramente levantadas, de apariencia hOmeda 
o blanda, que coalescen y llegan a cubrir una mayor area de la flor. 
Este complejo de hongos puede causar pudriciones y muerte 
descendente desde las hojas hasta los pseudobulbos, e incluso puede 
morir (18, 19, 20, 29, 40, 46, 48, 52, 54). 

Figura 24. 
Esporas 
hianas(macroy 	

Los factores que favorecen la enfermedad son: plantas débiles por 

microconidias) y 	 efectos del sol, el frIo, la aplicaciOn de productos qulmicos, otras plantas 
micelio hialino de 	 enfermas, deficiencias nutritivas y un sistema radical pobre, entre otras. 
Fusarium sp. en el 	 Otros están constituidos por alta humedad, cambios fuertes de 
ncroscopioopticode 	 temperatura, residuos vegetales y material afectado, aplicación de altos 

b. lOOx 	
niveles de nitrogeno y presencia de Organos infectados, especialmente 
las flores viejas o marchitas. Estos hongos se diseminan con facilidad 
en el agua y transportados por el viento (18, 19, 20, 29, 40, 46, 48). 

Como se mencionó inicialmente, tanto Colictotrichum como 
Figura 25. 	 Gloeosporium y sus estados sexuales tienen un amplio rango de 
Cattleya quadricolor -  
afectada por pudriciOn 	

hospedantes, resultando ademas patogenos, saprofitos y contaminantes 

parda ascendente, de la 	 al habitar en multiples ambientcs. De igual forma, numerosos géneros 
cualseaislOFusariumsp. 	 de orquIdeas resultan afectados por antracnosis. Además de Cattleya 

los siguientes: Aericics, Aliccara, Angraecum, Ansellia, Ascocencla, 
Ascocentrum, Brassavola, Brassia, Brassocattleya, Bra ssola eliocattleya, 
Catasetum, Ca ttleytonia, Ceratobium, Cochleanthes, Cymbidium, 
Cyrtopodium, Dendrobium, Doritis Epicattleya, Epidenclmm, Em, Gongora, 
Grammatophyllum, Huntleya, Ion opsis, Isochilus, Laelia, Laeliocattleya, 
Lockhartia, Lycaste, Malaxis, Maxillaria, Miltonia, Neomoorea, 
Odontocidium, Odontoglossum, Oncidium, Omithidium, Paphiopedilum, 
Peristeria, Pescatorca, Phaiocalan the, Phaius, Phalaenopsis, Pholidota, 
Phragmivedium, Pleurothallis, Polystachya, Renades, Rhynchostylis, 
Rodriuezia, Schombodiacrium, Schom boepiden drum, Schomburgkia, 
Sobrahi, Sophrolaeliocattleya, Spathoglottis, Spiranthes, Starzhopea, Tetramicni, 
Tnthopilii, Vancla, Vandopsis, Vanilla, Vuylstekeara, ff>Ylsonara, Xylobiumy 
Zygopetalum (18, 19, 20,29,48). En la literatura se encuentran algunos 
registros adicionales de hongos de este género afectando Cattleya spp., 
como el de Orjuela (44), registra a Colletotrichumsp., Gloeosporiumsp., 
C. orquidearumKarst y Har. y C. vanillae Cke y Mass en Colombia. En 
Brasil, a Gloeosporium macropus (38, 39). En Estados Unidos, a 
C'olletotrichumspp. y C orchidearum(58). McCain (36), a Gloeosporium 
spp., y finalmente, la APS (4,5), registrd a Collctotrichum crasspies (Speg.) 
v. Arx.). y a Glocosporium cattleyae(Henn.). En Cenicafé (6, 7, 52), se 
obtuvieron 41 aislamientos de Colletotrichum de muestras de 6 especies 
de cattleyas de Colombia. Se inocularon 24 en plantas de Cattleya spp. 
obtenidas mediante propagacidn sexual in vitro. Estos hongos se 
inocularon en heridas, en concentraciones de 5x105  esporas/ml de 
acuerdo con la metodologIa que utiliza suspensiones fflngicas con 
esporas y micelio (25). Dc los aislamientos inoculados, sOlo uno 
(cOdigo 17w02544-904) obtenido e inoculado en C. warscewiczi1 
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acérvulos y masas de 
esporas (Figura 30). Sin 
embargo, los proce-
climientos de purificaciOn 
iuuediante subcultivos 
pueden causar pfrdida de 
patogenicidad en algunos 
de los aislamientos. 

Figura 30. 
Aislamiento patogénico de 

Co/letotri chum sp. 
obtenido de Cattleya 

warscewiczii, cultivado en 
PDA (derecha: anverso: 

izquierda: reverso). 

Dentro de los procedimientos de 
vcrificación de la patogenicidad y  de 
rcaislamicnto del hongo inoculado, se 
realizaron cortcs histolOgicos en los 
cuales se observaron porciones de 

micelio del hongo crccicndo 
dentro de las cflulas dcl 
parénquima de hojas 

- 	afcctadas con sIntomas 
necrOticos (Figura 31). 

Adcmás, mcdiantc ci 
montaje de placas de los 
crccimicntos fflngicos 

obtenidos se comprobO la identidad del 
hongo, con la ayuda de claves como la 
de Barnctt y Hunter (20), (Figura 32). 

Angel y Tsubota (8), registraron la 
obtcnciOn a partir de mucstras dc 
Cattleya sp., de un aislamiento de 
Giomereila sp. (36), sobresaliendo el 

aislamiento cOdigo 32t101116-1399, para ci cual no se comprobO su 
patogenicidad (Figura 33). 

Figura3l. 
Células del parénquima 

de una hoja de Cattleyasp. 
donde se observa micelio 

pigmentado y masas 
necrosadas causadas por 

Coltetotrichum sp. (400 X(. 

Figura 33. 
Aislamiento de Glomerella 

sp. obtenido de Cattleya 
frianaei. NOtese las ascas 
con las ascosporas en su 

interior. (1000X) 

Figura 32. 
Acérvulo de Coltetotrichurn sp. 
obtenido en medlo de cultivo. 

Obsérvese el micelio pig mentado y 
las conidias hialinas tenidas con 

azul de lactofenol, (400X). 

] 

produjo sIntomas de pudrición 
seca en ci pseudobuibo, la cual 
se inicio 20 dIas aircdcdor del 
sitio de inocuiación como una 
lesion o mancha clorótica o 
amarilienta. Posteriormente, se 
obscrvó la lesion parda 
necrótica con margen de 
avance clorótica, una sciiiaii 
después de observados los primcros  
sIntomas (Figura 26) y la hoja 
La enfermedad asciende hacia la I 
como una mancha foiiar y descicikk : 
hacia ci rizoma afectando etn 
órganos causando la muerte de 1 t 

pianta (Figura 27), unos 60 dfas  
después de la inocuiación. Los acdrvulos y 
masas de esporas, signos de Colletotrichuin, 
observaron en los tejidos necrosados. 

En los trabajos siguientes, Angel y Tsubota 
cfcctuaron inocuiacioncs de 28 aislamientos 
encontraron quc ci aislamiento con códi 
25x01906-1275, obtenido de una pudrición biar 
de 6attIeya sp., rcprodujo los sIntomas en 
plantas inoculadas. Los primeros 
sIntomas se observaron como una 
clorosis airededor del sitio dc 
inoculación 10 dIas después de Li 
misma. Dc 5 a 7 dIas posteriores a i.i - Figura 29. 

Cattleya trianaei 
aparición de la ciorosis se prescntó luLl 	 4 con sintomas de pudriciOn 
coloraciOn parda que avanzó hacia una 	 blanda ascendente, de donde 

necrosis de los tcjidos y causO Ia 	 - 
 

se aislo Cot letotrichum sp. 

pudrición seca del pseudobulbo. Esu ' 	- 	 patogenico(8). 

pudriciOn continuó su avance \ 
produjo la muerte de la planta. Los sililonuas obtcnidos en las pruebas 
de patogenicidad efectuadas en Cenicafé reprodujeron los observados 
en las plantas de las cuales se obtuvieron los aislamientos patogenicos 
(Figuras 28 y 29) (6, 7, 8, 52). 

Colletotrichurn se obtiene con frecuencia de manchas fohares, 
redondeadas, secas, deprimidas o hundidas, con lImite definido entre 
la parte enferma y la sana, observándose los acérvulos del hongo y las 
masas de esporas de color rosado a salmon. Sin embargo y como lo 
registra la hteratura (30), este hongo puede ser un patogeno primario, 
secundario o un saprofito, lo cual puede explicar que al efectuar las 
pruebas de patogenicidad no se reproducen los sIntornas esperados. 
El hongo se cuitivó en medio sintético en ci cual desarrollO micelio, 

Figura 26. 
Plantas de 
Cattleya warscewiczii 
afectadas por una 
pudrición basal 30 dias despuds 
de inoculadas con 

Colt etotrichum sp. (6, 7) 

Figura 27. 
Cattleya trianaeiafectada 
severamente 
por la infecciOn de 
Col/etotrichumsp., 
inoculado artificialrnente en 
la base del pseudobulbo. 

L jtclo(/e 

Para cada uno de los antcriorcs hongos causantes de pudriciones se 
mencionaron los principales factores favorables que, por lo regular, 
son similares para este grupo de cnfcrmcdades y constituycn un 
objetivo de control o manejo en primera instancia. 

Como practicas de control cultural se recomiendan: 

Realizar inspecciones periOdicas de las plantas y en especial, de 
los rccipicntcs comunitarios que contienen plantas pequcñas, ya que 

igura 28. 
seudobulbos de 
attleya warscewiczii 
fectada por pudriciOn seca, 
e la cual se obtuvo un 

aislamiento patOgeno de 
Colletotrichumsp. (6, 7). 



acérvulos y masas de 
esporas (Figura 30). Sin 
embargo, los proce-
chmientos de purificacidn 
mnediante subcultivos 
pueden causar pérdida de 
patogenicidad en algunos 
de los aislamientos. 

Figura 30. 
Aislamiento patogénico de 

Colletotrichum sp. 
obtenido de Cattleya 

warscewiczii, cultivado en 
FDA (derecha: anverso: 

izquierda: reverso). 

Dentro de los proccdimientos de 
vcrifmcacidn de la patogenicidad y de 
reaisiamiento del hongo inoculado, se 
realizaron cortes histolOgicos en los 
cuales se observaron porciones de 

miceiio del hongo creciendo 
dentro de las células del 
parénquima de hojas 
afectadas con sIntomas 
necrdticos (Figura 31). 

Jr 
Además, mediante ci 
montaje de placas de los 
crecimientos fdngicos 

obtenidos se comprobO la identidad del 
hongo, con la ayuda de claves como la 
de Barnett y Hunter (20), (Figura 32). 

Angel y Tsubota (8), registraron la 
obtenciOn a partir de muestras de 
Cattleya sp., de un aislamiento de 
Glomerella sp. (36), sobresaliendo ci 

aislamiento cOdigo 32001116-1399, para ci cual no se comprobO su 
patogenicidad (Figura 33). 

Figura 31. 
Células del parénquima 

de una hoja de Cattleyasp. 
donde se observa rnicelio 

pigmentado y masas 
necrosadas causadas por 

Colletotrichum sp. (400 X). 

Figura33. 
Aislamiento de Glomerella 

sp. obtenido de Cattleya 
trianaei. NOtese las ascas 
con las ascosporas en su 

interior. (1000X) 

Figura 32. 
Acérvulo de Colletotrichum sp. 
obtenido en medio de cultivo. 

Obsérvese el micello pigmentado y 
las conidias hialinas teñidas con 

azul de lactofenol, (400X). 
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produjo sIntomas de pudrición 
seca en el pseudobulbo, la cual 
se inició 20 dIas airededor del 
sitio de inoculación como una 
lesion o mancha clorOtica 
amarillenta. Posteriormente, sc 
observó la lesion pard.i 
nccrOtica con margen d 
avance clorOtica, una scili iii L 
dcspués de observados los pi iiiici 
sIntomas (Figura 26) y la hoja ca u. 
La enfermedad asciende hacia la ht.1 a 
como una mancha foliar y desciendv 
hacia ci rizoma afectando estt 
órganos causando la muerte de ii 	r 

planta (Figura 27), unos 60 di i 
dcspués de la inoculación. Los ,rvulus y I 
masas de esporas, signos de Colletotrichwn, sc 
observaron en los tejidos necrosados. 

En los trabajos siguientes, Angel y Tsubota(8) ROM 	 Figura28. 
efectuaron inoculaciones de 28 aislamientos ' 	1111  __ Pseudobulbosde 

encoritraron que ci aislamiento con códie 	' 	.f. - Cattleya warscewiczii 

25x01 906-1275, obtenido de una pudrición blai i I afectada ! 	fetadapor pudrioonseca, 
de la cual se obtuvo un 

de Catticya sp., reprodujo los sIntomas en 1s 	 aislamientopatOgenode 
plantas inoculadas. Los primcn. Colletotrichum sp. (6, 7). 

sIntomas se observaron como una 
clorosis 	alrcdedor 	del 	sitio 	lIc 
inoculaciOn 10 dIas después d. 	I,i 
missna. Dc 5 a 7 dias posterlorcs ,i Li Figura 29. 

aparición de la clorosis se presentO 1111,1 	
. 

Cattleya trianaei 
con sintomas de pudriciOn 

coloracion parda que avanzo hacia u i blanda ascendente de donde 

necrosis de los tejidos y causo 	1.1 	.. 	. 	. 	- - se aislo Colletotrichum sp.  
- 	- nh1(1riH(n seca  -ii 	seudobulbo 	i:- patogenico(8). 

Figura 26. 
Plantas de 
Cattleya warscewiczii 
afectadas por una 
pudrician basal 30 dIas despues 
de inoculadas con 

Colletotrichum sp. (6, 7) 

Figura 27. 
Cattleya tr/anaeiafectada 
severamente 
por la infecciOn de 
Colletotrichumsp., 
inoculado artificialmente en 
la base del pseudobulbo. 

produjo la muerte de la planta. Los sIntomas obtenidos en las pruebas 
de patogenicidad efectuadas en Cenicafé reprodujeron los observados 
en las plantas de las cuales se obtuvieron los aislamientos patogenicos 
(Figuras 28 y 29) (6, 7, 8, 52). 

Colletotrichum se obtiene con frecuencia de manchas foliares, 
redondeadas, secas, deprimidas o hundidas, con lImite definido entre 
la parte enferma y la sana, observándose los acérvulos del hongo y las 
masas de esporas de color rosado a salmOn. Sin embargo y como lo 
registra la literatura (30), este hongo puede ser un patogeno primario, 
secundario 0 Ufl saprdfito, lo cual puede exphcar que al efectuar las 
pruebas de patogenicidad no se reproducen los sIntomas esperados. 
El hongo se cultivO en medio sintético en el cual desarrolló micelio, 
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Para cada uno de los anteriores hongos causantes de pudriciones se 
mencionaron los principales factores favorabies que, por lo regular, 
son similares para este grupo de enfermedades y  constituyen un 
objetivo de control o manejo en prirnera instancia. 

Como practicas de control cultural se recomiendan: 

Realizar inspecciones periOdicas de las plantas y en especial, de 
los recipientes comunitarios que contienen plantas pequenas, ya que 



en esta etapa de desarroilo son muy susceptibles al ataque de estos 
patógenos agresivos. 

Evitar heridas en las plantas. Si son inevitables, es necesario 
protegerlas con fungicidas sistémicos o protectores. 

Mantener un programa adecuado de fertilización, ya que las 
plantas débiles y mal nutridas son más susceptibles al ataque de 
patógenos. 

Desinfestar las herramientas de corte con hipociorito de sodio a! 
1-2%, fuego o alcohol puro. 

Aplicar el riego en la cantidad necesaria, evitando que las plantas 
y los sustratos permanezcan hümedos por tiempo prolongado. Todo 
exceso de agua o de humedad favorece el crecimiento y diseminación 
de hongos. 

Permitir la aireación del cultivo y de las plantas mediante una 
adecuada distribución espacial y utilizando recipientes bien drenados 
para facilitar la salida del agua sobrante y la circuiación del aire en el 
sistema radical y el sustrato. 

Evitar ci contacto con suelo o con residuos vegetales, ya que estos 
son habitat de hongos. 

Introducir al cultivo solo plantas sanas, procurando someterias a 
cuarentena y observación alejadas de las otras hasta que se tenga certeza 
de su sanidad. 

Retirar del cultivo plantas enfermas o con sIntomas de pudrición, 
eliminando y quemando las partes afectadas y las aledañas a la zona de 
avance del patógeno. Si es necesario, se debe destruir la planta completa. 
Hay que tcner en cuenta que existen otras plantas, diferentes a las 
orquIdeas, susceptibles a estos hongos. 

No reutilizar aguas de riego y de fertilización, que pueden estar 
contaminadas y servir de medio de diseminación de patOgenos. Si se 
reutiiizan debe asegurarse su calidad microbiologica. 

No cultivar las orquIdeas en sustratoso medios de cultivo orgánicos 
en estado de deterioro y contaminados. Estos deben esterilizarse antes 
de la siembra con fungicidas adecuados, o mediante calor o 
solarjzación. Es menester evitar la reutiiización de los sustratos y los 
recipientes. 

Lavar y desinfestar los recipientes por utilizar, especialmente si ya 
fueron usados para ci cultivo de otras plantas. Mantener limpias, en 
lo posible, las mesas o soportes donde se ubican las plantas. 

Para este tipo de hongos en orquIdeas se registran en la literatura una 
serie de recomendaciones de manejo quImico (20, 29, 48), advirtiendo 
que cada caso deben analizarse individualmente por parte del cuitivador 
y de personas calificadas en ci tema, siguiendo las indicaciones del 
fabricante del producto recomendado y todas las normas de seguridad 
personal y ambiental. Algunas de estas recomendaciones en forma 
general son: 

Para PythiumyPhytophthora, se recomienda la aplicación de benomyl, 
physan, natriphene y fungicidas ciipricos, después de cortar las partes 
afectadas. También empapar o humedecer (drench) el sustrato con 
soluciones de natriphene, truban, morsodren y dexon. Además, se 
recomiendan aplicaciones periOdicas de thiram, captan, mancozeb y 
fungicidas cOpricos como protectores. 

Para Scierotium, después de eliminar las areas enfermas y alcdaflas, 
empapar ci sustrato y la planta con una so!ución de natriphene o de 
pentacioronitrobenceno (PCNB) 

Para Rhizoctonia, aplicar en aspersion captan, zineb o tersan, o 
sumergir las plantas en soiuciones de natriphene, benomyl, thiram, 
Iprodione, PCNB o Zineb. 

Para Fusarium, empapar con benomyl o physan o asperjar con 
actidione. Para esteri!izar el sustrato solo, utilizar vapam como 
fumigante, airear después de una semana y dejar reposar por dos 
semanas más. Las plantas enfermas a las cuales se eliminan las partes 
afectadas pueden empaparse con fungicidas del grupo de los meti!-
tiofanatos o con PCNB. 

En el caso de "antracnosis" producida por Colietotrichum, además 
de retirar y destruir las partes afectadas se recomienda la aplicación de 
fungicidas protectores como ferbam, zineb, mancozeb y captan, en 
aplicaciones alternadas y de acuerdo con las caracterIsticas de la 
enfermedad. También fungicidas sistémicos como los metil-tiofanatos 
y benomyl. 

~IAAKA 	jiAff!~  

Diviodii iaelio-cattleyaeSibilia 
Lisiodio1odia (BotryocLvJodii) theobromae (Pat.) Griffon y Maubi. 



en esta etapa de desarrollo son muy susceptibles al ataque de estos 
patógenos agresivos. 

Evitar heridas en las plantas. Si son inevitables, es necesario 
protegerlas con fungicidas sistémicos o protectores. 

Mantener un programa adecuado de fertiiización, ya que las 
plantas débiles y mal nutridas son más susceptibles al ataque de 
patógenos. 

Desinfestar las herramientas de corte con hipoclorito de sodio al 
1-2%, fuego o alcohol puro. 

Aplicar ci riego en la cantidad necesaria, evitando que las plantas 
y los sustratos permanezcan hümedos por tiempo prolongado. Todo 
exceso de agua o de humedad favorece ci crecimiento y diseminación 
de hongos. 

Permitir la aireación del cultivo y de las plantas mediante una 
adecuada distribución espacial y utilizando recipientes bien drenados 
para facilitar la salida del agua sobrante y la circulación del aire en ci 
sistema radical y ci sustrato. 

Evitar el contacto con suelo o con residuos vegetales, ya que estos 
son habitat de hongos. 

Introducir al cultivo solo plantas sanas, procurando someterlas a 
cuarentena y observación alejadas de las otras hasta que se tenga certeza 
de su sanidad. 

Retirar del cultivo plantas enfermas o con sIntomas de pudrición, 
eliminando y quemando las partes afectadas y las aledañas a la zona de 
avance del patógeno. Si es necesario, se debe destruir la planta completa. 
Hay que tener en cuenta que existen otras plantas, diferentes a las 
orquIdeas, susceptibles a estos hongos. 

No reutilizar aguas de riego y de fertilización, que pueden estar 
contaminadas y servir de medio de diseminación de patógenos. Si se 
reutilizan debe asegurarse su calidad microbiologica. 

No cultivar las orquIdeas en sustratoso medios de cultivo orgánicos 
en estado de deterioro y contaminados. Estos deben esterilizarse antes 
de la siembra con fungicidas adecuados, o mediante calor o 
solarización. Es menester evitar la reutilización de los sustratos y los 
recipientes. 

Lavar y desinfestar los recipientes por utilizar, especialmente si ya 
fueron usados para el cultivo de otras plantas. Mantener limpias, en 
lo posible, las mesas o soportes donde se ubican las plantas. 

Para este tipo de hongos en orquIdcas se registran en la literatura una 
serie de recomendaciones de manejo quImico (20, 29, 48), advirtiendo 
que cada caso deben analizarse individualmente por parte del cultivador 
y de personas calificadas en el tema, siguiendo las iridicaciones del 
fabricante del producto recomendado y todas las normas de seguridad 
personal y ambiental. Algunas de estas recomendaciones en forma 
general son: 

Para Pythium y Phytophthora, se recomienda la aplicación de benomyl, 
physan, natriphene y fungicidas cOpricos, después de cortar las partes 
afectadas. También empapar o humedecer (drench) el sustrato con 
soluciones de natriphene, truban, morsodren y dexon. Además, se 
recomiendan aplicaciones periódicas de thiram, captan, mancozeb y 
fungicidas cñpricos como protectores. 

Para Scierotium, dcspués de eliminar las areas enfermas y aledañas, 
empapar el sustrato y la planta con una solución de natriphene o de 
pentacloronitrobenceno (PCNB). 

Para Rhizoctonia, aplicar en aspersion captan, zineb o tersan, o 
sumergir las plantas en soluciones de natriphene, benomyl, thiram, 
Iprodione, PCNB o Zineb. 

Para Fusarium, empapar con benomyl o physan o asperjar con 
actidione. Para esterilizar el sustrato solo, utilizar vapam como 
fumigante, airear después de una semana y dejar reposar por dos 
semanas más. Las plantas enfermas a las cuales se eliminan las partes 
afectadas pueden empaparse con fungicidas del grupo de los metil-
tiofanatos o con PCNB. 

En ci caso de "antracnosis" producida por Coiietotrichum, además 
de retirar y destruir las partes afectadas se recomienda la aplicaciOn de 
fungicidas protectores como ferbam, zirieb, mancozeb y captan, en 
aplicaciones alternadas y de acuerdo con las caracterIsticas de la 
enfermedad. También fungicidas sistémicos como los metil-tiofanatos 
y benomyl. 
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Septoria scienophornoicles Cash yWatson. 
Phyllosticta capitaknsisl-Ienn. 
Cercosporasp. (EspecIfica en Catrleyaygéneros afInes). • Cercospoiw oclontoglossi Pri!Iieux y Delacroix 
Cercospora angraeci Fucilebois y Roum. 
Cofletorrichumsp. 
Thchoreciimsp. 
Otros registros. 
Manejo de Manchas Foliares 

.Pip/odi A//o-c #/y 7IL 

Este hongo pertenece a la clase Deuteromycetes, subclasc 
Coelomycetes, orden Sphaeropsidalcs, familia Sphaerioidaceae. Está 
registrado en orquIdcas y en Cattleya spp. como causante de manchas 
foliares en los en Estados Unidos (4, 5). Es escasa la información sobre 
los ataques en orquIdeas; sin embargo, se menciona que es una 
enfermedad poco frecuente y de menor importancia, caracterizada por 
pequenas manchas cloróticas o amarillentas, localizadas tanto en la 
haz como en el envés de las hojas y que al crecer, toman una coloración 
parda a negra, de apariencia grasosa. En las lesiones maduras y hojas 
viejas pueden observarse los signos del hongo, como picnidios o 
estructuras fructIfcras negras, redondeadas o piriformes, de 
aproximadamente 1mm de diámetro, ligeramente levantadas en la 
superficie foliary que contienen esporas pigmcntadas infectivas (18, 
19,29, 46, 48). Favorecen ala enfermedad ci estado débil o maltrecho 
de las plantas, residuos vegetaics infectados, la presencia de hojas viejas 
y las heridas en la planta. La enfermedad se ha registrado en los géneros 
afines a Cattleya, entre los cuales están: Brassavola, Laelia, Laeliocattleya 
y los hIbridos entre éstos. Existen registros de otras especies de este 
género causantes de manchas foliares en Cattleyaspp. La APS (4,5) y 
USDA, Index (58), mencionan aDpJodiaparapIiysaria Sacc. USDA, 
Index (58) registra a DiJodia spp. y D. natalensis P Evans. Esta filtima 
especie también fuc registrada por Orjuela (44) en Colombia. 

I10Iip19U11* (io/oIip/oIW 4eokom (.) 
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(29,30,35,49). EspecIficamente en Cattleya spp. se  registraLasiodiiJodia 
theobrornaeen la hsta propuesta de nombres comunes de la APS (4, 5). 
Los sIntomas son similares a los causados por Colietotrichum y 
G/oeosporiumcuando producen antracnosis, diferenciándose en que la 
mancha parda no muestra una margen de avance clorótica, ni los 
anillos concéntricos. Los sIntomas son lesiones deprimidas o hundidas 
de color pardo a negro, que avanzan hasta cubrir totalmente la lámina 
foliar e incluso, pueden afectar los pseudobulbos y las fibres (6, 7, 29, 
52) 

Las heridas de las plantas ocasionadas durante las labores de division, 
podas y cosechas favorecen a la enfermedad. También plantas en mal 
estado y la presencia de órganos y  residuos afectados (30). Hadlcy y 
Arditti y Arditti mencionan que un amp ho rango de orquIdeas es 
susceptible a la enfermedad, sin especificar cuáles (29). 
Adicionalmente, la APS (4, 5), registro la especie Botiyocip1ocJia oneidA 
(Hcnn.) Petr. Syd., como el agente causante de la muerte descendente 
en Cattleyaspp. 

En Cenicafé se obtuvieron 4 aislamientos de este hongo y se inocularon 
2 de ellos, procedentes de una mancha foliar en Cattleya quaciricolor 
(Figura 34) (6, 7, 52), utilizando porciones de micelio del hongo 
cultivado en medios sintéticos en heridas sobre las hojas de C. 
quaclricoiorsana, procedentes de cultivo in vitro. Uno dc los aislamientos 
(codigo 04q04121.-270), rcprodujo sIntomas una semana dcspués de 

Ia inoculaciOn, que se iniciaron 
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subepidermales del hongo. 	 pai do, seguida por la necrosis 
de los tejidos rodeada de una 

margen de avance ligeramente 
ainarillenta o clorótica. Después de 4 
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cmanas de la inoculaciOn, la lesiOn 
canzO la mitad de la lámina foliar 

mas no causó la caIda de la hoja, la 
cual presento flaccidez total y 

secarniento progresivo (Figura 35). 
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Figura 35. 
Catt/eya quadricolor 

inoculada con Botryod/plodia 

mancha necrosada 
generalizada y su avance. 

Este hongo está clasificado de igual forma que Diplodia. Es agente 
causante de manchas foliares, muerte descendente, añublo o tizón y 
secamiento en diversos dultivos, incluyendo orquIdeas. La enfermedad 
se conoce como "mancha parda" y puede estar distribuida 
probablemente en todo el mundo. El hongo puede actuar como 
patógeno primario, secundario y saprofito, y es comiin en el trópico 

Figura 36. 
Corte manual en el 

micrótomo de 
picnidios de 

Botryodiplodia sp. 
ampliados al microscopio 

Optico de trasluz (400X) 

La necrosis producida llego hasta la base de 
a hoja sin avanzar al pseudobulbo. En el 
ncdio de cultivo y en los tejidos 
secrosados se observaron los picnidios 
;ubepidermales del hongo y las conidias 
voidcs, pigmentadas y biceldadas (Figura 
6). Tambifn se registro la presencia de 



(29,30,35,49). EspecIficamente en Catticyaspp. se  registraLasiothiodia 
theobrornaeen la lista propuesta de nombres comunes de 1aAPS (4, 5). 
Los sIntomas son similares a los causados por Colietotrichurn y 
Gioeosporium cuando producen antracnosis, diferenciándose en que la 
mancha parda no muestra una margen de avance clorótica, ni los 
anillos concéntricos. Los sIntomas son lesiones deprimidas o hundidas 
de color pardo a negro, que avanzan hasta cubrir totalmente la lámina 
foliar e incluso, pueden afectar los pseudobulbos y las fibres (6, 7, 29, 
52) 

Las heridas de las plantas ocasionadas durante las labores de division, 
podas y cosechas favorecen a la enfermedad. También plantas en mal 
estado y la presencia de órganos y residuos afectados (30). Hadicy y 
Arditti y Arditti mencionan que un amplio rango de orquIdeas es 
susceptible a la enfermedad, sin especificar cuáles (29). 
Adicionalmente, la AFS (4, 5), registró Ia especie Botiyociv1odia oncidii 
(Hcnn.) Petr. Syd., como ci agente causante de la muerte descendente 
en Cattleyaspp. 

En Cenicafé se obtuvieron 4 aislamientos de este hongo y se inocularon 
2 de ellos, procedentes de una mancha foliar en Cattieya cjuadricolor 
(Figura 34) (6, 7, 52), utilizando porciones de micelio del hongo 
cultivado en medios sintéticos en heridas sobre las hojas de C. 
quaciricolorsana, proccdcntes de cultivo th vitro. Uno de los aislamientos 
(cOdigo 04q04121-270). reprodujo sIntomas una semanadespués de 

ki i ioculación, que se iniciaron 
Figura34. •• 	como una pequena lesion 

HojadeCatt/eyaquadrico 	 I cdondeada con un halo 
de la cual se obtuvo Botryodiplodia s p. I o rOt ic o ten u e. Lu ego la 
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negra que puede cubrir toda a 	 / 	
ii teccion avanzo y se observo 
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subepidermales del hongo. 	 p ii do, seguida por la necrosis 

Figura 35. 
Cattleya quadricolar 

inoculada con Botryodiplodia 
sp., donde se observa la 

mancha necrosada 
generalizada y su avance. 

de los tejidos rodeada de una 
margen de avance ligeramente 
ainarillenta o clorótica. Después de 4 
semanas de la inoculación, la lesion 
alcanzó la mitad de la lámina foliar 
mas no causó la caIda de la hoja, la 
cual presento flaccidez total y 

secamiento progresivo (Figura 35). 

Figura 36. 
Corte manual en el 

micrOtomo de 
picnidios de 

Botryodiplodia sp. 
ampliados al microscopio 

Optico de trasluz (400X) 

La necrosis producida llegó hasta la base de 
Ia hoja sin avanzar al pseudobulbo. En ci 
mcdio de cultivo y en los tejidos 
necrosados se observaron los picnidios 
subepidermales del hongo y las conidias 
ovoides, pigmentadas y biceldadas (Figura 
36). También se registrO la presencia de 

Septoria seleiiophomoicksCash yWatson. 
Phyllosticta capitaJensiHenn. 
Cercosporasp. (EspccIfica en Carrleyaygeneros afInes). 
Cercospoii odontoglossi Prillicux y Delacroix 
Cercospora angraeci Fue!lcbois y Roum. 
Colletotrichurnsp. 
7i7choteciunisp. 
Otros rcgistros. 
Manejo de Manchas Foliares 
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Este hongo pertencce a la clase Deuteromycctcs, subclase 
Coclomycetes, orden Sphaeropsidalcs, familia Sphaerioidaceae. Está 
registrado en orquIdeas y en cartlçva spp. como causante de manchas 
foliares en los en Estados Unidos (4, 5). Es escasa la información sobre 
los ataques en orquIdeas; sin embargo, sc menciona quc es una 
enfermedad poco frecuente y de menor importancia, caracterizada por 
pcquenas manchas cioróticas o amarillentas, localizadas tanto en la 
haz como en ci cnvés de las hojas y que al crecer, toman una coloración 
parda a negra, de apariencia grasosa. En las lesiones maduras y hojas 
viejas pueden observarse los signos del hongo, como picnidios o 
estructuras fructIferas negras, redondeadas o piriformes, de 
aproximadamente 1mm de diámetro, ligeramente levantadas en la 
superficie foliary que contienen esporas pigmentadas infectivas (18, 
19, 29, 46, 48). Favorecen ala enfermcdad ci estado débil o maltrecho 
de las plantas, rcsiduos vegetales infcctados, la presencia de hojas viejas 
y las heridas en la pianta. La enfermedad se ha registrado en los géneros 
afines a Catrleya, entre los cuales están: Brassavola, Laelia, Laeliocattleya 
y los hIbridos entre éstos. Existen rcgistros de otras especies de este 
géncro causantes de manchas foliares en Cattieyaspp. LaAPS (4, 5) y 
USDA, Index (58), mencionan aDiiodiaparaphysaria Sacc. USDA, 
Index (58) registra aDiv1odiaspp. yD. natalensisP Evans. Esta dltima 
especie también fue registrada por Orjuela (44) en Colombia. 

i4/ot/i* 650/y04%I/4) /%0kom4e (L) 

Este hongo está clasificado de igual forma que Div1odia. Es agente 
causante de manchas foliares, muerte descendente, añublo o tizon y 
secamiento en diversos cultivos, incluyendo orquIdeas. La enfermedad 
se conoce como "mancha parda" y puede estar distribuida 
probablemente en todo ci mundo. El hongo puede actuar como 
patógeno primario, secundario y saprófito, y es comün en ci trdpico 
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Figura 37. 
Aislamiento de Botryodiplod/asp. 
en medio de cultivo de PDA 
(derecha:anverso; izquierda: 
reverso). Se observan los picnidios 
del hongo creciendo en 
la superficie del medio. 

Colletotrichum spp. como parásito 
secundario de los tejidos afectados 
por BotiyodiIocIia sp. El hongo se 
cultivó en medio sintético de PDA, 
donde desarro!ló los picnidios 
redondeados (Figura 37). 

En duanto a los sintomas y la forma de entrada del patogeno a la planta, 
Angel etai(6, 7, 52), concuerdan con lo descrito por Hadley, Arditti y 
Arditti (29), paraB theobromaecn Cattieyaspp. Lele, Kapoory Chenulu 
(35), para csta misma especie encontrada afectando hojas de la paima 
real(RoysronearegiaH. B. K.), ydescribcn la enfermedad como una 
mancha foliar de coioración parda o café oscuro que avanza hacia ci 
lóbulo medio y que luego se torna de color negro grisáceo, 
produciendo la caIda y muerte de los foiíolos. Dc igual forma, 
mencionan que ci patógeno ingresa a la planta a través de heridas y 
tejidos muertos. Además, Suryanarayanan y Narasimhan (49), 
describen algunos aspectos de la enfermedad causada por B. theobromae 
en la especie Panclanus ocioratissimus como un aflubio o tizón de las 
hojas que se inicia con un amarillamiento quc al avanzar se torna café 
rojizo, lográndose apreciar los picnidios en estas regiones, 
especialmente en la haz de la hoja. Dc acuerdo con Holliday (30) ci 
hongo puede actuar como patógeno primario, secundario y saprófito 
y resuita de comfin ocurrencia en los trópicos. Está frecuentemente 
relacionado con complejos de muerte descendente, secamientos y 
pudriciones en distintas piantas y en postcosecha, pero siempre penetra 
por heridas y ataca tejidos debihtados o muertos. 

6phii.i /efop%omo/4.4 Ck 

Pertenece a la clase Deuteromycetes, subclase Coelomycetes, orden 
Sphaeropsidales, familia Sphaerioidaceae y causa manchas foliares y 
añubios en numerosos cultivos. La APS (4, 5), lo registra como 
causante de manchas foliares en Cattieya spp. 

Los sIntomas caracterIsticos son lesiones pequeñas ligeramente 
hundidas, amarillentas, redondeadas u ovaladas, las cuales al crecer 
toman una coloración pardo oscura a negra. Pueden afectar tanto la 
haz como ci envés y Hegar a cubrir toda la lámina fohar al coalescer. 
Cuando la lesion afecta la base de la hoja produce la caIda de la misma. 
El hongo desarrolia sus picnidios o estructuras fructIferas ligeramente 
levantadas sobre la superficie fohar y resultan más frecuentes en las 
lesiones maduras e incluso, en hojas totalmente necrosadas o que han 
caIdo, caso en el cual actOan como fuente de inóculo de esporas para 
nuevas infecciones (18, 19, 20, 14, 29, 48). 

El principal factor que favorece la enfermedad es la presencia de 
residuos y hojas afectadas; también las condiciones de humedad y 
temperatura altas. La enfermedad se ha rcgistrado en Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos (Hawaii y Florida), Filipinas, Gran 
Brctaña, Guatemala, India, Inglaterra, JapOn, Mexico, Repiliblica 
Dominicana y  Tailandia. Afecta cattleyas y algunas especies de los 
géneros: Brass/a, Buibophyilum, Coe1cge, Cymbidium, Cypriveclium, 
Dendrobium, En eye/ia, Epicienc/rum, Lad/a, Mascievallia, Miltonia, 
Odontogiossum, Oncidium, Pha/aenopsis, Pie urothalhs, Paphiopedilum, 
Stanhopea, Stenocoryne. Las especies e hIbridos de Den ciro b/urn son los 
materiales más susccptiblcs (18, 19, 20, 29, 48). 

Para Catticya spp. en Colombia existe solo el registro de Septoria sp. 
realizado por Orjuela (44). En un trabajo de reconocimiento 
fitosanitario en seis especies de cattleyas colombianas se obtuvicron 
varios aislamientos de Septoria, pero no se logro comprobar su 
patogcnicidad (6, 7, 9). 

P41//okc/ c*pi/4i 

Estc hongo tiene como sinónimos a Phyiostictina pyriformis o .1? 
capitalensis, y se registra en orquIdeas como causante de manchas 
foliares principalmente, sin ser una enfermedad de marcada 
importancia (20,46,48). Los géneros Phoina, Phyliosticta y Macrophoma 
son biolOgicamcntc los mismos, pero se establece una clasificación 
netamente artificial donde las difercncias radican en los Organos de la 
planta afectados (2). Dc esta forma, Phorna y Macrophorna afectan ramas 
y tallos mientras que Phyliosticta hojas solamente. Estos pertenecen a 
la clase Deuteromycetes, subclase Coclomycetes, orden 
Sphaeropsidalcs. La APS (4, 5) registro aPhyliosticta capitalensiscomo 
causante de manchas foliares de Cattleya spp. 

Los sIntomas son lesiones de forma redondeada u ovalada que se inician 
como una ligera necrosis, lcvcmente deprimida o hundida en ci tejido 
que al crccer va tomando una coloración parda a negra, con margen 

de avance oscura (Figura 38). 

El area alcdaña a las lesiones es clordtica, se 
marchita y se dcprimc tomando apariencia débil. 
Al coalcsccr las lesiones forman una gran mancha 
y cubren la hoja que termina cayendo, en casos 
avanzados. Las manchas se desarrollan por ci envés 
y la haz de las hojas, llcgando a afectar tambiCn a 
los pscudobulbos (Figura 39). Las 
cstructuras fructIfcras del hongo son los picnidios, 

r 

Figura 38. 
Hoja de Cattleya sp. 

con sintomas similares 
a los descritos para 

Phyllosticta. 	 1: 



Colletorrichum spp. como parásito 	
Figura 37. sccundario de los tejidos afectados 10 	Alslamiento  de Botryodiplodiasp. 

por BotiyodvJodia sp. El hongo se en medio de cultivo de FDA 0 cultivó en medio sintético de PDA, (derecha:anverso izquierda: 
reverso). Se observan los picnidics donde desarrolló los picnidios 

redondeados (Figura 37). 	 del hongo crecierido en 
Ia superficie del media. 

En duanto a los sIntomas y la forma de entrada del patógeno a la planta, 
Angel etal(6, 7, 52), concuerdan con lo descrito por Hadley, Arditti y 
Arditti (29), paraB. theobrornaeen Catrleyaspp. Lele, KapooryChenulu 
(35), para esta misma especie encontrada afcctando hojas de la palma 
real (Roystonea regia H. B. K.), y describen la enfermedad como una 
mancha foliar de coloración parda o café oscuro que avanza hacia el 
lóbulo medio y que luego se torna de color negro grisáceo, 
produciendo la caIda y muerte de los folIolos. Dc igual forma, 
mencionan que el patógeno ingresa a la planta a través de heridas y 
tejidos muertos. Además, Suryanarayanan y Narasimhan (49), 
describen algunos aspectos de la enfermedad causada porB. theobromac 
en la especie Pane/anus odoratissimus, como un anublo o tizón de las 
hojas que se inicia con un amarillamiento que al avanzar se torna café 
rojizo, lograndose aprcciar los picnidios en estas regiones, 
especialmente en la haz de la hoja. De acuerdo con Holliday (30) el 
hongo puede actuar como patogeno primario, secundario y saprófito 
y resulta de comfin ocurrencia en los trópicos. Está frecuentemente 
relacionado con complejos de muerte descendente, secamientos y 
pudriciones en distintas plantas yen postcosecha, pero siempre penetra 
por heridas y ataca tejidos debilitados o muertos. 

6epX'f 14 64Jfop4omoI46 Ck 

Pertenece a la clase Deuteromycetes, subclase Coelomycetes, orden 
Sphaeropsidales, familia Sphaerioidaceae y causa manchas foliares y 
añublos en numerosos cultivos. La APS (4, 5), lo registra como 
causante de manchas foliares en Cattleya spp. 

Los sIntomas caracterIsticos son lesiones pequenas ligeramente 
hundidas, amarillentas, redondeadas u ovaladas, las cuales al crecer 
toman una coloración pardo oscura a negra. Pueden afectar tanto la 
haz como el envés y llegar a cubrir toda la lámina foliar al coalescer. 
Cuando la lesion afecta la base de la hoja produce la caIda de la misma. 
El hongo desarrolla sus picnidios o estructuras fructIferas ligeramente 
levantadas sobre la superficie foliar y resultan más frecuentes en las 
lesiones maduras e incluso, en hojas totalmente necrosadas o que han 
caIdo, caso en el cual actüan como fuente de inóculo de esporas para 
nuevas infecciones (18, 19, 20, 14, 29, 48). 

El principal factor que favorece Ia enfermedad es la presencia de 
residuos y hojas afectadas; tambiCn las condiciones de humedad y 
temperatura altas. La enfermedad se ha registrado en Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos (Hawaii y Florida), Filipinas, Gran 
Bretafla, Guatemala, India, Inglaterra, Japon, Mexico, Repiliblica 
Dominicana y  Tailandia. Afecta cattleyas y algunas especies de los 
géneros: Brassia, Bulbophyilum, Cociogyne, Cymbiclium, Cypr1vec1ium, 
Dcndrobium, Encyclia, Epidencirum, Laeiia, Masdevailia, Miltonia, 
Oclontoglossum, Oncicliwn, Phaiaenopsis, Pieurothalhs, Paphiopedilum, 
Stanhopea, Stenocoryne. Las especies e hIbridos de Denc/robium son los 
materiales más susceptibles (18, 19, 20, 29, 48). 

Para Cattleya spp. en Colombia existe solo el registro de Septoria sp. 
realizado por Orjuela (44). En un trabajo de reconocimiento 
fitosanitario en seis especies de cattleyas colombianas se obtuvieron 
varios aislamientos de Septoria, pero no se logro comprobar su 
patogenicidad (6, 7, 9). 

P4ij//oLi 4*pI/4/eH 	frL 

Este hongo tiene como sinónimos a Phyllostictina pyriformis o I? 
capita Jensis, y se registra en orquIdeas como causante de manchas 
foliares principalmente, sin ser una enfermedad de marcada 
importancia (20,46,48). Los géneros Phoma, Phyllosticta y Macrophoma 
son biológicamente los mismos, pero se establece una clasificaciOn 
netamente artificial donde las diferencias radican en los Organos de la 
planta afectados (2). Dc esta forma, Phoma y Macrophoma afectan ramas 
y tallos mientras que Phyllosticra hojas solamente. Estos pertenecen a 
la clase Deuteromycetes, subclase Coelomycetes, orden 
Sphaeropsidales. LaAPS (4, 5) registro aPhyllosticta capira/ensiscomo 
causante de manchas foliares de Carrleya spp. 

Los sIntomas son lesiones de forma redondeada u ovalada que se inician 
como una ligera necrosis, levemente deprimida o hundida en el tejido 
que al crecer va tomando una coloración parda a negra, con margen 

de avance oscura (Figura 38). 

El area aledaña a las lesiones es clorótica, se 

	

! 	marchita y se deprime tomando apariencia débil. 

	

! 	Al coalescer las lesiones forman una gran mancha 
y cubren la hoja que termina cayendo, en casos 

	

1 	avanzados. Las manchas se desarrollan por el envés 
y la haz de las hojas, llegando a afectar también a 
los pseudobulbos (Figura 39). Las 
cstructuras fructIferas del hongo son los picnidios, 

r* * 
Figura38. 

Hoja de Cattleya sp. 
con sintomas similares 

alas descritos para 
Phyllosticta. 



diminutos puntos menores a 1mm de diámetro, redondeados, de color 
gris oscuro a negro brillante que se desarrollan en las lesiones maduras 

viejas (Figura 40) (15, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 48, 55) 

Sc menciona que pueden existir condiciones donde las plantas afcctadas 
no manifiestan los sIntomas. Esta enfermedad puede reducir 
progresivamente el vigor de las plantas, es decir, afectar principalmentc 
la apariencia de la planta pero no es de alto riesgo. Es favorecida por la 
prescncia de residuos y tejidos afectados, como también por los 
cambios bruscos del ambientc especialmente las bajas tcmperaturas 
que debilitan las plantas. Sc registra la odurrencia en Australia, Aruba, 
Antillas holandcsas, Costa Rica, Estados Unidos, Tailandia, Trinidad 
y Tobago, Venezuela Filipinas, Haiti, Honduras, India, Islas VIrgcnes 
Británicas, Islas Caimán, Jamaica, Japon, Mexico, Panama (Zona del 
canal) (20, 29, 48) 

Los géneros de orquIdeas registrados como hospedantes de este hongo, 
incluyendo a Cattieyay sus gCneros afines, son: Aericics, Angraecum, 
Anota, Arachrns, Ascocen c/a, Ascocentrum, Aspasia, BoaJlara, Bifrenaria, 
Brassa vola, Brassia, Brassocattieya, Brassolaeliocattleya, Brassotonia, 
Broughtonia, ('atasetuin, Catrieytonia, 6'auiarthron, ('honcirorhyncha, 
C'ochieanthes, Cymbicliclia, Cymbiclium, Cyrropoclium, Cyrtorchis, 
Dendrobium, Encyclia, Epicattieya, Epidendrum, Eulophiella, Gongora, 
Graminatophylium, Hacrnana, Hun tleya, Isochilus, Laeiia, Laeliopsis, 
Laeliocatticya, Lockba#i, Masdevallia, Maxillaila, Milton/a, Miltoniclium, 
Oclon tociclium, Oclontoglossum, Oclontonia, Onciclium, Opsistylis, 
Paphiopeclilum, Pescatorea, Phalaenopsi/, Pleurorhallis, Renancentrum, 
Renathera, Renanthopsis, Rhyzichostylis, Rhynchovanda, Rodriciclium, 
Schombocattleya, Schomburgic74 Scuticath, Sophrolaeliocattleya, Spathogiottis, 
Stanhopea, Stalls, 71ichopilia, Trikoniclium, Vana'a, Vanclachnis, Vanciopsis, 
Vanilla, fMylstekcara, Xyiobium, Zygopetalum (20,29,48) 

En CenicafC se tomaron muestras de manchas foliares con los sIntomas 
descritos y se obtuvieron aislamientos de Macrophoma y Phoma pero 
solo se alcanzó la etapa de pruebas de patogenicidad con uno de los 
aislamientos deMacrophornasp. (codigo 16t04510-891) (6,7,8,9). El 
micelio del hongo cultivado en medio sintCtico se inoculO en heridas 
efectuadas en plantas de Cattleya trianaei propagadas in vitro. Los 
resultados indicaron que los sintomas de manchas foliares no se 
reprodujeron despuCs de la inoculación, por tanto, no se comprobO 
su patogenicidad. No obstante, en los cortes histologicos manuales 
de las muestras procedentes del campo se apreciaron los picnidios 
epidermales y subepidermales, con las esporas o conidias en su interior 
(Figura 41), y se hizo su idcntificación parcial por medio de claves 
(12). 

Phoina oncic/ii-sphaceiatiTassi, ha sido registrado como causante de 
manchas foliares en Cattleya spp. (4, 5). Sin embargo, no se encontró 

if informaciOn en la literatura consultada 
que dcscribiera los sIntomas. En 
USDA, Index (58), se registra 

Figura 39. 
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Macrophotna cattleyicola P. Henn., Hoja de Cattleya sp. de la 
como causante de manchas foliares cual se obtuvieron picnidios 

de Macrophoma sp. (6, 7) 	 en Cattleya spp.,Macrophoma oncidiiP 
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vistosenelestereoscopio. 
, en 	Laelia 	(GCnero afIn a 
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Cattleya) y en otros géneros 

los cuales crecen 
subepidermalmente en una misccláneos, Phyllosticta laeliae 

lesion madura. ' Kcissl. enLaelia sp. yPhyllosticta 
Obsérvese las hifasdemicelio '' nigromaculans en plantas de 
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Estados Unidos. 
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Figura4l. 	 ha sido identificado 
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-% 	 ed 	Phy//osticta 
subcuticular de picnidios de 
dondeseobservainvasion 

(Ph yll os tic tin a) 
Macrophomasp. (200X) 

citricarpa, (29), pero 
 

se cita en forma 
conjunta con las otras especics dePhyllosticta. Sin embargo, Simone y 
Burnett (48), realizaron la descripción de la enfermedad causada por 
Guignardia sp., pero no incluycron el géncro Cattleya spp. como 
hospedante. 

	

Cmvocpoi 6f . (&I1ic et 	 /i&ro 1ite) 

Pcrtenece a la clase Deuteromycetes, subclase Hiphomycetes, ordcn 
Moniliales, familia Dematiaceae. Es un hongo imperfecto con 
numerosas especies que afcctan divcrsos cultivos y producen por lo 
general manchas foliares. Las orquIdeas tambiCn son afectadas por 
varias especies como C. angraeci , C. dendrobii, C. cypripedii, C. odontoglossi, 
C. peristeriae, C epipactidis y cuatro especies estan rclacionadas con 
alianzas o grupos de gCneros afines de orquIdeas. En Cattleya spp. se  
han registrado las cspecies Cercospora sp. (rclacionada con Cattleya y 
géneros afines), C. odontoglossi (18, 19, 20, 29,33, 34, 48), yCercospora 
angraeci, que tambiCn causa manchas foliares (3, 4, 48). 

Para el caso de Cercospora sp. (cspecIfica en la Alianza Cattleya), los 
sIntomas caracteristicos son pequenas manchas de 1mm de diámctro 

menorcs, de color pardo, ligeramente hundidas por la haz como por 
el envés y de forma alargada o redondeada. Gcneralmcnte, cuando se 
localizan en el envCs, el sitio correspondiente por la haz aparece como 



nformación en la literatura consultada 
CIUC describiera los sintomas. En 
USDA, Index (58), se registra 

Macrophorna cattleyicola P. Henn., 
como causante de manchas foliares 
en Cattleya spp.,Macrophonia oncidil P. 

Henn. en Oncidiurn, Cattleya y 
otros gCneros, Phyllosticta spp. 
en Laelia (GCnero afIn a 
Cattleya) y en otros gCneros 
miscelaneos, Phyllosticta IaeI,ae 
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Figura 39 
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cual se obtuvieron picnidios 
de Macrophomasp. (6,7) 

Figura 40. 
Picnidios de Macrophomasp. 
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 ed 	Phyllosticta 
subcuticular de picnidios de 

Macrophomasp. (200X) 
citricarpa, (29), pero 
se cita en forma 

conjunta con las otras especies de Phyllosticta. Sin embargo, Simone y 
Burnett (48), realizaron la descripción de la enfermedad causada por 
Guinardia sp., pero no incluyeron el gCnero Cattleya spp. como 
hospedante. 

diminutos puntos menores a 1mm de diámetro, redondeados, de color 
gris oscuro a negro brillante que se desarrollan en las lesiones maduras 

viejas (Figura 40) (15, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 48, 55) 

Se menciona que pueden existir condiciones donde las plantas afectadas 
no manifiestan los sIntomas. Esta enfermedad puede reducir 
progresivamente el vigor de las plantas, es decir, afectar principalmente 
la apariencia de la planta pero no es de alto riesgo. Es favorecida por la 
presencia de residuos y tejidos afectados, como también por los 
cambios bruscos del ambiente especialmente las bajas temperaturas 
que debilitan las plantas. Se registra la odurrencia en Australia, Aruba, 
Antillas holandesas, Costa Rica, Estados Unidos, Tailandia, Trinidad 
y Tobago, Venezuela Filipinas, Haiti, Honduras, India, Islas VIrgenes 
Británicas, Islas Caiman, Jamaica, Japon, Mexico, Panama (Zona del 
canal) (20, 29, 48) 

Los gCneros de orquIdeas registrados como hospedantes de este hongo, 
incluyendo a Cattleyay sus gCneros afines, son:Aerides, Angraecum, 
Anota, Arachnis, Ascoccnc/a, Ascocentrum, Aspasia, Beallara, Bifrcnaria, 
Brassa vola, Brassia, Brassoca ttleya, Brassolaeliocattleya, Bra ssotonia, 
Broughtonia, ('ataseruin, C'attleytonia, C'aularthron, Giondrorhyncha, 
Cochleanthcs, Cymbic/iclia, Cymbiclium, Cyrtopocliurn, Cyrtorchis, 
Den c/rob/urn, Encyclia, Epicattleya, Epic/en drum, Eulophiella, Gongora, 
Grammatophyllum, Haemaria, Hun tleya, Isochilus, Laelia, Laeliopsis, 
Laeliocattleya, Lockhartth, Masdevalhj, Max/I/aria, Milton/a, Miltonidium, 
Odon tocidiurn, Oc/on toglossum, Odon tonia, Oncidium, Opsistylis, 
Paphiopec/ilum, Pescatorea, Phalaenopsis, Pleurothallis, Renancen i-ruin, 
Renathera, Renanthopsis, 1?hy7lchostylis, Rhynchovancla, Rodriciclium, 
Schoinbocattleya, Schombuigkia, Scutlhvia, Sophrolaeliocattleya, Spathoglottis 
Stanhopea, Stalls, Ththopilia, Thonidium, Vanda, Vandachnis, Vandopsis, 
Vanilla, I4iylsrekeara, Xylobium, Zygopetalum (20,29,48). 

En CenicafC se tomaron muestras de manchas foliares con los sintomas 
descritos y se obtuvieron aislamientos de Macrophoma y Phoma pero 
solo se alcanzó la etapa de pruebas de patogenicidad con uno de los 
aislamientos dcMacrophoinasp. (codigo 16t04510-891) (6,7,8,9). El 
micelio del hongo cultivado en medio sintético se inoculó en heridas 
efectuadas en plantas de Catticya trianaei propagadas in vitro. Los 
resultados indicaron que los sIntomas de manchas foliares no se 
reprodujeron después de la inoculación, por tanto, no se comprobó 
su patogenicidad. No obstante, en los cortes histológicos manuales 
de las muestras procedentes del campo se apreciaron los picnidios 
epidermales y subepidermales, con las esporas o conidias en su interior 
(Figura 41), y se hizo su identificación parcial por medio de claves 
(12). 

Phoma oncidii-sphacelatiTassi, ha sido registrado como causante de 
manchas foliares en Cattleyaspp. (4, 5). Sin embargo, nose encontró 
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Pertenece a Ia clase Deuteromycetes, subclase Hiphomycetes, orden 
Moniliales, familia Dematiaceae. Es un hongo imperfecto con 
numerosas especies que afectan diversos cultivos y producen por lo 
general manchas foliares. Las orquideas también son afectadas por 
varias especies como C. angraeci, C. dendrobii, C. cypripedii, C. odontoglossi, 
C. peristeriae, C. epipactidis y cuatro especies están relacionadas con 
alianzas o grupos de géneros afines de orquIdeas. En Cattleya spp. se  
han registrado las especies Cercospora sp. (relacionada con Cattleya y 
géneros afines), C. odontoglossi (18, 19, 20, 29, 33, 34, 48), yCercospora 
angraeci, que tambiCn causa manchas foliares (3, 4, 48). 

Para ci caso de Cercospora sp. (especIfica en la Alianza Cattleya), los 
sIntomas caracterIsticos son pequenas manchas de 1mm de diametro 

menores, de color pardo, ligeramente hundidas por la haz como por 
el envés y de forma alargada o redondeada. Generalmente, cuando se 
localizan en ci envés, el sitio correspondiente por la haz aparece como 



un punto ciorótico brillante. Las pequeñas manchas pueden cubrir 
toda la lámina foliar debilitándola y ocasionando la caIda prematura 
de la hoja. El hongo puede atacar las hojasjóvenes y las maduras, que 
son más susceptibles. El hongo penetra a la planta por las estomas y 
produce los conidióforos, estructuras fructIferas que producen las 
conidias. Estas estructuras están contenidas en acérvulos (15, 18, 19, 
20, 41, 48). 

Las condiciones de humedad relativa alta, las aitas temperaturas, la 
radiación solar alta, las corrientes de viento, ci mal estado nutritivo de 
las plantas y la presencia de residuos afectados favorecen el desarroilo 
del pat6geno(41). Esta enfermedad registrada solo en los Estados 
Unidos, afecta géneros afines o relacionados con Cattieya como 
Brassavoia, Epiden drum y Epicattleya. Sin embargo, otros géneros 
relacionados como Laeiia, Scuiomburgkia, Sophronitis y Broughtonia, 
tambien pueden ser afectados, tanto las especies como los hIbridos 
entre especies y entre géneros (18, 19, 20, 48). 

Ceopoi oIon/ogoi Mex I N-Ik6f0k, 

Esta enfermedad ataca plantas jOvenes en recipientes comunitarios 
en ci vivero y  plantas adultas. También causa manchas foliares y es, 
posiblemente, una de las enfermedades foliares más importantes. Se 
encuentra registrada dentro de la lista de enfermedades comunes 
propuesta para Cattieya spp. (4, 5). Los sIntomas relacionados 
corresponden a pequeñas lesiones de color pardo oscuro, ligeramente 
levantadas y normalmente por ci envés, lesiones que pueden cubrir la 
totalidad de la hoja hasta ocasionar su caIda o muerte. El area 
correspondiente en la haz toma apariencia clorótica y luego se necrosa. 
Los nuevos crecimientos o brotes también pueden afectarse perdiendo 
su vigor, llegando incluso a morir. Las plantasjóvencs o en recipientes 
comunitarios en vivero son más susceptibles y pueden morir por el 
ataque de Cercospora odontogiossi sin embargo, no es considerada una 
enfermedad destructiva. Los sIntomas en plantas maduras o viejas se 
describen como lesiones cloróticas o amarillas, inicialmente visibles 
por el envés de las hojas, ligeramente deprimidas o hundidas, de forma 
redondeada o irregular que con el tiempo se tornan de color pardo. El 
hongo fructifica por medio de conidióforos y  conidias, los cuales en 
condiciones de alta humedad se producen abundantemente en ci envés 
de las hojas, observándose como un crecimiento felposo de color 
grisáceo (18, 19, 20, 29, 48). 

Los factores que favorecen ci desarrollo de la enfermedad son ci mal 
estado de las plantas y la alta humedad. Está registrada en Brasil, Estados 
Unidos, Francia y Venezuela, donde afecta orquIdcas de los géneros 

Ascocenda, Brassavola, Brassoiaeiia, Bra ssocattieya, Brassoiaeiiocattieya, 
Broughronia, Cauiarthron, Den c/rob/urn, Diicrium, Epicattieya, Epidendrum, 
Epiiaeiiocattieya, Epitonia, Lad/a, Laeliocattleya, Laeioma, Odontogiossum, 
Pie urotha//is, Potinara, Rodricidium, Rocirikuezia, Schombocattieya, 
Schombocliacrium, Sc/i omburgkia, Sophroiaeiia, Sophroiaciiocattieya, 
Sophronitis (18,19,20,48). 

Ceopo 	e4:;I 	t403 Rolvl4. 

Inicialmente cste hongo se rcgistrO en orquIdeas del géneroAngraecum. 
Postcriormcntc se mcncionó que afecta a los géneros Catticya, 
Dendrobiuin, Macropiectrurny Odontoglossum. Sc ha registrado la cspccie 
Cercospora angraecicomo causantc también de manchas foliares (4, 5). 
Los sIntomas descritos son muy similarcs a los dc C. odontogiossiy se 
inician como lesiones clordticas pcqucnas, ligeramente deprimidas en 
ci cnvés de las hojas, que posteriormente toman un color pardo y 
crecen progrcsivamentc formando una lesiOn nccrOtica de forma 
irregular. El area corrcspondicntc en la haz toma una aparicncia 
ciorOtica y iucgo se necrosa ocasionando la mucrtc y caIda de la hoja 
afectada (18, 19, 20, 29, 48). 

Estc hongo es favorecido por alta humedad, baja aireacidn, mal estado 
de las plantas y la presencia de residuos u Organos afectados. 

En 1aAPS (4, 5), aparecc ci rcgistro dePseudocercosporasp. causando 
manchas foliares en Cattieya spp. Kamjaipai (33, 34), registra cstc 
mismo género y  la espccic Pseudoccrcospora dendrobii(Burncttc) como 
sinOnimo de Cercospora den drobiiBurncttc, sin mcncionar los gfncros 
de orquIdeas afectados. Al scr la misma C. dendrobiiBurnctt, no se 
conoce rcgistro de esta especic en Cattieya spp., pero si en especies c 
hIbridos de Dendrobiumy Ociontogiossum., localizadas en la Florida 
(Estados Unidos) y eiJapon. 

Co/è/o/iio4um 6f. 

Como se prcscnto en ci grupo de las pudricioncs, Coiietotrichumpucdc 
causar manchas foliares cuando avanza la infecciOn dcsdc el 
pscudobulbo o dcsdc ci ápicc de la hoja, dcpendicndo del sitio por 
donde penetro ci hongo en la planta. En Cenicafé se obtuvo un nOmero 
considerable de aisiamientos de Colietotrichum provcnicntes, muchos 
de ellos, de manchas foliares en cattieyas (6,7,8,9,52). 

Los sIntomas de las muestras de manchas foliares fueron: lesiones de 
consistencia scca y deprimidas o hundidas, de coioraciOn parda, de 



un punto clorótico brillante. Las pequenas manchas pueden cubrir 	 Ascocenda, Brassavola, Brassolaelia, Bra ssocattleya, Brassolaeliocatt-Jeya, 
toda la lámina foliar debilitándola y ocasionando la caIda prematura 	 Broughtonia, Caiila#hron,Dcndrobium,Diiciium,Epicadeya,Epidendmm, 
de la hoja. El hongo puede atacar las hojasjóvenes ylas maduras, que 	 Epiiacliocattleya,Epitonia, Laelia, Lacliocattleya, Laelonia, Odontoglossum, 
son más susceptibles. El hongo penetra a la planta por las estomas y 	 Pleurothallis, Potinara, Rodricidium, Rodrikuezia, Schombocattleya, 
produce los conidióforos, estructuras fructIferas que producen las 	 Schombocliacrium, Schoinburgkia, Sophroiaeiia, Sophroiaciocattleya, 
conidias. Estas estructuras están contenidas en acérvulos (15, 18, 19, 	 Sophronitis(18, 19,20,48). 
20, 41, 48). 

Las condiciones de humedad reTativa alta, las altas temperaturas, la 	 CeWeOgff.4 £I( &1 t&e1te0 ti Rclw4i. 
radiación solar alta, las corrientes de viento, el mal estado nutritivo de 
las plantas y  la presencia de residuos afectados favorecen el desarrollo 
del pat6geno(41). Esta enfermedad registrada solo en los Estados 	 Inicialmente este hongo se registro en orquIdeas del géneroAngraecum. 
Unidos, afecta géneros afines o relacionados con Cattleya como 	 Posteriormente se mencionO que afecta a los géneros Cattieya, 
Brassavola, Epidendrum y Epicattleya. Sin embargo, otros géneros 	 Dendrobium, Macropiectrumy Ociontoglosswn. Se haregistradolaespecie 
relacionados como Laelia, Schoinburgkia, Sophronitisy Broughtonia, 	 Cercospora angraccicomo causante también de manchas foliares (4, 5), 
tambien pueden ser afectados, tanto las especies como los hIbridos 	 Los sIntomas descritos son muy similares a los de C odontogiossiy se 
entre especies y entre géneros (18, 19, 20, 48). 	 inician como lesiones cloróticas pequenas, ligeramente deprimidas en 

el envés de las hojas, que posteriormente toman un color pardo y 
crecen progresivamente formando una lesion necrOtica de forma 
irregular. El area correspondiente en la haz toma una apariencia 

6rVO6pO4l OIOI4/O4/O66i fHEtlflkX 3 fkC(OiX 	 clorótica y  luego se necrosa ocasionando la muerte y  caIda de la hoja 
afectada (18, 19, 20, 29, 48). 

Esta enfermedad ataca plantas jóvenes en recipierites comunitarios Este hongo es favorecido por alta humedad, baja aireación, maT estado 
en el vivero y  plantas adultas. También causa manchas foliares y es, de las plantas y la presencia de residuos u órganos afectados. 
posiblemente, una de las enfermedades foliares más importantes. Se 
encuentra registrada dentro de la lista de enfermedades comunes EnlaAPS (4, 5), aparece el registro dePscudocercosporasp. causando 
propuesta para Cattieya spp. (4, 5). Los sIntomas relacionados manchas foliares en Cattleya spp. Kamjaipai (33, 34), registra este 
corresponden a pequeñas lesiones de color pardo oscuro, ligeramente mismo género y la especie Pseudocercospora dcndrobii(Burnette) como 
levantadas y normalmente por el envés, lesiones que pueden cubrir la sinónimo de Cercospora dcndrobiiBurnette, sin mencionar los géneros 
totalidad de la hoja hasta ocasionar su caIda o muerte. El area de orquIdeas afectados. Al ser la misma C. dendrobiiBurnett, no se 
correspondiente en la haz toma apariencia clorótica y Tuego se necrosa. conoce registro de esta especie en Cattleya spp., pero si en especies e 
Los nuevos crecimientos o brotes también pueden afectarse perdiendo hIbridos de Dendrobiumy Odontogiossum., localizadas en la Florida 
su vigor, Tlegando incluso a morir. Las plantas jóvenes o en recipientes (Estados Unidos) y clJapon. 
comunitarios en vivero son más susceptibles y pueden morir por el 
ataque de Cercospora odontoglossi sin embargo, no es considerada una 
enfermedad destructiva. Los sIntomas en plantas maduras o viejas se 

Co/h/o/ciokm describen como lesiones clorOticas o amarillas, inicialmente visibles ,. 
por el envés de las hojas, ligeramente deprimidas o hundidas, de forma 
redondeada o irregular que con el tiempo se tornan de color pardo. El Como se presentd en el grupo de las pudriciones, Coiietotnchumpuede 
hongo fructifica por medio de conidiOforos y conidias, los cuales en causar manchas foliares cuando avanza la infecciOn desde el 
condiciones de alta humedad se producen abundantemente en el envés pseudobulbo o desde el ápice de la hoja, dependiendo del sitio por 

las hojas, obseándose como un crecimiento felposo de color de 	 rv donde penetrO el hongo en la planta. En Cenicafé se obtuvo un nOmero 
grisáceo (18, 19, 20, 29, 48). considerable de aislamientos de Coiletotrichum provenientes, muchos 

de ellos, de manchas foliares en cattleyas (6,7,8,9,52). 
Los factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad son el maT 
estado de las plantas y  la alta humedad. Está registrada en Brasil, Estados Los sIntomas de las muestras de manchas foliares fueron: lesiones de 
Unidos, Francia y Venezuela, donde afecta orquIdeas de los géneroS consistencia seca y deprimidas o hundidas, de coloraciOn parda, de 



Figura 42. 
Lesiones de 
Colletotrichum sp. 
en la haz de las hojas de 
Cattleya sp. Se observa la 
margen de la lesiOn muy 
definida y los acérvulos. 

Figura 43. 
LesiOn de Colletotrichum 
sp. favorecida por la 
presencia de heridas en el 
áphce de la hoja. Se 
observan muy definidos los 
acérvulos del hongo. 

forma redondeada u ovalada y 
diámetro superior a 1cm, con margen 
de avance definida, con o sin halo 
clorótico, visibles tanto por la haz 
como por el envés y localizadas en 
cualquier parte de la iámina foliar 
(Figuras 42 y 43). En las manchas se 
observaron reiteradamente pequeños 
puntos de color pardo oscuro a negro, 
incluso con masas de color rosado a 
salmon conocidas como acérvulos, que 
se nueden nhscrvr con rnvnr chridI 

Figura 44. 
Acérvulos que crecen en 
una mancha causada por 
Colletotrichumsp. 
vistosenelestereoscoplo. 

Uchida (55), menciona en Hawaii  
que los tallos florales, hojasjóvcncs 
y brotes, son susceptibles al ataque  
de Colletotrichum ci cual produce 	 Figura 45. 

Circulos o anhllos 
lesiones o manchas oscuras, ovaladas 	 concéntricosy masas de 

acérvulos en una lesion quc marchitan los órganos afectados. 
Este hongo es más agresivo en los 	 causada por Colletotrichum  
meses frIos o de invierno Y causa 	

Cattleya trianaei. 
sp, en una hoja de 

. p w I..1a 	u 	ores y diLd UeIOuldLIUul, 

especialmentc cuando los perIodos hOrnedos 
son prolongados y las temperaturas son bajas 	 Lesion ocasionada 
(20-25°C). Usualmente, cuando las plantas 	RP~ por golpe de sol en  

Figura 46. 

reciben una radiación solar excesiva se 	
Cattleya trianaei, Ia
cuaipresenta 

producen escaldaduras o quemaduras en la haz 	 acérvulosde 
de las hojas que debihtan los tejidos y favorecen 	 Colletotrichumsp. 

la penetracion de patógenos secundarios como 
Colletotrichum. Por esta razón, es frecucnte encontrar lesiones de golpc 
de sol con signos del hongo, acérvulos y masas de esporas (Figura 46), 
de las cuales se pueden obtener aislamientos pero es dificil comprobar 
su patogenicidad en las pruebas de laboratorio. 

7ik4deaMm 

No se conoce que este hongo de la clase Deuteromycetes, orden 
Moniliales, famiha Moniliaceac, actOe como patogeno de orquIdcas, 
pero sí en aguacate, trigo, cucurbitáceas y hortalizas (50). Sc registra 
como antagonista secundario de Ceratocystis fagacearwn a la especie 
Trichoteciwn roseum , productora de la toxina trichotecina (24). 

ri 
Figura 47. En Colombia se obtuvieron dos 

LesiOnaVanZadaenCattleya aislamientos 	provenientes 	de 
sp., de la cual se aislO 	 manchas foliares de Cattleya sp., con 

Trichoteciumsp. patogénico. sIntomas 	de 	motcado 	pardo 
Se observa que las manchas clorOtico, 	irregular, 	visible son pardas, con margen 
clorOtica pero no coalescen. principalmente por la haz, con 

lesiones pardo necrOticas (Figura 
- 47). Los aislamientos obtenidos 

Figura48. 	 fueron inoculados a través de 
Plantade heridas en hojas desprendidas y 

Cattleya trianaei en plantas de Cattleya trianae'48, 
inoculada con suspensiOnde W 	 9). Dcspués de 4 dIas se 

	

esporas de Trichotecium sp. 	WL 

	

Se observan pequenas 	tis: 

. 
... 	re produjeron los sIntomas 

lesiones pardasydeprimidas. 1 	tanto en las plantas como en 
la hoja desprendida para uno 

Figura49. de los aislamientos (codigo 
Aislamiento de Trichotecium V 	25x10868-1234). El sIntoma 
s. cultivado en el media de 

FDA. Se observan el 
se inicio como una pequcna 

crecimiento algodonoso del l esion redonda con un halo  
micelio y las masas de esporas clorótico tenuc (Figura 48). 

exudadas, en forma de gotas. Luego, 	la 	enfermedad 
avanzó como una mancha 
foliar parda, necrosada, con 
una ligera margen clorótica. 

Figura 50. A diferencia de la necrosis 
Conidias hialinas de 

Trichothecium sp. 
. 

obtenida con Colletotrichum, 
obtenido en el medio de en 	este 	caso 	no 	hubo 

cultivodePDA(400X). desprendimiento de la hoja 
y la necrosis creció en forma 

Figura 51. 
1 enta 	y 	en 	ocasiones, J Cortedehojadondese prácticamente se detuvo sin 

aprecia el micelio de un coalescer con otras manchas 
hongo, posiblemente causadas por el mismo hongo. El 

Trichothecium sp, hongo en cultivo presen ta un 
inoculado.(400X) 

Li CLIiIICCIILU aigouonoso, de 
amarillo tenue a crema con pequenos exudados o gotas en su superficie 
(Figura 49), compuestas por numerosas esporas o conidias hialinas 
(Figura 50). Al realizar un corte manual del area adyacente a la lesiOn 
generada, se logró observar el micelio del hongo identificado como 
Trichothecium sp. (Figura 51), y se hizo la clasificaciOn segOn las claves 
para hongos (12). 

Dlro 

A continuación se mencionan otros hongos citados en la literatura 
causantes de manchas y problemas foliares en Cattleya spp., de los cuales 

en el estereoscopic, (Figura 44) y en 
placas en el microscopio. En ci 
interior de la lesion se observan 	i 
anillos concéntricos (Figura 45) (6, 
7, 8, 9, 52). 

Eli 



Figura 47. P 
LesiOn avanzada en Cattleya 

sp., de la cual se aislO 
Trichoteciumsp. patogénico. 
Se observa que las manchas 

son pardas, con margen 
clorOtica pero no coalescen. 

Figura48. 
Planta de 

Cattleya trianaei 
inoculada con suspension de 
esporas de Trichoteciumsp. 

Se observan pequenas 
lesiones pardas y deprimidas. 

Figura 42. 
Lesiones de 
Colletotrichum sp. 
en la haz de las hojas de 
Cattleya sp. Se observa la 
margen de la lesion muy 
definida y los acérvulos. F 

forma redondeada u ovalada y 
diámetro superior a 1cm, con margen 
de avance definida, con o sin halo 
clorótico, visibles tanto por la haz 
como por el envfs y localizadas en 
cualquier parte de la lámina foliar 
(Figuras 42 y 43). En las manchas se 
observaron reiteradamente pequenos 
puntos de color pardo oscuro a negro, 	L, 

Figura 43. 
LesiOrideColletotrichum 

incluso con masas de color rosado a sp. favorecida por la 

salmon conocidas como acérvulos, que 
presenciadeheridasenel 
Opice de la hoja. Se 

se pueden observar con mayor claridad observan rnuydefinidoslos 
en el estereoscopio (Figura 44) y en acérvulos del hongo. 
placas en el microscopio. En el 
interior de la lesion se observan 	( Figura44. 

ZW 	Acervulos que crecenen anillos concéntricos (Figura 45) (6, 	. 
7, 8, 9, 52). una mancha causada por 

Colletotrichum sp. 

Uchida (55), menciona en Hawaii 
vistosenelestereoscopio. 

4  
que los tallos florales, hojasjóvencs 
y brotes, son susceptibles al ataque 
do Colletotrichum Figura 45. el cual produce 
lesiones 

	

	 L o manchas oscuras, ovaladas 
.çe 	Circulos o anillos 

concéntricos y masas de 
que marchitan los órganos afectados. acérvulos en una lesiOn 
Este hongo es más agrcsivo en los causada por Colletotrichum 

meses frIos o de invierno y causa sp. en una hoja de 
. 	1. cattieyatrianaei. 

piuivas UC 1101 CS y  aiia ueIollacIoIl, 
especialmente cuando los perIodos hOmedos Figura 46. 
son prolongados y las temperaturas son bajas 	 LesiOn ocasionada 
(20-25°C). Usualmente, cuando las pla 	 por golpe de sol en ntas 

Cattleya trianaei, la reciben una radiación solar excesiva se cual presenta 
producen escaldaduras o quemaduras en la haz acérvulos de 

I de las hojas que debilitan los tejidos y favorecen 	 Colletotrichum sp.  
la penetración de patOgenos secundarios como 
Colletotrichum. Por esta razón, es frecuente encontrar lesiones do golpe 
de sol con signos del hongo, acérvulos y masas do esporas (Figura 46), 
de las cuales se pueden obtener aislamientos pero es difIcil comprobar 
su patogenicidad en las pruebas de laboratorio. 

i4o/eiion 

No se conoce que este hongo de la clase Deuteromycetes, orden 
Moniliales, familia Moniliaceae, actOe como patogcno de orquIdeas, 
pero sí en aguacate, trigo, cucurbitáceas y hortalizas (50). Se registra 
como antagonista secundario de Ceratocystis fagacearum a la especie 
Trichoteciurn roseum , productora de la toxina trichotecina (24). 

rn 
r19u10 tv. 4 Lt¼ 	IJ) cLlalctIlhI ¼iht.'J 

Aislamiento de Trichotecium 25x10868-1234).ElsIntoma 
sp. cultivado en el medio de se iniciO como una pequena 

FDA. Se observar el 
lesion redonda con un halo crecirniento algodonoso del 

micelio y las niasasdeesporas clorOtico tenue (Figura 48). 
exudadas, en forma de gotas. All At 

clv cuLL) LUlulu) Ulict IlIclIlLIlcI. 

foliar parda, necrosada, con 
una ligera margen clorótica. 

	

Figura 50. 	 A diferencia de la necrosis Conidias hialinas de 

	

Trichothecium sp. 	 obtenida con Colletotrichum, 

	

obtenido en el mediode 	 . 	 en este caso no hubo 

	

cultivode FDA 	(400X). 	 .. 	desprendimiento de la hoja 
y la necrosis creció en forma 

! lenta y en ocasiones, Figura 51.  

	

Corte de hoja donde se 	 practicamente se detuvo sin 

	

aprecia el micelio de un 	 coalescer con otras manchas 

	

hongo, posiblemente 	 causadas por el mismo hongo. El 

	

Trichothecium sp. 	' 

	

inoculado. (400X) 	
hongo en cultivo presenta un 
crecumiento algodonoso, de 

amarillo tenuc a crema con pequenos exudados o gotas en su superficic 
(Figura 49), compuestas por numerosas esporas o conidias hialinas 
(Figura 50). Al realizar un corte manual del area adyacente a la lesion 
generada, se logrO observar el micelio del hongo identificado como 
Trichothecium sp. (Figura 51), y se hizo la clasificaciOn seg6n las claves 
para bongos (12). 

DTco 

A continuación se mencionan otros hongos citados en la literatura 
causantes de manchas yproblemas foliares en Cattieyaspp., de los cuales 

En Colombia se obtuvieron dos 
aislamientos provenientes de 
manchas foliares de Cattleya sp., con 
sIntomas de moteado pardo 
clorótico, irregular, visible 
principalmente por la haz, con 

lesiones pardo necróticas (Figura 
47). Los aislamientos obtenidos 
fueron inoculados a través de 
heridas en ho.jas desprendidas y 
en plantas de Catticya trianaei(8, 

9). Después de 4 dIas se 
reprodujeron los sIntomas 

tanto en las plantas como en 
la hoja desprendida para uno 



no se dispone de información detallada I 
accrca de los signos y los sIntomas 
especIficos. En la lista de nobres comunes Figura 52. 

dc cufermedades propucstas para Catticya 
. 	 Conidias de Pestalotia sp. 

no patogénico, procedentes 
spp. (4, 5), se registran los siguientes: g 	

1' 	de aislamientos obtenidos 
mancha grasicnta por Stenella citri-grisea de rnuestras de 

(Fisher) Sivaneson y manchas foliares por Cattleyasp.(400X)  
Alternaria sp., 	ChaetodiJodia sp., 
Coniothyrium sp., ('orynespora cassiicoia 
(Bcrk. y M.A. Curtis) C.T. Wei y Fulvia fuiva (Cooke) Cil 

En ci USDA, Index (58), también se registra a Chaetodipiocliasp. como 
causantc de manchas foliares en plantas importadas a los Estados 
Unidos. Se menciona que los hongos Physalospora cattleyaeMaub. y 
LasnieryPhysalospora orchiclearumP Hcnn., causan un manchado y 
pudrición foliar, yPhysalospora cattleyae, también registrado por Pironc, 
Dodge y Rickett (46). 

En Colombia, Orjuela (44), menciona en su Indice de enfermedades 
en plantas cultivadas la presencia en Cattieya spp. de Marssonina 
(Marsonia) sp. yPestalotia (Pestalozzia) sp. (Figura 52), sin espccificar ci 
tipo de sIntoma ocasionado. 

1A4I4eo ete 	oI1(e. 

Los factores que favorecen la presencia del patogeno y de la enfermedad 
cstán relacionados y son comunes para casi todos los hongos causantes 
de manchas. De esta forma, el manejo fitosanitario básico estarIa 
enfocado en primer lugar a contrarrestar estos factorcs por medio dc 
las siguientcs prácticas de cultivo: 

Mantenimiento de un programa adecuado de fertilización, 
procurando que las plantas no llegucn al estado dc desnutrición o que 
presentcn deficiencias nutritivas marcadas, lo cual las debilita y las 
predispone para ci ataquc de estos patógenos. 

Riegos en la cantidad necesaria y  en los momentos adecuados, 
evitando que se sature de humedad ci ambiente y haya exceso de 
humedad en los sustratos y recipientes. Debe evitarse el contacto 
prolongado dc las hojas con agua lIquida. 

Pcrmitir buena circulación del aire, tanto dcntro del cultivo como 
en los rccipicntes y sustratos. Es necesario favorecer la aireación sin 
alcanzar ci cxtremo dc propiciar corrientes dc vientos fuertes dcntro 
del cultivo. 

Podas rctirando y dcstruyendo con fuego las partes afectadas, 
buscando que no se establczca el patogcno en forma endémica dcntro 
del cultivo. 

Desinfestación permanente de las herramientas de corte con 
productos como hipoclorito de sodio 1-2%, alcohol 70-90°y  con fuego, 
para evitar la diseminación de los patógcnos. 

Evitar heridas en las plantas y, si éstas se realizan, aplicar fungicidas 
o cicatrizantes para prevenir la penetracion de patógenos. 

Retirar del cultivo y  destruir todos aquellos residuos vegetalcs de 
plantas afectadas (orquIdeas y  no), los cuales puedan servir de inóculo 
para nuevas infecciones. 

Mantener las condiciones de luminosidad apropiadas para las 
distintas especies, evitando intcnsidades de radiación altas. Hongos 
como Cercospora seven favorecidos por éstas, además que el "golpe de 
sol" debilita y  produce quemaduras y  lesiones en las hojas. 

Al considerar la alternativa del manejo quImico (preventivo y/o 
curativo), siempre deben tenerse en cuenta las recomendaciones dadas 
por los fabricantes de los productos en las etiquetas y fichas técnicas 
de los mismos, atendiendo todas las normas de seguridad personal y 
ambiental. Además, antes de tomar cuaiquier decision sobre los 
productos y  la forma de aplicarlos, debe consultarse conpersonas 
calificadas o con conocimientos en el tema. 

El control quImico es una alternativa y una herramienta más del 
manejo fitosanitario, mas no la primera a utilizar, ni la ñnica. Respecto 
a las recomendaciones encontradas en la literatura sobre ci manejo 
quImico de las manchas foliares, este debe hacerse de mancra localizada 
y limitado en el tiempo, cuando las condiciones son totalmente 
favorables al patogeno y a la enfermedad, y  luego del diagnóstico en el 
cultivo. En forma general, se menciona que los fungicidas protectores 
para aplicación preventiva como mancozeb, ferbam y  zineb, pueden 
aplicarse en forma alterna con productos sistémicos como los metil-
tiofanatos, clorotalonil y benomyl. Este filtimo puede usarse como 
protector de heridas (18, 19, 20, 29, 48). 

La aplicación dc los fungicidas protectores se realiza para evitar que 
los órganos sanos scan afectados por el bongo, mientras que los 
sistémicos se aplican cuando ci hongo ya cstá en los tejidos y se desea 
combatirlo para reducir el inóculo. Los fungicidas sistémicos deben 
usarse de mancra limitada, ya que pueden favorecer la aparición de 
hongos que desarrollan resistencia a los productos, haciendo más 
complejo su manejo. 



no se dispone de información detallada 
acerca de los signos y los sIntomas 
especIficos. En la lista de nobres comunes 
de enfermedadcs propuestas para Catticya 
spp. (4, 5), se registran los siguientes: 
mancha grasienta por Stenclid citri-grisea 
(Fisher) Sivaneson y manchas foliares por 
Alternaria sp., C'haetodiplociia sp., 

Figura 52. 
ConidiasdePesta/otiasp. 
no patogénico, procedentes 

\ V 	deasIamientosobtenidos 
de muestras de 
Catt/eyasp.(400X) 

Podas retirando y  destruyendo con fuego las partes afectadas, 
buscando que no se cstablezca ci patogeno en forma endémica dentro 
del cultivo. 

Desinfestación permanente de las herramientas de corte con 
productos como hipoclorito de sodio 1-2%, alcohol 70-90°y con fucgo, 
para evitar la diseminación de los patógcnos. 

Coniothyrium sp., C'oiynespora cassiicoia 
(Berk. y M.A. Curtis) C.T. Wei y Fuivia flulva (Cooke) Cif 

En ci USDA, Index (58), también se registra a Chaetoduiotha sp. como 
causante de manchas foliares en plantas importadas a los Estados 
Unidos. Se menciona que los hongos Physalospora catrieyaeMaub. y 
Lasnier y Physalospora orchidearum P Henn., causan un manchado y 
pudrición foliar, yPhysalospora cattieyae, también registrado por Pirone, 
Dodge y Rickett (46). 

En Colombia, Orjueia (44), menciona en su Indice de enfermedades 
en piantas cuitivadas la presencia en Cattieya spp. de Marssonina 
(Marsonia) sp. yPestalotia (Pcstalozzia) sp. (Figura 52), sin especificar ci 
tipo de sIntoma ocasionado. 

'7fieo 4e Awk 1oILe. 

Los factorcs que favoreccn la presencia del patogeno y de la enfermedad 
cstán relacionados y son comunes para casi todos los hongos causantes 
de manchas. Dc esta forma, ci manejo fitosanitario básico estarIa 
enfocado en primer lugar a contrarrestar estos factores por medio de 
las siguientes practicas de cultivo: 

Mantenimiento de un programa adecuado de fertilización, 
procurando que las piantas no lieguen al estado de desnutrición o que 
prcsentcn deficiencias nutritivas marcadas, lo cual las debilita y las 
prcdisponc para ci ataquc de estos patógenos. 

Riegos en la cantidad necesaria y en los momentos adecuados, 
evitando que se sature dc humedad ci ambiente y haya cxceso de 
humedad en los sustratos y recipientes. Debe evitarsc ci contacto 
prolongado de las hojas con agua lIquida. 

Pcrmitir buena circulación del aire, tanto dentro del cultivo como 
en los recipientes y sustratos. Es necesario favorecer la aireación sin 
alcanzar ci cxtrcmo de propiciar corrientes de vientos fucrtes dentro 
del cultivo. 

Evitar heridas en las piantas y,  si éstas se rcaiizan, aplicar fungicidas 
o cicatrizantes para prevenir la penctracion de patógcnos. 

Retirar del cultivo y destruir todos aquellos residuos vegetales de 
piantas afectadas (orquIdeas y no), los cuaics puedan servir de inócuio 
para nuevas infecciones. 

Mantener las condiciones de luminosidad apropiadas para las 
distintas especies, evitando intensidades de radiación altas. Hongos 
como Cercospora se yen favorecidos por éstas, además que ci "goipe de 
sol" debilita y  produce quemaduras y lesioncs en las hojas. 

Al considerar la alternativa del manejo quImico (preventivo yb 
curativo), siempre deben tenerse en cuenta las rccomcndaciones dadas 
por los fabricantes de los productos en las etiquetas y  fichas técnicas 
de los mismos, atcndiendo todas las normas de seguridad personal y 
ambiental. Adcmás, antes de tomar cuaiquier decisidn sobre los 
productos y la forma de aplicarlos, dcbc consuitarse conpersonas 
calificadas o con conocimientos en ci tema. 

El control quImico es una altcrnativa y una herramienta más del 
manejo fitosanitario, mas no la primera a utiiizar, in la 6nica. Rcspecto 
a las recomendacioncs encontradas en la literatura sobre ci manejo 
quImico de las manchas foliares, este dcbc haccrsc de manera localizada 
y limitado en ci ticmpo, cuando las condiciones son totaimente 
favorabies al patogeno y a la enfermedad, y iuego del diagnostico en ci 
cultivo. En forma general, se menciona, que los fungicidas protectores 
para aplicación preventiva como mancozeb, ferbam y zineb, pucdcn 
aplicarse en forma alterna con productos sistémicos como los mcdl-
tiofanatos, ciorotalonil y benomyl. Estc ditimo puede usarse como 
protector de heridas (18, 19, 20, 29, 48). 

La aplicación de los fungicidas protectores se rcaiiza para cvitar que 
los órganos sanos scan afectados por ci bongo, mientras que los 
sistémicos se aplican cuando cl bongo ya está en los tejidos y se desea 
combatirlo para rcducir ci inócuio. Los fungicidas sistémicos deben 
usarse de manera limitada, ya que pueden favorecer la aparición de 
hongos que desarrolian resistcncia a los productos, hacicndo más 
compicjo su manejo. 



la iuz necesaria para la fotosIntesis con lo cual ocurre debilitamiento 
de la planta que la predispone al ataque de otros patogenos. 

La enfermedad está asociada con la presencia de exudados o sccrccioncs 
azucaradas producidas principalmente por insectos como áfidos, 
moscas blancas y algunas escamas, entre otros. Estos fiuidos o "mid 
de roclo", brindan ci sustrato adccuado para ci crecimiento del hongo. 
Adicionalmente, es frecuente encontrar este problema en plantas 
cultivadas bajo sombrlo de árboles frutales, hospedantes de la 
enfermedad y de los insectos. Las condiciones de baja luminosidad y 
alta humedad favorecen ci desarrollo de estos hongos(18, 29). 

Fumago spp. se  observó creciendo en las brácteas o espatas fiorales de 
cattleyas colombianas, ya que en estos órganos hay glandulas meliferas 
quc producen pequeñas cantidades de secreciones azucaradas (Figura 
53). 

El crecimiento se inicia regularmcnte por los bordes de la bráctea 
liegando a cubrir parcial o totalmente la superficie de la misma. 
Ocasionalmente se obscrvó crecirniento de furnagina en las flores 
particularmente en el pedilinculo, en ci area de inserción con los sépalos 

y pétalos donde se 
localizan 	las 
glandulas meliferas. 
Al retirar la pelicula 
que forma ci hongo 

Al 	no se observaron 
daños directos en la 
suoerficie de la 

Figura 53. 
Bráctea o espata floral de 
Cattleya trianaei afectada 	 - 

porfumagina. 

bráctea o de la hoja 
(Figura 54) (8, 9). 

Las hifas del 
micelio 	se 
cut r cIa z an 

foe r tern en t c 
formando una red 
dentro de la cual Sc 

' 	e n c u c n t r a n 
estructuras esféricas, 
posibiernente 

cicistotecios que curnplen 
la lunción de albergar las 

	

Figura 55. 	• 	. 	• / 	esporas 	(Figura 	55). 

	

Red de hifas de micelio 	. 	 . 	. 	 . 	. . 

	

que formanlafumagina. 	 ,:. 	 Icanijaipai (33), registro ci 

	

Se observan las masas 	 . 	4. 	hongo Claclosporiurn sp. 

	

redondeadas(posibleniente 	 . 	 •F 9 	causando 	rnantos 	en 

	

cleistotecios) del hongo (400X) 	 . 	 plantas de Dendrobiurn. 

Figura 54. 
Hoja con fumagina. Si se 
desprende la pelicula de 

micelio que se 
observa, la hoja 

está iritacta, por tanto, 
no hay infecciOn directa. 
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Capnoc/ium citri Berk. y Desm. y Cdpnodiwnspp. 
Meholaspp. 
Fuznagospp. 
Schizothyriurnperexiguum (Roberge) Hoehn. 
(Sinónimo: Microthiriella rubi Petr. Estado asexual: Zygophialajamaicensis 
Mason y Martin) y Leptothyriumpoini(Mont. Y Fr.) Sacc. 
Gioeodespomiena (Schw.) Colby. 
Otros organismos causantes de mantos. 
Manejo de Fumaginas 

C4pHoIfr1fm oi/1?,erk. !e., C*pHoIIum ff. 
"At/ioL*rvv. pcik/ wo . 
Este grupo dc hongos causa la enfermedad que se conoce vulgarmente 
con ci nombre de "fumagina", aunque también se Ic conoce como 
"negrilla, hongo de hollIn o de manto". Son hongos que afectan en 
forma indirecta a las orquIdeas y a otros grupos de plantas a los cuales 
ataca, al no ser un patógeno primario. No se especifica como 
hospedante a Cattleya spp., pero si se menciona que puede afectar a un 
amplio rango de orquIdeas, siempre y cuando las condiciones sean 
favorables 

Capnodium cirries registrado por Burnett (18), y Capnocliumspp. por 
Hadley, Arditti y Arditti (29), y se encuentran dentro de la hsta de 
nombres comunes de enfermedades propuesta para Cartleya spp. (4, 
5). Pertenecen ala claseAscomicetes, subclase Plectomycetes, familia 
Capnodiaceae. 

IVIeliola sp., se encuentra registrado afectando especies varias en Puerto 
Rico, sin detallarias (58),ytambi6ncomo Capnothumspp. (29) yMeliola 
spp., distribuidos en Asia, concretamente en Malasya y la isla de Brunei. 
El registro del posible Fumagospp. se  hizo en hojas y brácteas florales 
(espatas) de Cattleya spp. de origen colombiano en varias regiones del 
pals (8, 9). Sin embargo, es muy probable que este registro corresponda 
a Capnociium sp. 

Los sIntomas y signos generales se observan como una pelicula micelial 
membranosa o vellosa, negra, café opaco o verde oliva que crece sobre 
la lámina foliar, principalmente en la haz de la hoja, aunque también 
puede cubrir los pseudobulbos y ocasionalmente las fibres. Esta 
membrana puede desprenderse con facilidad observándose la superficie 
de la hoja en perfecto estado. El daflo es indirecto, al interferir ci paso 



Figura 53.  
Bráctea o espata floral de  
Cattleya trianaei afectada -. 

por fumagina.  
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Capnoc/iurn citri Bcrk. y Desm. y Capnociiurnspp. 
Meiiolaspp. 
Furnagospp. 
Schizothyriumpercxiuum (Robcrge) Hoehn. 
(Sinónimo: Microthiriella rubi Petr. Estado asexual: ZygophL?IaJarnaiccnsis 
Mason y Martin) y Leptothyriumporni(Mont. Y Fr.) Sacc. 
GJoeodespomigena (Schw) Colby. 
Otros organismos causantes de mantos. 
Manejo de Fumaginas 

C*pnoI/Mm ek ?eik. 	CpwoIIMm ff 
'A/ioA 	poiRe FumiJo ?I 
Este grupo de hongos causa la enfermedad que se conoce vulgarmente 
con ci nombre de "fumagina", aunque también se le conoce como 
"negrilla, hongo de hollin o de manto". Son hongos que afectan en 
forma indirecta a las orquIdeas y a otros grupos de plantas a los cuales 
ataca, al no ser un patógeno primario. No se especifica como 
hospedante a C'attleya spp., pero si se menciona que puede afectar a un 
amplio rango de orquIdeas, siempre y cuando las condiciones sean 
favorables 

Capnociium citries registrado por Burnett (18), y Capnoclium spp. por 
Hadley, Arditti y Arditti (29), y se encuentran dentro de la lista de 
nombres comunes de enfermedades propuesta para Cattleya spp. (4, 
5). Pertenecen ala ciase Ascomicetes, subclase Plectomycetes, familia 
Capnodiaceae. 

Meliolasp., se enduentra registrado afectando especies varias en Puerto 
Rico, sin detallarlas (58), y también como Capnoclium spp. (29) yMeliola 
spp., distribuidos en Asia, concretamente en Malasya y la isia de Brunei. 
El registro del posible Fumago spp. se  hizo en hojas y brácteas florales 
(espatas) de Cattleya spp. de origen colombiano en varias regiones del 
pals (8, 9). Sin embargo, es rnuy probable que este registro corresponda 
a Capnodium sp. 

Los sintomas y signos generaies se observan como una peilcula micelial 
membranosa o vellosa, negra, café opaco o verde oliva que crece sobre 
la lámina foliar, principalmente en la haz de la hoja, aunque también 
puede cubrir los pseudobulbos y ocasionaimente las flores. Esta 
membrana puede desprenderse con facilidad observándose la superficie 
de la hoja en perfecto estado. El dano es indirecto, al interferir ci paso 

la iuz necesaria para la fotoslntesis con lo cual ocurre debiiitamiento 
de la pianta que la prcdispone al ataquc de otros patógenos. 

La enfermedad está asociada con la presencia de exudados o secreciones 
azucaradas producidas principalmente por insectos como áfidos, 
moscas biancas y algunas escamas, entre otros. Estos fluidos o "mid 
de rocIo", brindan ci sustrato adecuado para el crecimiento del hongo. 
Adicionalmente, es frecuente encontrar cstc prohiema en plantas 
cuitivadas bajo sornbrlo de árboles frutales, hospedantes de la 
enfermedad y de los inscctos. Las condiciones de baja luminosidad y 
aita humcdad favorecen ci desarroilo de estos hongos(18, 29). 

Furnago spp. se  observó creciendo en las brácteas o espatas floraies de 
cattleyas coiombianas, ya que en cstos órganos hay giándulas meilferas 
que producen pequeñas cantidades de secreciones azucaradas (Figura 
53). 

El crecimiento se inicia reguiarmentc por los bordcs de la bráctea 
Hegando a cubrir parciai o totaimente la superficie de la misma. 
Ocasionalmente se observó crecimiento de fumagina en las flores 
particuiarmente en ci pedflncuio, en ci area de inserción con los sépalos 

y pétalos donde se 
localizan 	las 
glándulas mcilfcras. 

- 	Al retirar la uelIcuia 
que forma el hongo 
no se observaron 
daños directos en la 
superficie de la 
bráctea o de la hoja 

(Figura 54) (8, 9). 

Figura 55. 
Red de hifas de micelio 

que forman la fumagina. 
Se observan las masas 

redondeadas (posiblemente 
cleistotecios) del hongo (400X) 

Figura 54. 
Hoja con fumagina. Si se 
desprende la pelicula de 

micelio que se 
observa, la hoja 

está intacta, por tanto, 
no hay infecciOn directa. 

e ri c u e n t r a n 
estructuras esféricas, 
posiblemente 

-. 	cleistotecios, que cumplen 
A la función de aibcrgar las 

csporas (Figura 55). 
.! 	Kamjaipai (33), registró el 

hongo Cladosporium sp. 
causando "mantos" en 

tE 	plantas deDendrobiurn. 

Las hifas del 
micelio 	Sc 
en t r cia z an 

fu e r tern en t e 
formando una red 
dentro de la cuai se 
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Este hongo y la enfermedad que ocasiona están registrados en la lista 
de nombres comunes propuesta para Cattleya spp. de la APS (4, 5). 
Sin embargo, Leptothyriumpomies ci causante de estas "motas", lo 
que al parecer no estaba confirmado (18). En la APS (4, 5), se registra 
al hongo Sphaeropsidal Leptothium sp. como causante de una mancha 
foliar en Cattleya spp. 

El patógeno produce un "manto o motas pequenas" que causan el 
manchado de las hojas, motas de color negro, que toman formas 
redondeadas o irregulares y que al unirse forman una gran peiIcuia 
fflngica que interfiere ci paso de la luz. El manto está compuesto por 
filamentos o hifas del hongo entrelazadas finamente que no penetran 
la superficie de la hoja pero que pueden afectarla tanto por la haz como 
por ci envés. Se menciona que es frecuente encontrar asociaciones 
con GJoeodespomi-ena, causante de "mantos o mohos de holiIn" (18, 
19, 20, 29, 48). 

El hongo se ye favorecido por ci sombrIo o la presencia de árboies 
frutales (cItricos, manzanos y bananos), maderables y otras plantas 
pertenecientes a por lo menos 15 familias, los cuales son hospedantes 
comunes. Está distribuido en los Estados Unidos y afecta los géneros 
Cattleya, Brassavola, Brassolaeliocattleya, Broqg&=4 Brassocattleya, Laelia, 
Laeliocattleya, RocInçueth, SchomburgAii, Soplirolaeliocatrleya, Dencirobium 
Miltonia, OncicliumyEpiclenc/rum, entre otros (18, 19, 20, 29,48). 

5/oeoIpomfMi (6kt,eir/L) Cot. 

La enfermedad que produce también recibe los nombres de "hongo 
de manto, pflstuia o mancha de hollIn" y se registró en Cattleya spp. 
(4, 5). Los sIntomas son similares a los descritos para las fumaginas 
que causan un manchado redondo, oval o irregular, producto del 
crecimiento velioso o mohoso, negro o de color gris opaco, superficial, 
que puede afectar la haz como ci envés de las hojas y los pseudobuibos, 
sin penetrar la epidermis. El manto producido interficre ci paso de la 
luz requerida para la fotosIntesis, causando ci debilitamiento de la 
pianta. Se registra su asociación con ci hongo MicrothiriellarubiPetr., 
causante también de mantos (18, 19, 20,29, 48). Dentro de los factores 
favorabies para ci patogeno y la enfermedad, se tiene además de la 

presencia de insectos productores de " miel de roclo", condiciones de 
baja luminosidad, aita humedad y baja temperatura y ci cuitivo de 
piantas bajo árboles de cItricos, manzanos y maderables de distintas 
familias. Se registra su presencia en Den ciro bium y Vana'a, además de 
géneros afines a Cattleya como Brassoca ttleya, Brassolaeliocattleya, 
Laeiiocattleyay Epiden c/rum, en los Estados Unidos, pero es probable 
que se encucntre en la mayorIa de paIscs donde se cultivan 
orquIdcas(18, 19, 20, 29, 48). 

En la lista de nombres comunes de enfermedades de la APS (4, 5), se 
menciona la presencia del hongo Fuligo spp., causante de "mantos de 
iama". Además, en esta misma lista se inciuye ci alga Ccphaicuros 
vircscensKunze, como causante de la "mancha algal". Estos organismos 
no causan un daño directo, al no penetrar la epidermis de las hojas u 
órganos afectados, pero si ocasionan daño indirecto en hojas y bulbos, 
al impedir ci paso de la luz. En la actuaiidad no se dispone de la 
información bibliográfica para la descripción de los sIntomas y los 
signos en orquIdeas. 

En Colombia se encontraron muestras de Cattleya spp. afectadas por 
manchas o mantos aigales, de color verde oscuro y en varios tonos 
(Figuras 56 y 57). Esta pclicuia algal puede desprenderse con relativa 

f-Fot~iiido uii p iñt liflmedo sobre la superficie afectada, 
iormalmente la haz de la hoja. También 

- 	 -c observaron p!antas cubiertas por 

Figura 5 	
uisgos (Figura 58). Estos problemas se 

6. 	. 
Envés de Cattleyatrian.- 	 'i esentaron especiaimentc en cuitivos 

afectada por cu i aalgal. 	 con baja luminosidad, bajas temperaturas, 
(acercamie 	 ita humedad reiativa y manejo 

inornico deficiente. 

Debido a que el manto o peiIcuia fñngica 
que se forma es superficial y puede 

removerse con facilidad ci manejo es 
relativamente sencillo. No obstante se 
recomiendan las siguientes practicas culturales: 

Cuitivar las piantas en ambientes iibrcs de 
fumaginas, especialmente cuando cstán bajo 
sombrIo de árboles susceptibles. 

Figura 57. 
Hoja de Cattleya mende Ii 

cultivada a libre exposicidn 
solar, cubierta dealgas. 

Figura 58. 
Pseudobulbode 

Cattleya trianaei con 
crecimiento de musgo 
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Este hongo y la enfermedad que ocasiona están registrados en la lista 
de nombres comunes propuesta para Cattieya spp. de la APS (4, 5). 
Sin embargo, Leptothyriumpomies ci causante de estas "motas", lo 
que al parecer no estaba confirmado (18). En 1aAPS (4, 5), se registra 
al hongo Sphaeropsidal Leptothyrium sp. como causante de una mancha 
foliar en Cattleya spp. 

El patógeno produce un "manto o motas pequenas" que causan el 
manchado de las hojas, motas de color negro, que toman formas 
redondeadas o irregulares y que al unirse forman una gran pelIcula 
füngica que interfiere ci paso de la luz. El manto está compuesto por 
filamentos o hifas del hongo entrelazadas finamente que no penetran 
la superficie de la hoja pero que pueden afectarla tanto por la haz como 
por ci envés. Sc menciona que es frecuente encontrar asociaciones 
con GJoeodespomigena, causante de "mantos o mohos de hollIn" (18, 
19, 20, 29, 48). 

El hongo se ye favorecido por ci sombrIo o la presencia de árbolcs 
frutales (cItricos, manzanos y bananos), maderables y otras plantas 
pertenecientes a por lo menos 15 familias, los cuaies son hospedantes 
comunes. Está distribuido en los Estados Unidos y afecta los géneros 
Cattleya, Brassavola, Erassoiaeiiocattieya, Broughtonii, Brassocattieya, Laelia, 
Iaeiiocattieya, Rothiuezii, Schomburgkia, SopIzroiaeiiocatrieya, Dendrobium 
Miltonia, Onciclium y Epic/en drum, entre otros (18, 19,20,29, 48). 

5/ooIeporn4LfI (6ckweu&) Coltj . 

La enfermedad que produce también recibe los nombres de "hongo 
de manto, pñstula o mancha de hollIn" y se registró en Cattieya spp. 
(4, 5). Los sIntomas son similares a los dcscritos para las fumaginas 
que causan un manchado rcdondo, oval o irregular, producto del 
crecimiento velloso o mohoso, negro o de color gris opaco, superficial, 
que puede afectar la haz como ci cnvés de las hojas y los pseudobulbos, 
sin penetrar la epidermis. El manto producido intcrfierc el paso de la 
luz requerida para la fotosIntesis, causando ci debilitamiento de la 
planta. Sc registra su asociación con ci hongo MicrothirieiiarubiPetr., 
causante también de mantos (18, 19,20,29, 48). Dentro de los factores 
favorables para ci patógeno y la enfermedad, se tienc además de la 

presencia de insectos productores de "miel de rocIo", condiciones de 
baja luminosidad, alta humedad y baja tcmperatura y ci cultivo de 
plantas bajo árboles de cItricos, manzanos y maderables de distintas 
familias. Sc registra su presencia en Dendrobium y Vanda, además de 
géneros afincs a Cattleya como Brassocattieya, Brassolaeliocattieya, 
Laeliocattieyay Epic/en drum, en los Estados Unidos, pero es probable 
que se encuentrc en la mayorIa de paIses donde se cultivan 
orquIdeas(18, 19, 20, 29, 48). 

Olro6 Oi 	 &e eLe vwdo 

En la lista de nombres comunes de enfermedades de 1aAPS (4, 5), se 
menciona la presencia del hongo Fuiig-ospp., causante de "mantos de 
lama". Además, en esta misma lista se incluye ci alga Cephaleuros 
virescensKunze, como causante de la "mancha algal". Estos organismos 
no causan un daño directo, al no pcnetrar la epidermis de las hojas u 
órganos afectados, pero Si ocasionan daflo indirecto en hojas y buibos, 
al impedir ci paso de la luz. En la actualidad no se dispone de la 
información bibliografica para la descripción de los sIntomas y los 
signos en orquIdeas. 

En Colombia se encontraron muestras de Cattleya spp. afectadas por 
manchas o mantos algales, de color verde oscuro y en varios tonos 
(Figuras 56 v 57). Esta pelIcula algal puede desprenderse con relativa 

ii 	I-Fot,iiidoi pafto hiimedo sobre la superficie afectada, 
iiormalmentc la haz de la hoja. También 
sc observaron plantas cubiertas por 

Figura 56. 
'nhlsgos (Figura 58). Estos problemas se 
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EnvésdeCattieyatria - 	 resentaronespecialmente en cuitivos 

	

afeclada por cubierta algal 	 u baja luminosidad, bajas temperaturas, 

	

(acercamien 	 1ta humedad relativa y manejo 
L&n)1)onhico deficiente. 

Figura 7. 

	

HojadeCatt/eyamer. 	 4L 	o 
cultivada a libre exposicion 	 - 

solar, cubierta de al 	 . 	 - 

	

g-. 	 I )ebido a que ci manto o pelicula fungica 
que se forma es superficial y puede 

renioycrse con facilidad ci manejo es 
i ciativamente sencillo. No obstante se 
recomiendan las siguientes practicas culturales: 
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Pseudobuibode 	- 	- 	 ilaginas, especialmente cuando están bajo 
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Permitir una adecuada iluminación de las plantas, para evitar el 
exceso de sombra que favorece ci desarrollo de estos hongos. 

Evitar excesos de humedad facilitando la circulación de aire en ci 
cultivo y que el agua drene o se evapore rápidamente. 

Mantener el cultivo libre de insectos como áfjdos, moscas blancas, 
escamas y otros que producen secreciones azucaradas, sustrato ideal 
para el crecimiento de estos hongos. 

Realizar inspecciones periódicas con ci fin de encontrar los focos 
iniciales y controlar manualmente la enfermedad. 

Cuando el niiImero de plantas afectadas es relativamente bajo, es 
fácil su manipulación y las hojas enfermas pueden limpiarse con un 
pano humedecido con aguajabonosa. 

Dc acuerdo con la literatura, se recomienda la aplicación de una 
solución de alcohol a! 1% (29) y la aplicación de fungicidas que actüen 
directamente sobre el micelio del hongo (18, 19,20,29). Como medida 
de control para los insectos chupadores, productores de I'miel de roclo" 
se recomienda la aplicación de insecticidas de contacto como Malathion 
adicionando un aceite agrIcola. 

Urea'o bchnickiana P Henri (Sinónimo: HerniIeia americana Massee y 
Uredo americanaArth.) 

Sphenosporakevorkianii Linder (Anamorfo: Uredoniropuncta Henn. 
Sinónimo: UredoguacaeMayor) 
Manejo de las royas. 

cIoMIo/MIf1 P. qtem  (3i6vvo: 'nm//&i 
tee Z',-e4 *meii-iiq A4k.) 

Las royas son causadas por hongos pertenecientes a la clase 
Basidiomycetes, orden Uredinales, familia Pucciniaceae. Son parasitos 
obligados altamente especIficos, es decir, requieren de un hospedante 
vivo para crecer, desarrollarse y reproducirse. No es posible su cultivo 
en medios artificiales o sintéticos. 

En la lista de nombres comunes de enfermedades se enduentra su 
registro. Sin embargo, con anterioridad también se menciona su 

presencia en cattleyas y en otras orquIdeas (4, 5, 18, 19, 20, 58). Este 
hongo afecta solamente las hojas y especIficamente se localiza en el 
envés de las mismas y  los sIntomas iniciales aparecen como puntos o 
areas cloróticas redondeadas en el sitio de penetración del hongo. Estos 
lunares cloróticos crecen y desarrollan püstulas o lesiones levantadas, 
irregulares, de color amarillo a naranja y con apariencia de polvo. El 
area correspondiente a la pñstula, por la haz, se torna verde pálida o 
clorótica y posteriormente al envejecer, toma una coloración parda y 
necrótica conservando la forma redondeada u ovalada. Cuando las 
lesiones coalescen pueden cubrir toda la hoja ocasionando su caIda 
prematura y por supuesto el debilitamiento de la planta. Cada una de 
estas pñstulas amarillas o anaranjadas contiene masas de miles de 
esporas que se constituyen en fuente de inóculo permanente. En 
general, son más susceptibies a la infección las hojas maduras o viejas 
y las plantas débiles. Sc menciona que las plantas afectadas pueden 
llegar a florecer, pero el nñmero y  tamaño de las flores producidas es 
más reducido que en las normales, al igual que los nuevos brotes o 
crecirnientos (18, 19, 20, 29, 36, 46, 48, 58, 54). 

Las royas se favorecen de condiciones de alta humedad, alta 
temperatura y corrientes fuertes de vientos que transportan las esporas 
del hongo. Adcmás, son factores favorables el mal estado de las plantas 
y la prcsencia de plantas infectadas que sirven de fuente de inóculo. 
Uredo behnickiana es Ufl patogeno que se registra en paIscs del tropico 
americano principalmente, como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Puerto Rico y Repflblica Dominicana. Los géneros de 
orquIdeas afectados son: Ca ttleya, Brassa vola, Ca tasetum, Bletia, 
Dencirobium, Encyclia, Epidencirurn, Hexisea, Laelia, Masdevallia, 
MiWaria, Oncidium, Phaius, Pleurothailis, Schomburgkia, Spathogiottisy 
Stanhopea (18, 19,20,29,46, 48,58). 

Cadena*, mencionó la existencia de una roya (Heinileiasp.) , que afecta 
hojas de Cattleyasp. en la region de los Llanos Orientales de Colombia. 
Estas muestras presentaron pOstulas amarillas y las lesiones 
caracterIsticas antes mencionadas. 

6p%wo6yx'i It)oikIMll LA& (A 	offr: 2(i2c4' 
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Esta especie también se encuentra registrada dentro de a lista de 
enfermedades para Cattleyaspp. (4, 5). Al igual que en la anterior (Uredo 

*Cadena  G., G. Comunicación Personal, 1998 



Permitir una adecuada iluminación de las plantas, para evitar el 
exceso de sombra que favorcce el desarrollo de estos hongos. 

Evitar excesos de humedad facilitando la circulación de aire en el 
cultivo y que el agua drene o se evapore rápidamente. 

Mantener ci cultivo libre de insectos como áfidos, moscas blancas, 
cscamas y otros que producen secreciones azucaradas, sustrato ideal 
para ci crecimiento de estos hongos. 

Realizar inspecciones periódicas con el fin de encontrar los focos 
iniciales y controlar manualmente la cnfermedad. 

Cuando ci nümero dc plantas afcctadas es relativamente bajo, es 
fácil su manipulación y las hojas enfermas pueden hmpiarse con un 
pano humedecido con aguajabonosa. 

Dc acuerdo con la literatura, se recomienda la aplicación de una 
solución de alcohol al 1% (29) y la aphcación de fungicidas que acttIen 
directamente sobre ci miceho dci hongo (18, 19,20,29). Como medida 
de control para los insectos chupadores, productores de "miel de rocIo" 
se recomienda la aphcación de insecticidas de contacto como Malathion 
adicionando un aceite agrIcola. 

Uredo bchiiickjna P Henn (Sinónimo: Hemileja americana Massee y 
Ureclo americanaArth.) 

Sphenospora kevorkianii Linder (Anamorfo: Uredo nigropuncta Henn. 
Sinónimo: Uredoguacae Mayor) 
Manejo de las royas. 

2I1-eIokMIk/M4 F. ? e4 (6ititóvio: i(m1/&44 
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Las royas son causadas por hongos pertcnecientes a la clase 
Basidiomycetes, orden Uredinales, familia Pucciniaceae. Son parásitos 
obligados altamente especIficos, es decir, requieren de un hospedante 
vivo para crecer, desarroHarse y reproducirse. No es posible Sn cultivo 
en medios artificiales o sintéticos. 

En la lista de nombres comunes de enfermedades se enduentra su 
registro. Sin embargo, con anterioridad también se menciona su 

prcsencia en cattleyas y en otras orquIdcas (4, 5, 18, 19, 20, 58). Este 
hongo afecta solamente las hojas y especIficamente se locahza en ci 
envés de las mismas y los sIntomas iniciales apareccn como puntos o 
areas cloróticas redondeadas en ci sitio de pcnctración del hongo. Estos 
lunares clordticos crecen y  desarroilan pfistuias o lesiones icvantadas, 
irregulares, de color amarillo a naranja y con apariencia de polvo. El 
area correspondiente a la pdstuia, por la haz, se torna verde páhda o 
clorótica y  posteriormente al envejecer, toma una coloración parda y 
nccrótica conservando la forma redondeada u ovalada. Cuando las 
lesiones coalescen pueden cubrir toda la hoja ocasionando su caIda 
prcmatura y por supuesto ci debilitamiento de la planta. Cada una de 
estas ptstulas amariHas o anaranjadas contienc masas de miles de 
esporas que se constituyen en fuente de inóculo permanente. En 
general, son más susceptiblcs a la infección las hojas maduras o viejas 
y las plantas débiles. Se menciona que las plantas afectadas pueden 
llegar a florecer, pero ci nümcro y tamaño de las florcs producidas es 
más reducido que en las normales, al igual que los nuevos brotes o 
crccimicntos (18, 19, 20,29, 36, 46, 48, 58, 54). 

Las royas se favorecen de condicioncs de alta humedad, aita 
temperatura y corrientes fuertes de vientos que transportan las esporas 
dcl hongo. Además, son factores favorables el mal estado de las plantas 
y la presencia de plantas infectadas que sirven de fuente de inóculo. 
Uredo bebnickiana es un patógcno que se registra en paIses dci tropico 
amcricano principalmente, como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Puerto Rico y Repüblica Dominicana. Los géncros de 
orquIdeas afectados son: Ca ttleya, Brassavola, Ca tasetum, Bletia, 
Denc/robium, Encyclia, Epiclencirum, Hexisea, LaeIia, Masdevailia, 
Maxillaria, Onciclium, Phaius, Picurothallis, Schomburgki, Spa thoglottisy 
Stanhopea (18, 19,20,29,46, 48,58). 

Cadcna*, mencionó la existencia de una roya (Hemileiasp.), que afccta 
hojas de Cattleya sp. en la region de los Llanos Orientales de Colombia. 
Estas muestras presentaron pilistulas amarilias y las lesiones 
caractcrIsticas antcs mencionadas. 

6p4wopoc 1<eVOr4&AIf11 	(Aavoi+: Z'I 
qtcm ióiUvvo: 

Esta cspccic también se encuentra registrada dentro de a lista de 
enfermcdadcs para Cattleyaspp. (4, 5). Al igual que en la anterior (Uredo 

*Cadena  G., G. Comunicación Personal, 1998 



behnickiana), los signos y los sIntomas de Sphenospora kevorkianiison 
muy similares y se inician como pequenos parches cloróticos en el 
envés de la hoja por donde penetra ci hongo, seguidos por la formación 
de pñstulas de color naranja que toman coloración parda y necrótica 
con la edad, haciéndose visible la necrosis en ci area correspondiente 
en la haz (18, 19, 20, 29, 48). 

Su registro se efectuó en plantas cuitivadas o introducidas a Estados 
Unidos desde paIses de Centro y Sur America como: Bahamas, Belize, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Peru, Haiti, Repñb!ica Dominicana, Surinam, 
Trinidad y Tobago y Venezuela. Esta enfermedad tiene un amplio rango 
de hospedantes dentro de otros géneros de orquIdeas entre los cuales 
se mencionan: Batemannia, Bletia, Brassia, Bulbophyllum, Capanemia, 
Catasetum, Cauiarthron, Cycnoches, Cyrtopochum, Doritaenopsis, Doritis, 
Encycha, Epicattleya, Epidendrum, Gongora, Hexisea, Huntieya, Ion opsis, 
Laclia, Leochilus, Lockhartia, Lycaste, Masdevallia, Maxillaria, Miltonia, 
Mormocies, Notylia, Odontoglossum, Oeceoclades, Oncidium, Pelexia, 
Pethteiii, Pescatorea, Omithocephalus, Pie urothallis, Poiystachii, RocInuezi 
Schomburgkia, Simatostaii Spathiger Stanliopea, Thchoceros, Trichopilia, 
Thkonidium,Xyiobiurn, ZygopetaiumyZygostates(18, 19,20,29,48,58) 

Al igual que en los anteriores problemas de origen patogenico, para el 
manejo de las royas se deben tener en cuenta una serie de prácticas 
elementales en el cultivo entre las cuales se consideran las siguientes: 

Inspeccionar periódicamente las plantas que han sido introducidas 
al cultivo para evitar que se establezca ci patógeno o que éste alcance 
ci cultivo. Para este fin, las plantas nuevas o recién adquiridas, tanto 
de Cattleya como de otros géneros posibles hospedantes, deben 
conservarse en cuarentena. 

Las hojas de plantas afectadas deben cortarse, empacarsey quemarse 
rápidamente buscando reducir el inóculo de la roya. 

Permitir la adecuada aireación del cultivo, ya que condiciones de 
alta humedad favorecen este grupo de hongos. 

En cuanto al manejo con fungicidas quImicos recomendado durante 
varios años y registrado en la literatura para el manejo de royas (18, 
19, 20, 29, 48), se incluye la aplicación alternada de fungicidas 

protectores como ci oxicloruro de cobre u otros fungicidas cüpricos, 
Mancozeb, Zineb y Ferbam, y fungicidas sistémicos como Captan, 
Tersan y Plantvax. 

IAAIAAA!~; ~VCA[6!~, 

Botiytiscinerca Pers.: Fr. (Telomorfo o estado sexual: Botryotinia 
flickeliana (deBary) Whetzel o Scicrotiniafuckeliana. 

Curvulariageniculata y Curvularia sp. 
Manejo de Manchas y Marchitez de las fibres. 

ei.: 	([ovioio o e4o e.xt: 
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Es un hongo de la clase Deuteromycetes, orden Moniliaies, famiiia 
Moniliaceae. Afecta los botones florales y las fibres y es una de las 
más importantes causas de perdidas tanto en las plantas que se 
comerciaiizan en for como en las flores cortadas, especialmente en 
aquellas regiones frIas y hfimedas. Afecta numerosos cuitivos 
incluyendo las orquIdeas y su registro para Cattieya spp. aparece en la 
lista de nombres comunes (4, 5). Vuigarmente se conoce como "anublo 
o marchitez floral" o "pétalos atizonados" y esta presente 
probablemente en todo ci mundo. Los sIntomas iniciales se caracterizan 

- 

por la aparición de pequeñas manchas redondas, 
U. coioracidn pardo clara, que toman con ci 
n inpo un color más oscuro y se necrosan (Figura 
59)• Airededor de la lesion pueden observarse 
lulos claros, de apariencia acuosay color de rosado 

I
a pardo (Figura 60). Estos lunares pueden 
clesarrollarse en los sepalos y en los pCtalos y por 

:. 	cualquiera de las superficies de los mismos. En 
- 	 . 	 las lesiones maduras o viejas se puede apreciar ci Mall 

erecimiento grisáceo a pardo del micelio del 
lioiiio al igual que los conidióforos, visibies 

como diminutas ramificaciones con 
inasas de esporas o conidias 
expuestas (Figuras 61 y 62). Estas 
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Pétalos de Cattleya trJanai 
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halo de color pardo. 



Es un hongo de la ciase Deuteromycetes, orden Moniiiaies, famiiia 
Monihaceae. Afecta los botones florales y las fibres y es una de las 
más importantes causas de pérdidas tanto en las plantas que se 
comercializan en for como en las fibres cortadas, especiaimente en 
aquelias regiones frIas y hümedas. Afecta numerosos cuitivos 
inciuyendo las orquideas y su registro para Cattleya spp. aparece en la 
iista de nombres comunes (4,5). Vuigarmente se conoce como "anubio 
o marchitez floral" o "pétaios atizonados" y está presente 
probabicmcnte en todo ci mundo. Los sIntomas iniciales se caracterizan 

por la aparición de pequenas manchas redondas, 
dc coloración pardo clara, que toman con ci 
tiempo un color más oscuro y se necrosan (Figura 
)9). Airededor de la lesion pueden observarse 
halos ciaros, dc apariencia acuosay color de rosado 
a pardo (Figura 60). Estos iunares pueden 
desarroliarse en los sCpaios y en los pCtaios y por 

44 	uaiquiera de las superficies de los mismos. En 
las iesiones maduras o viejas se puede apreciar ci 

	

, 	

crecirniento grisacco a pardo dci miceiio del 
hongo ai igual que los conidiOforos, visibies 

como diminutas ramificaciones con 
masas de esporas o conidias 
expuestas (Figuras 61 y 62). Estas 

. . 	

esporas se producen en gran 
Figura6O  
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var. Corrcolorafectado or 	 para nuevas infecciones, ya que 

	

Botrytis sp Se observan las 	
-.

i leden transportarse fáciimente en 
manchas con halo rojizo. 1 .ua y en ci viento. Este es un 

Figura 59 
Fétalos de Cattleya trianae 

afectados por Botrytissp. Sn 
observan los sIntomas iniciaen 

como manchas necrôticas 
pequenas con 

halo de color pardo. 

behnickiana), los signos y los sIntomas de Sphenospora kevorlcianiison 
muy similares y se inician como pequenos parches cloróticos en ci 
envés de la hoja por donde penetra ci hongo, seguidos por la formación 
de püstuias de color naranja que toman coioración parda y necrótica 
con la edad, haciéndose visible la necrosis en el area correspondiente 
en la haz (18, 19, 20, 29, 48). 

Su registro se efectuó en piantas cultivadas o introducidas a Estados 
Unidos desde paIses de Centro y Sur America como: Bahamas, Belize, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Perñ, Haiti, Repiiblica Dominicana, Surinam, 
Trinidad y Tobago y Venezuela. Esta enfermedad tiene un ampiio rango 
de hospedantes dentro de otros gCneros de orquIdeas entre los cuales 
se mencionan: Batemannia, Bietia, Brassia, Bulbophylium, Capanemia, 
Catasetum, Caularthron, Cycnoches, Cyrtopoclium, Doritaenopsis, Doritis, 
Encyclia, Epicattleya, Epic/en drum, Gongora, Hcxiiea, Huntleya, Ion opsls 
Laelia, Leochilus, Lockliartia, Lycaste, Mascievailia, Maxillana, Miltonia, 
Mormodes, Notylia, Odontoglossum, Oeceoclades, Oncidium, Pelexia, 
Peniterth, PCSC.UOTM Omithocephalus, Pleurothallic, Polystachia, RocJnuezii, 
Schomburgkia, SimatostaJiç Spathiger, Stanbopea, Jiichoceros, Tnchopihi, 
Th'onidium, Xylobium, ZygopetalumyZygostates (18,19,20,29,48,58) 

etoek Ro&. 

Al igual que en los anteriores problemas de origen patogénico, para ci 
manejo de las royas se deben tener en duenta una serie de practicas 
eiementaies en ci cultivo entre las cuaies se consideran las siguientes: 

Inspeccionar periódicamente las piantas que han sido introducidas 
ai cultivo para evitar que se establezca ci patógeno o que éste aicance 
ci cultivo. Para este fin, las piantas nuevas o recién adquiridas, tanto 
de Cattleya como de otros géneros posibies hospedantes, deben 
conservarse en cuarentena. 

Las hojas de piantas afectadas deben cortarse, empacarse y quemarse 
rápidamente buscando reducir ci inócuio de la roya. 

Permitir la adecuada aireación dci cultivo, ya que condiciones de 
aita humedad favorecen este grupo de hongos. 

En cuanto ai manejo con fungicidas quImicos recomendado durante 
varios aflos y registrado en la literatura para ci manejo de royas (18, 
19, 20, 29, 48), se incluye la apiicación aiternada de fungicidas 

protectores como ci oxicioruro de cobre u otros fungicidas cüpricos, 
Mancozeb, Zineb y Ferbam, y fungicidas sistémicos como Captan, 
Tersan y Piantvax. 

/k4,; [OfA&~  

Botrytis cinerea Pers.: Fr. (Telomorfo o estado sexual: Botryotinia 
fuckeliana (deBary) Whetzei o Scierotinia fuckehana. 

Curvulariageniculata y Curvularia sp. 
Manejo de Manchas y Marchitez de las fibres. 
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hongo agresivo y se disemina a las fibres vecinas y plantas aledaflas, 
especialmente cuando enduentra condiciones ambientales favorables. 
La sola presencia de una o varias lesiones ocasionadas por Botrytis 
produce la pérdida de la for, la cual se necrosa y muere rápidamente 
(3, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 32, 40, 41, 45, 46, 48, 51, 54). 

La mayorIa de orquIdeas son suceptibles a la enfermedad, pero ci mayor 
dano se registra en aquellas con importancia comercial como Cattleya, 
Cyfnbidiurn, Dendrobiurn, Qucidiurn, Phalaenopsis y Vanda, entre otras. 
Sin embargo, se mencionan como otros hospedantes los géneros 
Aerides, Ascocentrurn, Brassia, Brassolaeliocattleya, Broughtonia, Calanthe, 
Cycnoches, Doritaenopsis, Epidendrurn, Laelia, Laeliocatileya, Maxilla na, 
Miltonia, Paphiopedilurn, Pliaius, Potinara, Trichoglottis y Vanilla. Se 
presentan diferencias en la susceptibilidad tanto en especies e hIbridos, 
asi como por el estado de madurez o la edad de las fibres, ilegándose a 
afectar hasta los botones fioraies (Figura 63). En muchas ocasiones al 
cortar las fibres no se evidencia la presencia del patógeno, pero después 
del empaque y transporte pueden aparecer los lunares pardo necróticos 
que causan las pérdidas del material (10, 18, 19, 20,21, 29, 36,40, 45, 
48, 54, 55). Feder (21), menciona queAlternaria, Gloeosporiurn yBotrytis 
forman un complejo causante de pudriciones fiorales en Vanda sp., 
cuando sus fibres se cortan y empacan. Uchida y Aragaki (56), registran 
que los lunares fiorales enDendrobiurn, son consecuencia de la acción 
de varios hongos, entre los cuales están Alternaria alternata, Colletotrichurn 
gloeoporiodes, Exseroh ilurn rostra turn, 
Sternpliylium sp., Botrytis cinerea y  
varias especies deBipolaris spp. 

El patógeno y la enfermedad se yen 
favorecidos por alta humedad 
(superior al 92%), especialmente 
si existe una pelIcula de agua 
lIquida para la germinación 
de las esporas, baja 
temperaturas (20-220C). 	. 
corrientes de viento fuertes, 
baja aireación, presencia de 
residuos afectados y/o fibres 
viejas. Es una enfermedad 
frecuerite en cuitivos que 
crecen en amulentes 
cerrados e inverna-
deros (14, 18, 19, 20, 
29, 31, 36, 40, 45, 46, 
48, 55). En los trabajos 
realizados en Cenicafé 
se observaron en 
forma 	reiterada 

Figura 61. 
Sintomas de manchas 
necrOticas causadas por 
Botrytis sp. en Cattleya aurea. 
Se observa un crecimiento 
velloso del hongo, blanquecino 
a grisaceo en el ápice del 
sepalo dorsal. 

Figura 62. 
Flor de Cattleya sp. afectada 
por Botrytis sp. Se observan al 
fondo pequenos crecimientos de 
conidiOforos ramificados en la 
superficie floral. 

Figura 63. 
Daño causado en botones 
florales de Cattleya 
warscewiczii por Botrytis sp. 
Se observan las lesiones 
necrôticas deprimidas. 

S 	 crecimientos 	de 	micelio, 
L J conidióforosyconidiasdeBotiytisp., 

	

Figura 64 	 obtenidos de manchas y lesiones 

	

Catt/eyarnende/h 	 fiorales de Cattleya spp. dc origen 

	

cultivadaalibre 	 colombiano como antes se ilustró. En 

	

exposiciOnafectada 	. 	 éstos, se utilizaron un estereoscopio 

	

severarnentepor
Botrytis sp. 	 y 
 

ci microscopio optico con la ayuda 
de dlaves especializadas para 

deteriniiiar ci gcnero. Sin cmbargo, fueron pocos los aislamientos 
puros obtenidos de Botiytis sp., que se cultivaron en PDA yjugo V-8 
agar, pero no se obtuvo una adccuada esporulación, ni se iogro la 
reproducción de sIntomas en las pruebas de patogenicidad, 
posiblemente per la pérdida de esta ültima durante los procesos de 
subcultivo y purificación en los medios de cuitivo sintéticos (6, 7, 8, 
9). Es usual cncontrar en cultivos establecidos en vivero, invernadero, 
bajo árboies y a libre exposición, plantas con sus fibres afectadas por 
este hongo, favorecido por condiciones de alta humedad (Figura 64). 

En otros trabajos se mencionan las dificultades y los bajos niveles de 
aislamiento de Botrytis sp. a partir de fibres y botones afectados por 
añublos y lunares necróticos, y que en las pruebas de patogenicidad se 
obtuvieron bajos porcentajes de reaislamiento (10, 56), aspecto que 
compiementa Uchida (55), quien en pocas semanas después de la 
inocuiación no iogro reaislar el hongo. Adicionalmente, Feder (21) c 
Ito y Aragaki (31), midicron ci efecto de la temperatura en ci 
crecimiento y patogenicidad de los aislamientos de B. cinerea obtenidos 
de ½na'asp y de Dendrobiurn sp., respectivamente, y encontraron que 
las temperaturas entre 20 y 24°C constituyen un rango óptimo y la 
patogenicidad se reduce considerabiemente a 28°C. Teniendo en cuenta 
lo anterioryio citado por Angciy Tsubota (6, 7) sobre las temperaturas 
en las cuales se reahzó ci aislamiento y cultivo de los hongos en 
Cenicafé, entre 16 y 32°C y su purificación entre 25 y 27°C, con 
humedad entre 70 y 90%, se concluye que resultaba difIcil obtener 
resuitados positivos en las pruebas con este hongo. 

CufvuL*,1 e-r 	Cu-i j,. 
Pertenece a Ia clase Deuteromycetes, orden Moniliaies, familia 
Dematjaceae. En la lista de nombres comunes de enfermedades 
propuestas para Cattleya spp. (4, 5), aparece el registro de Curvularia 
sp. causando necrosis foliar. Sin embargo y debido a Ia poca 
información disponible en orquIdeas solamente se encontró ci registro 
de Curvulariageniculata como causante de marchitez floral, y se anota 
que son varias las especies e hIbridos de orquIdeas afectados, pero no 
se especifica cuáies. El probiema se describe como multiples lesiones 
o diminutos puntos de aproximadamente 0,5mm de diámetro en las 



hongo agresivo y se disemina a las flores vecinas y plantas aledaflas, 
especialmente cuando encuentra condiciones ambientales favorables. 
La sola presencia de una o varias lesiones ocasionadas por Botrytis 
produce la pérdida de la for, la cual se necrosa y muere rápidamente 
(3, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21,29, 31, 32, 40, 41, 45,46, 48, 51,54). 

La mayorfa de orquIdeas son suceptibles a la enfermedad, pero ci mayor 
daño se registra en aquellas con importancia comercial como Cattleya, 
Cymbidiurn, Dendrobiurn, Oncidiurn, Plialaenopsis y Vanda, entre otras. 
Sin embargo, se mencionan como otros hospedantes los géneros 
Aerides, Ascocentrurn, Brassia, Brassolaeliocattleya, Broughtonia, Calanthe, 

ycnoches, Doritaenopsis, Epidendrurn, Laelia, Laeliocattleya, Ivlaxillaria, 
Miltonia, Paphiopediluin, Phaius, Potinara, Trichoglottis y Vanilla. Se 
presentan diferencias en la susceptibilidad tanto en especies e hIbridos, 
asI como por el estado de madurez o la edad de las flores, llegándose a 
afectar hasta los botones florales (Figura 63). En muchas ocasiones al 
cortar las flores no se evidencia la presencia del patógeno, pero después 
del empaque y transporte pueden aparecer los lunares pardo necróticos 
que causan las pérdidas del material (10, 18, 19, 20, 21, 29,36, 40, 45, 
48,54, 55). Feder (21), menciona queAlternaria, Gloeosporium yBotrytis 
forman un complejo causante de pudriciones florales en Vanda sp., 
cuando sus flores se cortan y empacan. Uchida y Aragaki (56), registran 
que los lunares florales eriDendrobiurn, son consecuencia de la acción 
de varios hongos, entre los cuales están Alternaria alternata, Colletotrichurn 
gloeoporiodes, Exserohilum rostra turn, 
Sternphyliurn sp., Botrytis cinerea y 
varias especies deBipolaris spp. 

El patógeno y la enfermedad se yen 
favorecidos por alta humedad 
(superior al 92%), especialmente * 
Si existe una pelIcula de agua I 
lIquida para la gcrminacidn 
de las esporas, baja 
temperaturas (20-22°C). 	jj 
corrientes de viento fuertes, 0  
baja aireación, presencia de 
residuos afectados y/o flores 
viejas. Es una enfermedad 
frecuente en cultivos que 
crecen en ambientes 
cerrados e inverna-
deros (14, 18, 19, 20, 
29, 31, 36, 40, 45, 46, 
48, 55). En los trabajos 
realizados en Cenicafé 
se observaron en 
forma 	reiterada 

Figura 61. 
Sintomas de manchas 
necrOticas causadas por 
Botrytis sp. en Cattleya aurea. 
Se observa un crecimiento 
velloso del hongo, blanquecino 
a grisaceo en el ápice del 
sepalo dorsal. 

Figura 62. 
Flor de Cattleya sp. afectada 
por Botrytis sp. Se observan al 
fondo pequenos crecimientos de 
conidiOtoros ramificados en la 
superficie floral. 

Figura 63. 
Daño causado en botones 
florales de Cattleya 
warscewiczii por Botrytis sp. 
Se observan las lesiones 
necrôticas deprimidas. 

crecimientos 	de 	micclio, 
L conidióforosyconidiasdeBotiyrjsp., 

	

Figura64. 	 obtenidos de manchas y lesiones 

	

Cattleya mendelii 	 florales de Cattleya spp. de origen 

	

cultivada a libre 	 t 	colombiano como antes se ilustró. En 

	

exposiciOnafectada 	 ' 	 éstos, se utilizaron un estereoscopio 

	

severanienBotry te por 	
y el microscopio optico con la ayuda 
du claves especializadas para 

dutcriiiinar ci géllero. Sin embargo, fueron pocos los aislamicntos 
puros obtenidos de Botiytis sp., que se dultivaron en PDA yjugo V-8 
agar, pero no se obtuvo una adecuada esporulación, ni se iogro la 
rcproducción de sIntomas en las pruebas de patogenicidad, 
posiblemente por la pérdida de esta ültima durante los procesos de 
subcultivo y purificación en los medios de cultivo sintéticos (6, 7, 8, 
9). Es usual encontrar en cultivos establecidos en vivero, invernadero, 
bajo árboles y a libre exposición, plantas con sus flores afectadas por 
este hongo, favorecido por condiciones de alta humedad (Figura 64). 

En otros trabajos se mencionan las dificultades y los bajos niveles de 
aislamicnto de Botrytis sp. a partir de flores y botones afectados por 
añublos y lunares necróticos, y que en las pruebas de patogenicidad se 
obtuvieron bajos porcentajes de reaislamiento (10, 56), aspecto que 
compiementa Uchida (55), quien en pocas semanas después de la 
inoculación no logro reaislar ci hongo. Adicionalmente, Feder (21) e 
Ito y Aragaki (31), midieron ci efecto de la temperatura en ci 
crecimiento y patogenicidad de los aislamientos de B. cinerea obtenidos 
de Vandasp y de Dcnclrobiwn sp., respectivamente, y encontraron que 
las temperaturas entre 20 y 24°C constituycn un rango óptimo y la 
patogenicidad se reduce considerablemente a 28°C. Teniendo en duenta 
lo anterior y io citado por Angel y Tsubota (6, 7) sobre las temperaturas 
en las cuales se realizó el aislamiento y cultivo de los hongos en 
Cenicafé, entre 16 y 32°C y su purifIcación entre 25 y 27°C, con 
humedad entre 70 y 90%, se concluye que resultaba difIcil obtener 
resultados positivos en las pruebas con este hongo. 

Cu^444 	 CuwLicti ,. 

Pertencce a la ciase Deutcromycetes, orden Moniliales, familia 
Dematjaceae. En la lista de nombrcs comunes de enfermedades 
propuestas para Cattleya spp. (4, 5), aparece ci registro de Curvularia 
sp. causando necrosis foliar. Sin embargo y debido a la poca 
información disponible en orquIdeas solamente se encontró el registro 
de CurvLilaria geniculata como causante de marchitez floral, y se anota 
que son varias las especies e hIbridos de orquIdeas afectados, pero no 
se especifica cuáles. El problema se describe como multiples lesiones 
o diminutos puntos de aproximadamente 0,5mm de diámetro en las 



dos superficies de sépalos, pétalos y tallos floraics. Estos puntos son 
ligeramente deprirnidos o hundidos y tienen color pardo ciaro a oscuro 
y forma redondcada a ovalada (29). Dentro de la dctcrminación dc Ia 
etiologla dc los lunares necróticos en fibres de Dcnclrobium, Uchida y 
Aragaki (57) obtuvieronvarios aislamientos de Curvulariasp., pero no 
lograron reproducir los sIntomas en pruebas de patogenicidad. Corno 
factor favorable, además de la prcsencia de residuos o plantas afectadas, 
se ha encontrado que ci patogeno puede penetrar por tejidos débiles o 
por heridas e infectar a través de las hojas. Los sIntomas son muy 
similares a los descritos para Botrytis cinerca (29). En Cenicafé se 
obtuvieron dos aislamientos de Curvularia sp., mas no se comprobó 
su patogenicidad en C'attleyaspp., lo cual puede indicar que se trataba 
de un hongo aislado como saprofito que perdió su patogenicidad o no 
era pat6geno(6, 7). 

ck 	i1oc'Je. 

Las siguientes son recomendaciones generaies para ci manejo de este 
tipo de enfermedades: 

Evitar exceso de humedad en la aphcación de los riegos y controlar 
la humedad relativa dentro del cultivo. Efectuar los riegos en horas 
que permitan un rápido drenaje y evaporación del agua sobrante, para 
evitar la presencia de la pelIcula de agua que favorece la diseminación, 
germinaclón y penetración de estos patogenos. 

Procurar buena aireación del cultivo, permitiendo una adecuada 
circulación dc aire que elimine y desplace la hurnedad concentrada. 
Evitar corrientes fuertes de viento que afectan las plantas y diseminan 
los patogenos. 

Recolectar y ehminar, preferiblemente quemando las flores 
afectadas por manchas fiorales para reducir ci indculo dentro del 
cultivo. No dejar dentro del cultivo residuos de plantas ni de fibres. 

Evitar heridas en las plantas, 0 51 estas se odurren, aplicar 
cicatrizantes o fungicidas protectores. 

Revisar detalladamente todas las plantas, además de las orquIdeas, 
que puedan ser hospedantes de estos hongos. Las plantas por introducir 
en ci cultivo deben mantenerse en un lugar aislado y establecer con 
ellas una cuarentena, con el fin de evitar problemas en las plantas sanas. 

No recircular el agua de riego o de fertilización, ya que asI pueden 
diseminarse las esporas de los hongos. 

Mantener un programa de fertilización adecuado, ya que las plantas 
déhiles son rnás susceptibles al ataque de los patógenos. 

Dentro de las recoinendaciones dc manejo quImico que cita Ia 
literatura (10, 18, 19, 20,29, 40, 48), especialmente para ci manejo de 
Botiytiscinerca, están las siguientes: aplicarfungicidas protectores como 
mancozeb, zineb, ferbarn, captan y chlorothalonii y fungicidas 
sistérnicos como hcnomyl, metil tiofanato, prodione, vinclozolin y 
physan. Es de anotar que el hongo puede desarroilar resistencia a 
productos corno ci henomyl, haciendo poco efectivo su control, 
nilentras que Captan, produce efectos secundarios coino manchas en 
las fibres. 

AEeió del ~-n a~-nfrAto 
Ptychogastersp. 
Otros registros 
N4anejo de hongos que alteran los sutratos 

Con este término se hace referencia a los hongos causantes de algfln 
tipo de alteración o degradacion de los sustratos orgánicos empleados 
como soportes o medios de cultivo para las orquIdeas. Por lo regular, 
estos hongos saprófitos se conocen como "orejas de troncos" y 
pertenecen a la clase Basidiomycetes, los cuales crecen sobre la madera 
y residuos vegetales en ambientcs hfimedos. La inforrnación disponible 
es rnuy reducida para ci caso de orquIdeas. El principal organismo y 
hasta ahora ci finico citado en forma concreta en Ia literatura consultada 
Cs el hongoPtyciiogasterspp. 

/c%o/ec ff. 
Sc conoce vuigarmente como "hongo o moho de nieve" y se registra 
en la lista de nombres comunes de enfermedades propuestas para 
(7attieya spp. de la APS (4, 5). Tarnhién se encuentra citado como 
Polyporus hirsutus o Bolerus sp. (18). Pertenece a los basidiomycetes y 
pucde afectar cualquier tipo de orquIdea, pero se especifica su registro 
en ½nclasp., mencionando que se encuentra en ci continente asiático 
yen los Estados Unidos (29). 

Este hongo saprófito causa un daño indirecto a las orquIdeas ya que 
su rnicelio blanquecino crece sobre ci sustrato en ci cual cstá sembrada 
la planta, invadiéndoio por completo. 



dos superficies de sépalos, pétalos y tallos florales. Estos puntos son 
ligeramente deprirnidos o hundidos y  tienen color pardo claro a oscuro 
y forma redondeada a ovalada (29). Dentro de la dcterminación de la 
etiologIa de los lunares necróticos en flores de Dcndrobium, Uchida y 
Aragaki (57) obtuvieronvarios aislamientos de (7urvulariasp., pero no 
lograron reproducir los sIntomas en pruebas de patogcnicidad. Corno 
factor favorable, adernás de la presencia de residuos o plantas afectadas, 
se ha encontrado que el patogeno puede penetrar por tejidos débiles o 
por heridas c infectar a través de las hojas. Los sIntomas son muy 
similares a los descritos para Botrytis cinerea (29). En Cenicafé se 
obtuvicron dos aislamientos de Curvularia sp., mas no se comprohó 
su patogenicidad en CattIc'yaspp., lo cual puede indicar que se trataba 
de un hongo aislado como saprofito que perdió su patogenicidad o no 
era pat6geno(6, 7). 

4e 1oick 	ick 	floEe. 

Las siguientes son recomendaciones generales para el manejo de este 
tipo de enfermedades: 

Evitar exceso de bumedad en la aplicación de los riegos y  controlar 
la humedad relativa dentro del cultivo. Efectuar los riegos en horas 
que permitan un rápido drenaje y evaporación del agua sobrante, para 
evitar la presencia de la pelIcula de agua que favorece la diseminación, 
germinación y penetración de estos patogenos. 

Procurar buena aireación del cultivo, permitiendo una adecuada 
circulación de aire que elimine y desplace la hurnedad concentrada. 
Evitar corrientes fuertes de viento que afectan las plantas y diseminan 
los patogenos. 

Recolectar y eliminar, preferiblemente quemándo las flores 
afectadas por manchas florales para reducir el inóculo dentro del 
cultivo. No dejar dentro del cultivo residuos de plantas ni de flores. 

Evitar heridas en las plantas, o si estas se ocurren, aplicar 
cicatrizantes o fungicidas protectores. 

Revisar detalladamente todas las plantas, además de las orquIdeas, 
que puedan ser hospedantes de estos hongos. Las plantas por introducir 
en el cultivo deben mantenerse en un lugar aislado y establecer con 
ellas una cuarentena, con el fin de evitar problemas en las plantas sanas. 

No recircular el agua de riego o de fertilización, ya que asI pucden 
diseminarse las esporas de los hongos. 

Mantener un programa de fertilización adecuado, ya que las plantas 
déhiles son rnás suscepubles al ataquc de los patógenos. 

Dentro de las recornendaciones de manejo quImico que cita la 
literatura (10, 18, 19, 20, 29, 40, 48), especialmente para el manejo de 
Botzytiscinerea, están las siguientes: aplicar fungicidas protectores como 
mancozeb, zineb, ferbam, captan y chlorothalonil y fungicidas 
sistérnicos como henornyl, metil tiofanato, prodione, vinclozolin y 
physan. Es de anotar que el hongo puede desarrollar resistencia a 
productos como el benomyl, haciendo poco efectivo su control, 
mientras que Captan, produce efectos secundarios corno manchas en 
las flores. 

A[tc,rA&IC-*)K M d fA-to 
I-tychogastersp. 
Otros registros 
fVlanejo de hongos que alteran los sutratos 

Con este término se hace referencia a los hongos causantes de algfin 
tipo de alteración o degradacion de los sustratos orgánicos empleados 
como soportes o inedios de cultivo para las orquIdeas. Por lo regular, 
estos bongos saprOfitos se conocen como "orejas de troncos" y 
pertenecen a Ia clase Basidiomycetes, los cuales crecen sobre la madera 
y residuos vegetales en ambientes hfirnedos. La inforrnación disponible 
Cs muy reducida para el caso de orquIdeas. El principal organismo y 
hasta ahora el flnico citado en forma concreta en la literatura consultada 
es el IiongoPycIiocistcrspp. 

o/r . 

Sc conoce vuigarrnentc como "hongo o moho de nieve" y se registra 
en la lista de nombres comunes de enfermedades propuestas para 
(J'atticya spp. de la APS (4, 5). También se encuentra citado como 
Polyporushirsutuso Boletussp. (18). Pertenece a los basidiomycetes y 
puede afectar cualquier tipo de orquIdea, pero se especifica su registro 
en ½ndasp., mencionando que se encuentra en el continente asiático 
y en los Estados Unidos (29). 

Este hongo sapróflto causa un daño indirecto a las orquIdeas ya que 
su rnicelio blanquecino crece sobre ci sustrato en el cual está sembrada 
Ia planta, invadiéndolo por completo. 



Figura 65. 
Diferentes tipos de 

hongos (posiblemente 
Basidiomicetos), que 
afectan los sustratos 

utilizados (troncos) para 
el cultivo de Catt/eya 

spp. y los degradan 
prematuramente. 

El hongo se encuentra frecuentemente afectando sustratos de cortezas 
o porciones de árboles y helechos u osmundas, ambos de origen vegetal 
y degradables por ser orgánicos. El micelio del hongo llega a cubrir la 
totalidad del sustrato y las raIces de la planta, impide la absorción de 
agua y de nutrimentos, interfiere el paso de la luz, reduce la aireación 
y sofoca las plantas. Este hongo llega incluso a cubrir la base de la 
planta debilitándola, reduce su crecimiento y se marchita severamente, 
de mancra similar a los sIntomas ocasionados por las pudriciones 
debidas a Rhizoctonia solani y Fusariurn oxysporum (18, 19,20,29). 

Los hongos y organismos relacionados se favorecen de condiciones 
hümedas y su diseminación ocurrc al no tratarse adecuadamente los 
sustratos o recipientes antes de efectuar las sicmbras. El hongo prefiere 
elementos envejecidos y degradados. 

Oko refro 

En el compendio de enfermedades causadas por hongos realizado por 
Hadley, etaL (29), se mencionan los hongos o mohos saprofitos de 
los cuales no existen descripciones concretas. Sin embargo, se 
menciona que su micclio y los cuerpos fructIferos se desarrollan en la 
materia orgánica, plantas moribundas y en recipientes o medios de 
cultivo orgánicos. 

El daño que causan es indirecto pero pueden predisponer a la planta a 
otros problemas. 

Angel y Tsubota (6, 7, 8, 9), registran la presencia de hongos que alteran 
el sustrato, sin especificar ni describir esta afección. Los hongos 
correspondieron posiblemente a basidiomicetos, que desarrollan su 
micclio en los troncos utilizados para sembrar como epIfitas las plantas 
de Catticya spp., troncos que por lo general son porciones del tallo 
principal del cafeto (Coffea arabica L.) (Figura 65) obtenidos después 
de la renovación por zoqueo de los cafetales. Estas porciones de tronco 
constituyen el principal sustrato empleado por los cultivadores de 
orquIdeas en Colombia, dada Ia abundante disponibilidad y la 
durabilidad del material. 

L& 64o6 ¶te 4Tecaii Io 	kio 

La principal medida para manejar los problemas causados por estos 
hongos es la reducción de la humedad. Todos los sustratos de origen 

orgánico aceleran su descomposición cuando hay permanente 
humedad, tanto en el ambiente como en forma lIquida. Esto se 
agrava en el caso de los cultivos de orquIdeas, los cuales se riegan 
con relativa frecuencia. El inóculo de estos hongos está en forma 
libre, ya que son organismos saprófitos que se alimentan de la 
materia orgánica y descomponen la madera. Por tanto, su odurrencia 
es comün, molesta y reduce la vida ñtil de los sustratos. 

Las primeras instruccioncs para el manejo consisten en transplantar 
los especImenes a nuevos sustratos, rcmoviendo y destruyendo todos 
los órganos afectados y los residuos del anterior sustrato. 
Seguidamente, deben lavarse las raIces, los pseudobulbos ylos rizomas 
con abundante agua y jabón para limpiar y remover residuos y 
estructuras del hongo. 

De acuerdo con Burnett (18, 19, 20) y Hadley etal(29), además de 
las anteriores medidas, los tratamientos repetidos de inmersión en 
soluciones de fungicidas sistémicos como ferbam, tersan, physan y 
shield, pueden controlar los hongos. Sin embargo, como medida 
preventiva debe evitarse el uso de sustratos vegetales como cortezas 
de árboles, porciones de troncos y de helechos (sarros), que estén en 
procesos avanzados de degradacion y/o que se encuentren afectados 
desde el campo. 



El hongo se encuentra frecuentemente afectando sustratos de cortezas 
o porciones de árboles y helechos u osmundas, ambos de origcn vegetal 
y degradables por ser orgánicos. El micelio del hongo liega a cubrir la 
totalidad del sustrato y las raIccs de la planta, impide la absorción de 
agua y de nutrimentos, interfiere ci paso de la luz, reduce la aireación 
y sofoca las plantas. Este hongo Ilega incluso a cubrir la base de la 
planta debilitándola, reduce su crecimiento y se marchita severamente, 
de manera similar a los sIntomas ocasionados por las pudricioncs 
debidas a Rliizoctonia solani y Fusarium oxysporum (18, 19,20,29). 

Los hongos y organismos relacionados se favorccen de condiciones 
hi'imedas y su diseminación ocurrc ai no tratarse adecuadamente los 
sustratos o recipientes antes de efectuar las siembras. El hongo prefiere 
elementos cnvejecidos y degradados. 

Oiio (ekO 

En el compcndio de enfermedades causadas por hongos realizado por 
Hadley, etal. (29), se mencionan los hongos o mohos saprofitos de 
los cuales no existen descripciones concretas. Sin embargo, se 
menciona que su micelio y los cuerpos fructIferos se desarrollan en la 
materia orgánica, plantas moribundas y en recipientes o medios de 
cultivo orgánicos. 

El daflo que causan es indirccto pero puedcn predisponer a la planta a 
otros problemas. 

Angel y Tsubota (6, 7, 8, 9), registran la presencia de hongos que aiteran 
el sustrato, sin especificar ni describir esta afccción. Los hongos 
correspondieron posiblemente a basidiomicetos, que desarrollan su 
micelio en los troncos utilizados para sembrar como epIfitas las plantas 
de Cattleya spp., troncos que por lo general son porciones del tallo 
principal del cafeto (CoffeaarabicaL.) (Figura 65) obtenidos después 
de la renovación por zoqueo de los cafetales. Estas porciones de tronco 
constituyen el principal sustrato empleado por los cultivadores de 
orquIdeas en Colombia, dada la abundante disponibilidad y la 
durabilidad del material. 
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La principal medida para manejar los probiemas causados por estos 
hongos es la reducción de Ia huinedad. Todos los sustratos de origen 

Figura 65. 
Diferentes tipos de 

hongos (posiblemerrte 
Basidiomicetos) que , 

afectan los sustratos 
utilizados (troncos) para 

el cultivo de Cattleya 
sP:gr:n 

prematuramerte 

orgánico aceleran su descomposición cuando hay permanente 
humedad, tanto en ci ambiente como en forma lIquida. Esto se 
agrava en el caso de los cultivos de orquIdeas, los cuales se riegan 
con relativa frecuencia. El inóculo de estos hongos está en forma 
libre, ya que son organismos saprófitos que se alimentan de la 
materia orgánica y descomponen la madera. Por tanto, su odurrencia 
es comilin, molesta y reduce la vida ñtil de los sustratos. 

Las primeras instrucciones para ci manejo consisten en transplantar 
los especImenes a nuevos sustratos, removiendo y destruyendo todos 
los órganos afectados y los residuos del anterior sustrato. 
Seguidamente, deben lavarse las raIces, los pseudobulbos y los rizomas 
con abundante agua y jabón para limp iar y remover residuos y 
estructuras del hongo. 

Dc acuerdo con Burnett (18, 19, 20) y Hadley etal(29), además de 
las anteriores medidas, los tratamientos repetidos de inmersión en 
soluciones de fungicidas sistémicos como ferbam, tersan, physan y 
shield, pueden controlar los hongos. Sin embargo, como medida 
preventiva debe evitarse el uso de sustratos vegetales como cortezas 
de árboles, porciones de troncos y de helechos (sarros), que estén en 
procesos avanzados de degradacion y/o que se encuentren afectados 
desde el campo. 
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