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RESlfllfEN 

Se describe la importallcia, Síl/IOlllaS de diai!,IIÓ.I'lico .I'lIIélodos 1Ji'llIalcs dc ('(IlIlrol de laspriJ/cípales 

enfermedades delceladas en selllillerosy almlÍcii!,o.\' de gral/adilla (!'as.I'itlo/'a Iiglllaris .Iuss.) CJI 

dilerell/es zOllas produclorus de esle/rulal ell (·oIO/lIhia. F:III/'c las clI/Í'rl!1cdadcs ohsc/'l'iulas 1'11 

semillerosy almlÍcigos se des/acan, !~a SCl'llde/'{/ (Nl'clria IWCI!11//()('(i('('(! IIcrk & Hr), el nampillg

oflo Sancocho (P),{/¡iulII sp., R/¡iz()('/o¡¡ia sp.), el (JIO de PoI/o (PllOlllorsis "p))' el Mitdl'o Hlallco 

(Ovulariopsis sp.). (lila af;xciÚI/ causada por 10.1' NCIIIÚlodos del Nlldo (AIe/oidog)'l1e sp.) y olra 

enfermedad causada por ell·im.\' de la I !o/a Morad" de 111 GraJladilla (l'o/I'I'irus) 

ABSTRACT 

Tlu.' illlporla/u'e, diagnosis s)'mplOl/ls 01111 cllrrclI/lllel/¡ods o{colllrol (J!/he maill discases delCela/ 

illl/urserics 01/(1 gral/udil/a I//lIsli(' (PI/ssiffo/'{/ lígu/aris .fuss) is dC,lcrihe" ill ditiaclII producers 

arcllS Oflhisfmil-hcarlllg 11/ Columhia, AlllolIg II/(' dls"os"s oh,I'('ITed illllllrsc/'/cs 111111 1II1IS!ics 

slalld 0111: rhe Se('ade/'{/ (Ncclria haCmlllol'(I(,l'lI lJerk (t< Ur), Ihe Oumpillgo/i !ir SI/l/cuc/¡o 

(P)'lllIu/II sp, Rhízoclollia "p.), /he /:'\'(' u( Chirkcl/ (I'/IOII/o!,,,i,, .Ipl al/d Ihc Irltill' Mildco 

(()\'IIlariopsis spJ AII aflá-lioll ('(/II,lcd hr dI<' Ncmalot!es ullhe 1\//01 (Mi'luidog\'lli' spJ l/lid 

al/olbe¡- disCL/sC ('(Jllsed hr I/¡e Lil'c" !'('oj'o/IIIC (írallw/illo l'lms (/'O/I'I'lrIIS), 

Un adecuado manejo de semilleros y pueden ser llevadas al campo y causar 
almácigos es garantía de cultivos 4uC pérdidas severas cn los primeros estados 
inician sanos el proceso de producción. de desarrollo del cultIVO o servir de 
En granadilla (Passi/lor{/ ligu/ul'ls lIlóculo inicial para epidemias futuras en 
Juss.), se presentan enfennedades en el cultivo ya establecido, lo cual hace 
los semilleros y almácigos, las cuales más difkíl y costoso el control. 
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Según Cardona y Bernal (1993) las 
enfermedades mús COlllunes en 
semilleros y almúcígos de granadIlla son 
las "pudriciones radículares" y "el 0.)0 

de pollo". Visitas realizadas a 
cultivadores de granadilla del municipio 
de lIrrao y otras zonas productoras de 
Colomhia e11lre 1997 y 1999 han 
pennilido identificar la naturalc/.a de las 
"pudriciones radiculares" y las 
características de los ataques del "ojo 

de pollo" y otras enfernH:dades e11 
semilleros y almúclgos de granadtlla 
(Bemal y Tamayo, 1999; Tamayo el al, 
1999h). La presente nota descrihe la 
importancia, síntomas y métodos 
actuales de control de tales 
en 1'crmedades. 

Secadera: Ncclria IwclII(l/o('oCC(/ Berk. 
y Br. No ohstante que la secadera de la 
granadilla es la enfermedad más 
importante dd culti vo en Colomhla y la 
más conocida por los agricultores 
dehido a las pérdidas que eausa en 
condiciones de campo, la mayoría de 
los productores no reconocen los 
síntolllas de ella en semilleros y 
almúcigos (Tamayo et al, 1999a), I.a 
lI1uerte de plántulas por secadera es mús 
frecuente en almúcigos que en 
semilleros y pasa desapercihida porque 
las plantas se tardan hasta 45 dias en 
mandestar los primeros síntomas, lo que 
ocasiona que se lleven plantas 
"aparentemente sanas" al campo de 
cultivo (Tamayo cl al, 1999:1). 

En condiciones favorables a la 
enfennedad. los primeros síntomas de 
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secadera se pueden presentar cn 
plántulas de 20 a 30 días de emcrgidas. 
La plántula detiene su desarrollo y sc 
desprenden las hojas más vicJas. En el 
sitiO de inserción de la hoja desprendida 
sc ohserva una necrosis de color marrón 
que con el tiempo crcce y avanza 
ascendentemente cuhriendo parcialmente 
el tal\o. I,as hojas afectadas presentan 
una quemazón sistémica de color café 
¡,;Iaro que se extiende a lo largo de las 
nervaduras causándole la muerte. 
Cuando la necrosis cubre todo el ta\lo 
ocasiona clorosis, marchitez de hojas 
y muerte generalizada de la plántuJa 
(Tamayo ('/01, 1999a), 

El hongo que causa la secadera es 
un hahitante natural del sucio, por lo cual 
su control debe ser preventivo mediante 
el tratamiento químico o físico del suelo 
que va a ser usado en la preparación de 
los semilleros y los almácigos. Se debe 
evitar el establecimiento de semí11eros y 
ulmácigos dentro del cultivo (Bemal y 
Tamayo, 19(9). Como un buen control 
preventivo se recomienda la solarización 
húmeda del suelo durante 30 días o el 
tratamiento dd suelo con Basamid 
(])azomet) en dosis de 40.0 - 60.0 
g/m'. El Basamid también previene la 
secudera cuando se aplica en solución 
al suelo en dosis de 8.4 gil, 8 días antes 
de la sicmhra (Morales el al, 1999), El 
fungieida Manzate (Mancozeb) en dosis 
de 3.6 tamhién prcvicne la secadera 
cuando se aplica al suelo que se va a 
usar en los semilleros y/o almácigos, 8 
días antes de la slcmbra. Sí se detectan 
plántulas con síntomas de seeadera en 
los semilleros o almácigos, éstas se 
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dehen eliminar inmediatamente (Morales 

el al, 1999). 

Teniendo en cuenta que la secadera 
es tal vez la enfennedad más importante 
del cultivo de la granadilla, a continuacÍóll 
se ofrecen recomendaciones para su 
manejo en condiciones de cultivo. 
Cuando los primeros síntomas de 
secadera se observen en un lote 
cultivado con granadilla, la planta 
afectada sc dehe erradicar 
inmediatamente en el sitio. Los tullos y 
ramas de la planta afcctada se dehcn 
cortar en trozos de 20 u 30 cm paru 
después sumergirlos durante 72 horas 
en un recipiente (caneca de 55 galones) 
que contenga unu suspensión de 
Manzate (Mancozeh) en dosis de 3.0 gl 
I (Sánchez el al. 1997). Después del 
tratamiento químico, los trozos se sucun 
del cultivo en sacos o costales, se dCJUn 
secar al sol durante varios días y se 
procede a quemarlos. 

Si no se deseu realizar el tratamiento 
químico de los residuos ale.:tados. se 
puede reallzar el tratamiento de 
solarización seca. Los tro/.os cortados 
se introdu.:el1 en bolsas plásticas a las 
ellu les se les hace un Iludo o se amarran 
y se dejun expuestos a la a,:c¡óll del sol 
en algún lugar fw:ra del Cldti\o durante 
30 días. tiempo después dd cllal se 
dejan secar y se procede a quemarlos 
(S~nchez el (/1. 19(7), El Sitio donde sc 
detectó y arran.:ó la planta con secadera 
se debe encerrar y aislar p~lra e\'ltur que 
con el paSl) de trahajadores se l~¡\'()n:zca 
la diseminaCión de la enterllledad. Dado 
que el hongo entra por Ius heridas u los 
tallos y raíces, se debe evitar real izar 

las desyerhas con machete yío azadó 
El hongo también entra por las herid: 
realizadas u lus ramas durante \; 
labores de poda, por lo cual 
recomienda Iu realización de tll 
aspersión con el fungicida Manza 
(Maneozeh) en dosis de 3.0 gil, despu 
de ten11lnada la lahor de poda. 

La adecuación de recipientes con u 

solución de los productos Manzz 
(Mancozeh) en dosis de 3.0 gil o 
Formol (Formaldehído) 
concentraciones de 2. 8 o 10% a 
entrada de los lotes para la desinfecci 
de herramientas de trabajo (bot; 
cuchillos. podadoras, azadones, etc.: 
im.:io y al final de la jornada laboral, e\ 
o previene la introducción ) 
diseminaCIón de lu enfermedad. 
efectividad o persistcnciu en la func: 
erradicante del hongo quc causa 
se.:adera por parte del Munzate y 
Forlllol, se mantiene después de t 
semanas de preparadu la soluci 
(Múnera y Tunwyo. 1(99). 

lb I11ping-off. sancocho: PythiulII : 

RlIizoctollia sp, La enfermedad 
puede prescntar en semil 
(preemergenc ia) ocasionando 
pudnción de las l1lISmas. lo cual red! 
la nación, Fn plúntulas 
emergidas (pOSlénH.:rgencla) 
1 )umping-oIT n Sancochn ocasiona retr 
en el crecimiento Ji mllerlc repenti 
La afección se localiza en el cuello 
las pbntlll~ls, prodllclcndn !lecrosi 
estrangulamiento del tallo. El Dampi 
olf es naás frecuente cn semillcros ~ 



Según Cardona y Bernal (1993) las 
lfermedades más comunes en 
'I11illeros y almácigos de granadilla son 
s "pudriciones radiculares" y "c] ojo 
~ pollo". Visitas reali/adas a 
I1tivadores de !:,'Tanadllla dell11unicipio 
~ Urrao y otras zonas productoras de 
olomhia entre 1997 y 1999 lHln 
:nnitido identillcar la natur;.¡!cza de las 
Jlldriciones radiculares" y \;1 S 

racterísticas de los ataques dd "0.10 

: pollo" y otras enfermedades eH 
l11illeros y almácigos de granadi lIa 
:emal y Tamayo, 1999; Tamayo et al, 
'99b). La presente nota descrihe la 
¡portancia, síntomas y métodos 
tuales de control de tales 
fermedades. 

cadera: Ncclrilll/{/('lI/alo('oc('{{ Berk. 

3r. No ohstante que la secadera de la 
anad i II a es 1a en rermedad más 
portante del cultivo en Colombia y la 
ís conocida por los agricultores 
hido a las pérdidas que causa en 
ndiciones de cmnpo, la mayoría de 
> productores no reCOl!ocen los 
¡tomas de L'IIu en selllilleros y 
Ilácigos (Tamayo et al, 1999a). La 
lerte de plúntulas por secadera es más 
:cuente en almúcigos que el! 
nilleros y pasa desapercibida porque 
plantas se tardan hasta 45 días en 

nifestar los pnmeros síntomas, lo que 
asiona que se lleven plantas 
)arentemente sanas" al campo de 
t¡vo (Tamayo er al, 19(941). 

En condiCIOnes favorahles a la 
~ennedad, los primeros síntomas de 

secadera se puedcn pn."sentar en 
pJ¡)ntulas de 10 a 30 días de emcrgidas. 
La plántula detiene su desarrollo y se 
desprenden las hOJas mús viejas. En el 
sitio de inserción de la hoja desprendida 
se ohserva una necrosis de color manón 
que con el tiempo crece y avanza 
ascendentemente cubl;endo parcialmente 
cI tallo. I.as hojas afectadas presentan 
una quemazón sistémica de color cate 
claro que se extiende a lo largo de las 
nervaduras causándole la muerte. 
('uando la necrosis cuhre todo el tallo 
ocasiona clorosis, marchitez de hojas 
y muerte generalizada de la plántula 
(Tamayo ('1 al, 1999a). 

El hongo que causa la secadera es 
un habitante natuml del suelo, por lo cual 
su control debe ser preventivo mediante 
el tratamiento químico o físico del suelo 
que va a ser usado en la preparación de 
los semJlleros y los almácigos. Se dehe 
evitar el establecimiento de semilleros y 
almácigos dentro del cultivo (Bemal y 
Tamayo, J(99). Como un buen control 
preventivo se reconllenda la solarización 
húmeda del suelo durante 30 días o el 
tratamiento del suelo con Basamid 
([)azol11et) en dOSIS de 40.0 - 60.0 
gIme. 1'1 flasamid tamhién previene la 
secadera cuando se aplica en solución 
al sucio en dOSIS de 8.4 g/I, 8 días antes 
de la siemhra (Morales el al, 1(99). El 
l'ungicida Manzate (Mancozeb) en dosis 
de .1.6 gil, también previene la secadera 
cuando se aplica al suelo que se va a 
usar en los semilleros y/o almácigos, 8 
días antes de la siemhra. Sí se detectan 
plántulas con síntomas de secadera en 
los semi 11 eros o almácigos, éstas se 

EnfcnlleJadcs ell sCllllllC'm~ y .. 

deben eliminar Ínmediatamente (Morales 

el al, 1999). 

Teniendo en cuenta que la secadera 
es tal vez la entemledad más importante 
del cultivo de la granadilla, a continuación 
se ofrecen recomendaciones para su 
manejo en condiciones de cultivo. 
Cuando los primeros síntomas de 
secadera se observen en un lote 
cultivado con granadilla, la planta 
afectada se dehe erradicar 
inmediatamente en el sitio. Los tallos y 
ramas de la planta afectada se deben 
cortar en trozos de 20 a 30 cm para 
después sumergirlos durante 72 horas 
en un recipiente (caneca de 55 galones) 
que contenga una suspensión de 
~anzate (Mancozeh) en dosis de 3.0 g/ 
1 (Sánchez et al, 1997). Después del 
tratamiento químico, los trozos se sacan 
del cultivo en sacos o costales, se deJUn 
secar al sol durante varios días y se 
procede a quemarlos. 

Si no se desea realizar el tratamiento 
químieo de los residuos afectados. se 
puede realizar el tratamiento de 
solarización seea. Los trozos cortados 
se introducen en bolsas plásticas a las 
cuales se les hace un nudo o se amarran 
y se dejan expuestos a la acción del sol 
en algún lugar fuera del cultivo durante 
30 días, tiempo después del cunl se 
dejan secar y se procede a quelllarlos 
(Sánchez el al, 1997), El sitio donde sc 
detectó y arrancó la planta con seeldera 
se dehe enCClTar y aislar para evitar que 
eon el paso de trahajadores se favorezca 
la diseminación de la enfermedad. Dado 
que el hongo entra por las heridas a los 
tallos y raíces, se dehe evitar realizar 

las desyerbas con machete y/o azadón. 
El hongo también entra por las hendas 

realizadas a las ramas durante las 
labores de poda, por lo cllal se 
recomienda la renlización de una 
aspersión con el fungicida Manzate 
(:'v1ancozeh) en dosis de 3.0 g/I, despu¿s 

de terminada la Iahor de poda. 

1~a adecuación de recipientes eon una 
solución de los productos Manzate 
(Mancozeh) en dosis de 3.0 gil o de 
Formol (Formaldehído) en 
concentraciones de 2, gol 0% a la 
entrada de los lotes para la desinfeCCión 
de herramientas de trahajo (botas, 
cuchillos, podadoras, azadones, etc.) al 
inicio y al final de lalomada lahoral, evita 
o previene la introducción y/o 
disel11inaci(¡n de la enfermedad. La 
elCctivídad o persistencia en la función 
erradicante del hongo que causa la 
secadera por parte del Manzate y del 
Formol, se mantiene despu¿s de trcs 
semanas de preparada la sol ución 
(Mlll1era y Tamayo, 19(9). 

Damping-off, sancocho: PylbiulIl sp., 
R/¡i;:ocfOl/ia sp. La elllcrmedad se 

pu\.'de presentar en semillas 
(preelllergel1cta) ocnslOnando la 
pudriclún de las llliSlItaS. lo cual rcduce 
1;] germlll~¡ción. b¡ plántulas ya 
elllcrgidas (postel11crgencia) el 
1 )al1lping-oITo Sancocho oGlsiOl1a retl:1SO 
cn d crecillliento y llluerte repellti11~l. 

I.a afccclún se localua e11 d cuello de 
las plúlItulas, produciendo nccrosis y 
estrangulamiento del tallo. El Damplllg
off es más frecuente IIn semilleros y su 
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incidencia es lavorecida por el rIego 
excL'sivo (Súnchez el al, 19(9). 

[.os hongos que causan la muerte de 
plúntulas conocida con el nombre eh' 
Dampmg-nlTo Sancocho son hahitantes 
naturales del suelo, por lo cual su control 
de he ser prev-.'lltlvO. El tratamiento 
químIco del sucio con Basalllld 
(Dazomet) en dosis de 40.0 a (jO.O gl 
metro cuadrado preVlelle los ataq lIes por 
estos hongos. ('uando la en fermcdad se 
presenta el! post-emergencia se 
recomicnda elll11inar las plúlltulas 
all:ctadas y la aplicación de PrcvIcur N 
(Propamocarh) en dosis de 1.0 cc/l o 
Ikrosal (Carhendazlln) cn dOSIS de 0.5 
ccll dirigido a las calles entrc los surcos 
dc las plüntuIas (Súncho el al, I!)!)!). 

Ojo de 1)0110: P¡wlI1oJlsi.\ sp. Es la 
enfermedad /()líar má" Importante y lk 
mayor pn:valencIa en sell1l1leros y 

almácigos de granadilla. 1:1 °1° dc poll~l 
es ulla ell rcrl1ledad SL'H:ra L'n 
condiclonL's de alta humedad La 
cnIcrlllL'dad sc prc"L'llla l'll bs J¡Ol~lS. 
donde ocasiona kSlonL's rcdowbs ~Oll 
éllllllos cOllcélltricos de color castmlo ell 
su celltro ro,k~Hlas de IIn halo L'lorútlco 
(Cardolla y Ikrnal. I()l)'. ('astnlklll. 
l ()9:?). LI (lJO dc Jlollo causa L'iOroSIS 

t'elll'rali/ada de jlléÍnlul~ls v caída 
prclllatura dc ho.las. SI no se loman 

Illcdldas oportunas de control (LlIllUVO 

el al. )999c). ~ 

Para disminuir los dailos por "ojo de 
polln" se debe evitar estahlec.:r los 
semilleros y almúeigos en lonas 
húmedas o ell el IIltcrior de las 

plantaciones de granadilla (Bernal y 

Tamayo, 19(9). La reeolceClónde hojas 
afectadas y la aspersión de semanal del 
l'ungielda Control 500 (Clorotalonil) en 
dosis de 2.5 eell o Dithanc M-45 
(Mancozeh) en dosis de 3.0 gil ofrecen 
UIl huen control de la enfermedad 
(Tamayo el al, 1999c), Observaciones 
recientes indican que tina sola aspersión 
dellllllgicida Seme 250 (Ditenoeonazol) 
1..'11 dosis de 0.5 cell, ha ofrecido 
protc.:ción por dos a tres semanas 
(Talllayo, P,J. Información no 
publicada ), 

Mildeo blanco: OvularioJlsis sp. El 
míld.:o blanco es una enfennedad que 
sólo se ha observado afectando 
semilleros y almúcigos de granadilla en 

el llIunicipio de RlOnegro (Antioquia). 
Las hojas a !Cetadas presentall un ligero 
amanJlalllicnto circular por el haz y 
nUlllcrosas Iesiolles individuales de 
fÍJrllla Circular, color blanco y apariencia 

I\:lpuda por el enVL's. Las lesiones son 
dc l~lI11all() vanable (:?O a 3.0 cm de 

diámetro) y cuando coalcsc':l1 cubren 
gran parll' de la lámina rol iar 
ocaSIOnando ksiollcs c lorótieas di fusas 

ell l'l ha/ dc la hOla, que corresponden 
COIl la masa de conidiúttlnls y conidlas 
que se ohsl:r\'~l ell el Cllvés. Cuando la 
l1lrCCL'lún progresa. las lesiones 
blanquecinas 11re:-'L'lItcs CH el ':Ilvés, se 
tornan dc color café claro hasta llegar a 
1111 ca k oscuro, dándole una apariencia 

felpuda a la cara posterior d.: la hoja. 
Cuando la IIlfCCCIÓn es severa en el 
':Ilvés. la hoja se toma amarillenta y se 
delimitan tenuemente lesiones e]oróticas 

r:lllcrmcdaJes en S('llulk'ftl'i \ 

por el haz de la lámina foliar. ('tm el 
tiempo elmildeo hlanco causa la caída 

de las hojas y defoliación gen.:ralllada 
de la planta (Tamayo y Pardo-Cardona, 
1999). 

El control químiCO cs exitoso con 
aspersiones semanales o qUlIlcenales del 
fungÍ<.:lda Ben!ate (Benomil) en dosis de 
0.5 gil. (Tamayo y Giraldo, 1(99) 

Nematodos del nudo: ,"I-leloid0I..'l'lle "pp, 
Los daflos por nematodos del nudo SOI1 

poco frecuentes en semilleros y se 
presentan ocasionalmente ell altmícigos. 
Durante la etapa de almácigo las plantas 
afectadas por los nemátodos dcl nudo 
su fren retraso en su desarrollo y los 
dai'íos sólo se detectan all11ol11enlo del 

trasplante a sitio ddinitivo. Los 
nematodos del nudo producen pequeiias 
protuberancias, agallas o nudos en las 
raíces más pequeñas (Tamayo, 1(99). 

El control de Mel(Jü/ogYlle spp, de he 
ser preventivo en el semillero y 
almácigo. El tratamiento químico del 
sudo con Basamid (Dazol1ld) L'1l dosis 
de 40.0 a (jO.O g/m' previelle los 

ataques por éste nematodo (Cardona y 
Bema\, 1!)93). La aplicación al sudo ék 

algunos aislallli':lltos de los J¡Ol1g\lS 

antagónicos, "crlicíl/iulIJ 
ellla 111)'11().I'jW/' il/ 11/, P(/ CI' i 1() IIIrces 

lilac/l/l/S. /..,Ic1I//'hi:iulI/ al/isopl/(/{' y 

Rcal/veria hassii/l/(/ han logrado redUCir 
las pohlaciones dc Ilematodos del gl'llero 

AleloidogYllc spp. (11 illcapié y 
LeguÍzamón, 1998; Leguizamón y 
Padilla, 1998; Giraldo y Leguizalllón, 
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1999). Para eVllar llevar plántul 
atCctadas al campo.. se recomienda 

inspcceión o fevisiún prc\'Ía de las raíe 
y eliminaCión de las plántulas c, 
síntomas de ataque por d nematodo 
Illomcnto del trasplank. 

Hoja morada de la granadilla: Vil 
Alargado y Flexuoso. Actualmente 
la entCnllcdad de mayor incidenci, 
importancia en cultivos de granad] 

uhieados cn los departamentos 
Caldas, Risaralda. Quindío y Valle 
Cauca (Tamayo ell/I, 1999d), El vi 

de la hoja morada es causado por I 

eepa dd virus del mosaico de la s( 

(SMV) y tamhién afecta el maracll 
la badca y leguminosas como la soy 
el fríjol (Bcnscher cl al, 1996; Cha 
cl al, 1998; Varón de Agud.:lo ef 
19(2). 

Aunque el virus no se transmite e 
semilla procedente de rrutos 
granadilla con síntomas de 
l'lll'erl11.:dad, si pucde llegar 
semilleros o almácigos procedentc~ 
zonas all.'L'tadas, debido a quc mue 
agricultores confullden o atribuyen 
síntomas de la hOJa morada a 
deficiencia Ilutricional (B':l11al y Tam: 
199!); Talllayo el al. 1999d). 
':llkrl1ledad se caracteriza po' 
presencia d.: tonalidades moradas 
brgo de las venas y nervaduras de 
hojas, En el hal de las hojas se obsl 
un IlHlsalCO suave y un mole 

clorótico, miel1lras que por el envé 

observan lesiones roj izas a pÚrpl 
grandetl (5 a 10 111m). de fonlla y ho 
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KidencÍa es favorecida por el riego plantaciones de granadilla (Bernal y 
xeesivo (Sánehez ef al, 19(9). Tamayo, 19(9). La recolccciún de hojas 

afectadas y la aspersión de semanal del 
Los hongos que causan la muerte de rungicida Control 500 (Clorotalonil) en 

lántulas eonocida con el nombre de dosis de 2,5 ce/lo Dithane M-45 
lamping-ofTo Sancocho son habitantes (Mallcozeb) en dosis de 3,0 gIl ofrecen 
lturales del suelo, por lo cual su control un huell control de la enfermedad 
~be ser prev.:ntivo. El tratamiento (Tmnayo el o/, 1999c). Observaciones 
1I ímicn de 1 s llí.: 1() C un BaS;.lllll ti 

recientes indICan que una sola aspersión
)azol1let) en dosis de 40.0 a (lO.O gl 

dcllllllgicida Score 250 (Di tenoconazol)
¡etro cuadrado previene los ataquL's por 

ell dosis de 0.5 ccll, ha ofrecido 
;tos hongos. Cuando la enli:rlllL'dad se 

protección por dos a tres semanas
¡'esenta en post-L'l11ergellcia se 

(TalI1ayll, P . .I, Información no
'comíenda eliminar las ptílltulas 

publ il'ada).
ectadas y la aplIcación dI.' Previcur N 
'ropamocarb) en dosis dI.' 1.0 ccll o 

"1ildeo hlanco; O\'lllariopsís sp. Elerosal (Carbelldazim) en dosis dc 0.5 
mildeu blanco es una en/Cnnedad que:1\ dirigIdo a las calles entre los surcos 
sólo se ha observlldo ;,¡Cectando; las piántulas (Sánc)¡ez e{ al, I ()()<)). 
semilleros y almúcigus de granadilla en 
el 111l1llicipin de J{l()llegro (Antioquia),jo de pollo: P¡'olllopsis sp, h la 
1,as hojas a lectadllS presentan un ligerolfennedad fiJliar más importante y de 
amarilbllllellto circular por el haz yayor preva lcncla en SCIll iIkms v 
IlUll1erosas lesiones mdividuales det1láClgOS de gran~ldill~l ¡.:¡ ojo dI.' poll;l 
lórma circular, color blanco y aparienciauna cnfl'rl11ed~ld se\'era en 

))l(licí011L'S de alta IlUlJlcd~j(1. La 1L'lpuda por d el1\<'s. I,as lesiones son 
de lalllaiío vanahle (2.0 a ."l.O C111 deli:nlledad sc presenta e11 las hOlas, 


,nde Ol'asiolla le~ Iones redondas ~on dijllll'lro) y cllandn coalcscen cubren 


dios c01lcéntricos ,k color castaiio en gran p~lrle de la Ijlllina foliar 

centro rodead:ls de un halo c1orútlco ocaslOllando 11'SlOlll'S cloníticas difusas 

ardom Ikrn:d, I ()').\; ('astrillúll, cn el 11;1/ dc b hOla, que correspondcn 

,q~). 1:1 (lJO de pollo Clllsa Cl()mSIS COIl 1;1 Ill;tsa dl' conidIÚf(llü\ y conidJas 

I1C1':llizada de pl:lIltula" \ caída L]Ul' se ()!bl'I'\'é! cn el cllvés. ('uamlo la 

elllatllra de hUlas, sí !lO se toman IllkcCI(lll prugresa, las lesiones 
:dldas oportunas de control (Tamavo blanquecinas prescntc:. C11 el envés, se 
al. 1999c). , toman de color cate claro hasta llegar a 

Ull c;,¡!C oscuro, dúndolc ulla aparienCia 
Para disminuir los dallos por "010 de klpuda a la car;,¡ posterior de b hoja. 
,110" se debe evitar estableeCl' los Cuando I;,¡ in keción es severa en el 
milleros y almúclgos en zonas envés, b hoja se torna amarillenta y se 
medas o en el interior de las delimitan tenuemente lesiones cloróticas 

Enfermedades en sr!lltllrms v 

por el haz de la lámina Itlliar. Con el 

tiempo el mildeo blanco causa la caída 

de las hojas y defoliaciún generalizada 

de la planta (Tamayo y Pardo-Cardona, 
19(9), 

El control químICO es exitoso COII 

aspersiones seman;,¡les o quincenales del 

fungicida Benlate (BenomiJ) en dosis de 
0.5 (Tam;,¡yo y Giraldo, 199(» 

:\ematodos del nudo: ¡Uelo;úogylle spp. 
Los daños por nematodos del nudo son 

poco frecuentes en semtlkros y se 

presentan ocasionalmente en almácigus. 

Durante la etapa de almácigo las plantas 
afectadas por los nemútodos del nudo 

sufren retraso en su desarrollo y los 
daños sólo se detectan ;,¡I momento del 
trasplante ;,¡ sitio definitivo. Los 

nematodos del nudo producen pequeílas 

protuberancias, agallas o nudos en las 

raíces más pequeílas (Tamayo, 19(9). 

El control de Meloitlo!:Y/lt! spp, debe 
ser preventivo en el semillero y 
almáeigo, El tratamiento químICO del 

sucIo con Basalllld (Dazomet) en dosis 
de 40.0 a 60,0 gime, previene los 

at;,¡ques por éste nematodo (Cardona y 

Berna!, 1(93), La aplicación al suelo de 

;,¡lgllnos ;,¡Íslamientos de los hongos 

antagónicos, Ve/'/Íci/lil/lll 

eh la lIIydospo/' i 11 /JI, P {/ el' i / () IIIH'C'\ 

/¡{l/('iIlUS, "'fl!lar/Jiziwll wlisop!í{/(' y 

B('allvcria hassial/(/ han logmdo redUCIr 

las poblaciones de nematodos del género 

Me/oidogyne spp. (Hincapié y 

Legllizamón, 1998; Lcgulzamón y 

Padilla, 1998; Giraldo y Lcguizamón, 

19l)l)). Para evitar llevar plúntulJs 

akcl:.ldas al campo, se recomienda la 
inspección () revisión previa de las r:lÍces 

y eliminación de las plántulas con 

síntomas de at:lque por el nematodo al 
lIHlInento del tnlsplante. 

Boja mOJ'ada de la gl'anadilla: Virus 
Alaq~ado y Flexuoso. Actualmente es 

la cnll:rnledad de mayor incidenCIa e 
importancia cn cultivos de granadilla 

ubicados en los departamentos de 

Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del 
Cauca (Tal1layo el 11/, 1999d). El virus 

de la hoja mor;,¡da es caus;,¡do por una 

cep;,¡ del virus del mosaico de la soya 

(SMV) y también ;,¡fecta el maracuyá, 

la badea y leguminosas como la soya y 

el fríJol (Bellscher el al, 19%; ChaveL. 

el al, 1998; Varón de Agudelo el al, 
1(92), 

Aunque el virus no se transmite en la 

semilla procedente de frutos de 
gran;,¡díll;,¡ con síntomas de la 

enfermedad, si puede lIegar en 

semilleros o almácigos procedentes de 

zonas a kctadas, dcbido a que llIuchos 

agricultorcs confunden o atrIbuyen los 

síntolll<.lS de la hoja morada a UIl<.l 
dclicíellCla llutriclOnal (Bemal y. I'amayo, 
199(); Tamayo ('{ 11/, 1999d). La 

enfermedad sc caracteriza por la 

presencia de tonalidades moradas a lo 
largo de las venas y nervaduras de las 

ho¡;,¡s. En el haz de las hojas se obser\'a 

un mosaico suave y un moteado 

c!orótieo, mielltras que por el envés, se 

observan lesiones ro,! iz;,¡s él púrpuras, 

grandes (5 ;,¡ 10 111m), de ttmlla y bordes 
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irregulares. En principio, las lesiones 
parecen estrelladas y a medida que 
crecen se extienden a lo largo de las 
nervaduras y venas de las hojas llegando 
a cubrirlas hasta formar grandes 
manchas moradas o púrpuras o rojizas, 
muy similares a los daños ocasionados 
por la escaldadura o golpe de sol en las 
hojas. En los cogollos o brotes tiemos, 
las hojas se deforman y se arrugan 
(Tamayo el al, 1999d). 

Una vez establecida la enfennedad en 
L1nas euantas plantas, los pulgones 
(áfidos) transmiten la enfermedad a 
plantas sanas. 1\0 se recomienda la 
aspersión de insecticidas para el control 
de los vectores, porque generalmente 
los pulgones no colonizan la granadílla 
y se mantienen en malezas y otros 
cultivos. También el virus se puede 
transmitir por el uso de podadoras o 
machetes cont:lI11Ínados. En lugares 
donde hay pocas plantas afectadas, el 
virus sólo causa síntomas en las hojas, 
pero en zonas donde la incidencia y la 
severidad es alta en los cultivos, se 
presentan todo tipo de síntomas en los 
frutos, deteriorando la calidad dc los 
mismos (Tamayo ('{ al, 19l)9d). 

Las cnfermedades virales no se 
controlan con productos químicos. En 
las zonas donde no se ha detectado el 
virus, se debe prevenIr la llegada de la 
enlermcdad a la ZOJ1J productora. Si se 
observJn plantJs con síntomas de hojJ 
moradJ, estas se deben eliminar 
inmediatamente. En aqucllos I11tll1iClpios 
donde ya está la enfermedad es 
prácticamente imposible de controlar. 
Cuando existen zonas con poca 
incidencia del virus se puede disminuir 
o retardar el avance de la enfennedad, 

ramayo, P :Giraldn, B. ; Morales. J, 

mediante la inmersión de machetes y 
podadoras en tina suspensión de agua 
jabonosa, para evitar la diseminación 
rápida del virus. 
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ÍlTegulares. En principio, las lesiones 
pareeen estrelladas y a medida que 
crecen se extienden a lo largo de las 
nervaduras y venas de las hojas llegando 
a cubrirlas hasta formar grandes 
~nanchas moradas o púrpuras (~ rojizas, 
muy similares a los daños ocasionados 
por la escaldadura o golpe de sol en las 
hojas. En los cogollos o brotes tiemos, 
las hojas se deforman y se arrugan 
(Tamayo el al, 1999d). 

Una vez establecida la enlennedad en 
unas cuantas plantas, los pulgones 
(áfidos) transmiten la enfermedad a 
plantas sanas. No se recomienda la 
aspersión de insecticidas para el control 
de los veetores, porque generalmente 
los pulgones 110 colonizan la granadilla 
y se mantienen en malezas y otros 
é:ultivos. También el virus se puede 
lransmitir por el liSO de podadoras o 
machdes contaminados. En lugares 
donde hay pocas plantas a ti.:ctadas, el 
virus sólo callsa síntomas en las hojas, 
pero en zonas donde la incidencia y la 
,evendad es alta en los cultivos, se 
;presentan todo tipo de síntomas en los 
frulos. dcteriorando la calidad dc los 
!llisl11oS (Talllayo el al, )999d). 

Las enlermedades virales no se 
,::ontrolan con productos químicos. Fn 
.as zonas donde no se ha detectado el 
virus, se debe prevenir la llegada de la 
.::nli.:l1lledad a la zona productora. SI se 
Jbservan plantas con sínlomas de hoja 
'llorada, estas se deben eliminar 
inmediatamente. En aquellos lllunicipios 
pondc ya está la en fermedad es 
orácticalllentt: Imposible de controlar. 
!:::uando existen zonas con poca 
lI1cidencia dd virus se puede disminuir 
o retardar el avance de la elltCnnedad, 

LUll:Jyo, P. ;( ilí..ildo, B. , MoraJes. J. 

mediante la Illmersión de machetes y 
podadoras en una suspensión de agua 
jabonosa, para evitar la diseminación 
rápida del virus. 
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