
REVISTA 

FACULTAD NACIONAL 

DE AGRONOMIA 


DIRECTOR: CARLOS GARCES O. 

Vol. X Medellín, Diciembre de 1949 No. 36 

Apartado Aéreo 568-Dirección postal: Facultad Na!. de Agronomía 

BIBLIOTECA - Medellín - Colombia, S. A. 


(Registrado como arttc11lo de 2. clase en el Ministerio de Correos y Telégrafos, 

el 8 de septiembre de 1939.-L icencia N <' 648) 


Producción de semilla certificada ve papa 

K. H. FERNOW, 

Assistant Professo r de la Universidad de Cornell, al ser
vicio del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Co
lombia. 

CARLOS GARCES O., 

Jefe de la Scc. de Fitopatología de la Facultad. 

INTRODUCCION 

Si bien es cierto que la literatura extranjera sobre enfermedades de la 
pa,pa es abundante, ella no está al alcance de nuestros agricultores y agrónomos 
sino en muy contadas ocasiones. Por este motivo y por cuanto el cultivo de la 
papa ha alcanzado g ran importancia en el país en los últimos años, creemos 
ql1e sea conveniente presentar una relación sobre las más comunes enferme
dades y accidentes del cultivo y sobre Ilos métodos q ue aquí o en otros países 
se están empleando para combatirlas. Esto parece aún más importante ahora, 
cuando estamos entrando en la fase de la producción de semilla certificada, 
para cuya organización y buen éxito es indispensable conocer a fondo y dis
tinguir claramente los diversos tipos de enfermedades que atacan al cultivo. 

Esta publicación ha sido preparada en una forma concisa con el propósito 
de hacerla aprovechable por los cultivadores de semilla y. sus consejeros me
diante informaciones que pueden ser útiles al aplicarlas en la producción de 
semillas de papa. 
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No se pretende aquí agotar el tepu y por el contrario, se presume que 
quien lea esta información tendrá también acceso a otras fuentes informati· 
vas y a los métodos de otros cultivadores. 

Como rJas investigaciones sobre las enfermedades e insectos de las plan. 
tas y sobre sus métodos de control están progresando en Colombia, no queda 
duda de que muchas de las informaciones que ~quí se presentan estarán pa· 
sadas de moda dentro de pocos años. . 

La experiencia de Ilos cultivadores e inspectores es muy útil y es de espe
rar que los conocimientos que de ellos se obtengan sean tenidos en cuenta 
por quienes tienen a su cargo el trabajo de la certificación, y sean incorpora
dos en el texto de las presentes recomendaciones, en futura s revisiones de esta 
informaci6n. 

RECOMENDACIONES 

19.--Conserve la pureza de las variedades. A tiempo de la siembra sepa· 
re todos aquellos tubérculos que difieren de los que son típicos de la variedad, 
en color, forma o carácter de los brotes, y deséchelos. Si es posible evite hacer 
el cultivo en tierras en donde se han cosechado papas, hasta que esté libre de 
toyas o socas. Si esto no es posible, se debe sembrar la misma variedad del cul
tivo anterior. Si se cultivan dos o más variedades, hay que dejar un espacio 
entre ellas y tomar precauciones para evitar que puedan sobrevenir mezclas. 

29.-Siembre solamente un tubérculo en cada hoyo. Si es necesario pue
de reducirse la distancia entre los hoyos con el objeto de aumentar la cantidad 
de semilla por hectárea y también la proporción de tubérculos pequeños en la 
cosecha. 

3'! .--Clasifique los tubérculos que se van a usar para semilla por el ta
maño y siembre cada tamaño en conjunto. Los tubércu'los muy pequeños no 
se deben usar en los cultivos para semilla a menos de estar seguros de que 
provienen de cultivos que han estado libres de enfermedades. 

4~.-Hasta donde sea posible, siembre únicamente semillas libres de en· 
fermedades y de mezclas de variedades. En caso contrario siembre lo mejor 
que pueda escoger. 

5<'.-Visite los campos cuando las plantas tienen una altura de 20 a 25 
centímetros y arranque y queme o destruya de otro modo las plantas que no 
son de la variedad sembrada o que muestren síntomas de enfermedad o ten
gan algún aspecto anormal. Haga otra visita cuando las plantas vayan a flo
recer y otra hacia el final del período vegetativo y tome las mismas precau
cIOnes. 

INFORMACION 

En la mayoría de los países productores de papa hay personas que se es
pecializan en cultivar papa para semilla. En Colombia han sido muy pocos 
los intentos de producir esta especialidad. En consecuencia hay poca 
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I 
experiencia local sobre la cual se puedan basar estas recomendacio
nes. Sinembargo, muchos de los problemas que tienen nuestros cultivadores 
de semilla han si'do confrontados en otros países y la información obtenida en 
ellos es aplicable a nuestras condiciones. En este artículo se presentan las in
formaciones que hemos creído de mayor valor para los cultivadores colom
bianos. Esperamos que en pocos años se adquirirá la experiencia necesaria 
para introducir los cambios convenientes en las recomendaciones e informa
ciones que ahora se están dando. 

No está por demás explicar en pocas palabras lo que se entiende por se
milla certificada y dar algunos datos adicionales al respecto: 

La semilla certificada está constituída por tubérculos obtenidos en cam
pos que han sido examinados durante el tiempo de cultivo por inspectores es
pecializados del Ministerio de Agricul\tura y Ganadería y que se han encon
trado libres de enfermedades que son transmitidas por los tubérculos. Además, 
estas papas están garantizadas como pertenecientes a una variedad dada. Esta 
semilla certificada es vendida en costales o talegos especiales, nuevos, que lle
van un rótulo y un sello oficial del Ministerio. En el rótulo se especifican el 
nombre de la variedad, el tamaño del tubérculo y la fecha de la cosecha. La 
semilla certificada, sinembargo, no está libre de sufrir algunas enfermedades 
cuyo agente causal vive en el suelo, como son la roña polvosa y la RhiZ9ctonia, 
ni de otras que se transmiten por el aire como la gota, ni evita los ataques de 
insectos como el gusano blanco o los pulgones. Para Iluchar contra todos estos 
últimos, es menester adoptar prácticas de protección mediante el uso de fun
gicidas e insecticidas apropiados. 

Qué cualidades se desean en la semilla de papa? 

19.-Todos los tubérculos deben ser de una sola variedad correctamente 
identificada y nombrada. 

2Q.-Los tubérculos deben estar libres de enfermedades causadas por vi
rus, como el mosaico, el enrollamiento y el amarillamiento de las venas. 

39.-Los tubérculos deben estar libres de ciertas enfermedades fungosas 
y bacteriales como la "Dormidera" y la "Fusariosis". 

49 .-Los tubérculos deben ser de una condición vigorosa; que no estén 
demasiado brotados o puyados ni arrugados o viejos, ni completamente la
tentes. 

59 .-Los tubérculos deben ser de un tamaiío deseable para la siembra; 
los demasiado pequeños no producen bien y los demasiado grandes aumentan 
el costo de la siembra. 

VARIEDADES .. 
T res consideraciones irán a ejercer influencia sobre el agricultor al ele

glr una variedad para sembrarla: 1) que ha de producir bastante, 2) que se 
venderá bien y, 3) que se obtendrá en condiciones satisfactorias. Con rela
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ci6n a estos puntos son muy pocas las pruebas experimentales que se han ob
tenido con las variedades colombianas y por tanto los cultivadores pueden 
guiarse mejor por su propia experiencia y la de sus vecinos. Las variedades de 
uso comercial en las distintas partes del país son: Tocana Blanca, Tuquerre
ña, Tocana Cdlorada, Tocana Rosada, Pamba Blanca, Pamba Morada, Ojona, 
Argentina (Colorada), Caiceda, Careta y Blanca. Aunque hay muchas otras, 
su importancia desde el punto de vista comercial es muy limitada. 

r 

ENFERMEDADES VI ROSAS 

Estas enfermedades de las cuales hay seis u ocho de importancia en di
ferentes partes del mundo, así como otras de menor o muy local importancia, 
se caracterizan por el hecho de que el agente que las causa, que parece no ser 
un organismo, está presente en la savia de todas las partes de la planta: hojas, 
tallos, raíces y tubérculos, y puede ser llevado por insectos u otros medios, 
de las plantas enfermas a las sanas. Una vez que una planta es infectada nun
ca recobra su salud y los tubérculos de plantas enfermas producen siempre, 
plantas enfermas. Las diferentes enfermedades "irosas se caracterizan por di
versos síntomas como raquitismo, deformaciones, mosaicos, muerte de los te
jidos etc., y son transportadas por diferentes insectos y en algunos casos por 
otros medios. Ninguno de los virus que atacan a la papa se refugia en el suelo, 
pero algunos de ellos 'pueden estar albergados o conservados en hojas de otras 
especies de plantas, o en las toyas o socas. Entre las enfermedades virosas mas 
importantes, encontradas en Colombia, se tienen: 

El enrollamiento de las hojas 

Uno de los virus mas destructores es el causante del enrollamiento de las 
hojas, que reduce la producción de las plantas afectadas de un 50 a un 70% 
y que a veces en los Estados Unidos se multiplica en las plantaciones en tal 
forma que en un solo año el porcientaje de plantas atacadas sube del 1% al 
99%. Generalmente la proporción de multiplicación es mayor en donde las 
temperaturas son altas y menor en donde son bajas. Por lo que hasta ahora se 
sabe e! único insecto capaz de llevar eficientemente el virus del "enrollamien
to" es una especie de Hido o pulgón, denominado por los científicos Myzus 
pcrsicae. Cuando las plantas están pequeñas, un sólo insecto puede transportar 
la enfermedad, pero cuando están más grandes, se necesita un mayor número 
de insectos para lograrlo. Es "'Tluy probable que en Colombia haya muy poca 
o ninguna diseminación de la enfermedad, debido a las bajas temperaturas 
que prevalecen en donde ordinariamente se cultivan las papas. Pero si estas 
se cultivan por varias generaciones en las bajas altitudes, es probable que e! 
"enrollamiento" llegue a ser un factor serio. 

El reconocimiento de! "enrollamiento" es posible generalmente durante 
e! crecimiento de las plantas. Los síntomas comienzan a mostrarse cuando 
las plantas tienen más o menos unos diez centímetros de altura y pueden no
tarse mejor cuando la altura es de 20 a 30 centímetros, lo mismo que antes de 
la floración. Las plantas enfermas son u~ualmente de un color más claro que 
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el de las sanas. Los foliolos de las hojas in feriores muestran un enrollamiento 
más o menos pronunciado, como en (orma de cuchara (6g. 1) . Las hojas su
periores no se enrolla n pero generalmente muestran una posición más erecta 
que las que tienen las hojas de las plantas sanas y son más o menos rígidas y 

Flg. l - P lanta afectada por el enrollam lento de las hojas. Obsérvense las boJas 
Inferiores. 

(Fot. Ferncw) 

derechas, mientras que las hojas sanas se indinan en las puntas. También, 
las hojas enfermas son mas gruesas al tac to y la plan ta toda es como más rí
gida que la planta normal. La mayor parte de los campos examinados en Co
lombia parecen estar libres de esta enfermedad, o casi libres. Solamente cinco 
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campos, de cien visitados, mostraron una cantidad apreciable de "enrollamien
to", pero ninguno pasó del 10 por ciento. 

Mosaico rugoso 

Esta enfermedad virosa es causada por el virus "Y" y es tan destructiva y 
reducidora de la producción como la anterior. Se transmite por Midas pero 
con mayor facilidad que el "enroll:lIniento" y puede suceder que otros insec
tos intervengan también en su diseminación. Cuando el mosaico rttgoso se 
transmite a una platlta sana, al cabo de pocas semanas comienza ésta a mos
trar los síntomas de la enfermedad; primero apareen manchas en las hojas 

Flg. 2-Papa Criolla con mosaico rugoso. 
(Fot. GaTeés) 

y rayas negras en la superficie de las venas, por el envés de la hoja y mas tar
de sobre los tallos. Los pccíolos se vuelven frágiles, de modo que las hojas se 
rompen a menudo. Estas hojas son frecuentemente amarillas y pueden mos
trar pequeños círculos verdes. Más tarde, las plantas afectadas muestran vetas 
en las hojas con áreas de color daro que ailternan con otras verde oscuras y 
las hojas se muestran mas o menos arrugadas y los pecíolos acortados (véase 
fig. 2). Cuando los tubérculos de estas plantas se siembran, las -plantas que 
de ellos nacen muestran generalmente pocas manchas y rayas oscuras y el 
moteado no es muy claro pero, las hojas presentan el arrugamiento descrito. 
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En las papas colombianas, especialmente en las llamadas "criollas" se encuen
tran cantidades considerables de este "'mosaico rugoso". 

El Mosaico Suave (Causado por el Viruj' "AH) 

Aunque algo parecido al mosaico rugoso, es mucho menos severo en sus 
efectos y reduce la producción solamente en un 20% más o menos. No se pro
ducen manchas ni vetas de tejido muerto y en las hojas 'se presenta un mosaico 
mas bien claro, sin mucho arrugamiento. Esta enfermedad es llevada de una 
pbnta a otra por distintas especies de á/idos (Fig. 3). 

Mosaico Latente 

Causado por un virus conocido como el Vlrus "X", no produce síntomas 

F1g. 3-Mosalco de la papa, en la variedad "Pico de Agulla". 
(Fot. Oriuela N.) 
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en muchas variedades de papa. Hay ciertas evidencias de que puede produ. 
cir una ligera reducci6n en la producción de estas variedades y puede inten
sificar los síntomas y aumentar la acción destructora de otros virus cuando 
ambos están presentes en la misma planta. Parece que este virus tiene un nú
mero de razas muy relacionadas entre sí, algunas de las cuales producen sín
tomas en las variedades que llevan otros virus consigo, pero no los producen 
cuando van solos. 

En estos casos los síntomas generalmente aparecen en forma completa
mente semejante a los del mosaico suave, ya descrito anteriormente. Hay 
también algunas variedades en las cuales el virus causa la muerte prematura 
de las plantas. Hasta hoy no se conoce insecto alguno que pueda transmitir 
este virus, pero puede ser fácilmente transportado de una planta a otra por 
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Flg. ~AmarllJamlento de las venas 
(Fot. Garcés) 

frotamiento de las hojas y probablemente de tubérculo a tubérculo con la 
navaja, si las semillas de papa se cortan para sembrarlas, como se usa en otros 
paises. En Norte América todas las variedades más antiguas contienen el vi
rus "X" en un ciento por ciento de las plantas. Sin embargo estas papas son 
calificadas como sanas. En las variedades más nuevas el virus está general
mente presente en un porcientaje más pequeño en las plantas pero es pasado 
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por alto en las inspecciones de certificación, a causa de la incapacidad de los 
.inspectores para conocerlo y porque parece que no sea muy destructivo. Las 
investigaciones están ahora en progreso para descubrir cuál es la situación en 
Colombia en relación con este virus y poder producir cantidades de varieda
des colombianas libres de él. El cultivador de semilla es muy poco lo que pue
de hacer acerca de este virus, excepto el arrancar las plantas que muestren 
síntomas y sembrar algunas líneas con tubérculos que se sepa que están libres 
de él y a una distancia suficiente para evitar que las hojas se pongan en con
tacto con las de las plantas atacadas. 

Amarillamiento de las venas 

Esta enfermedad virosa según parece fué introducida del Ecuador y se 
presenta con mucha frecuencia en los cultivos del Departamento de Nariño 
y mas o menos localmente en Santa Helena y Rionegro, en el de Antioquia. 

Produce un brillante color amarillo en d follaje (fig. 4) que se distin
gue a menudo desde 100 o más metros de distancia. Algunas plantas se afec
tan ligeramente y muestran solamente síntomas de un amarilla miento de las 
venas más pequeñas, alrededor del margen de las hojas. Las plantas afectadas 
usualmente no son enanas y no hay información apreciable todavía sobre la 
forma en que se transmite este amarillamiento ni sobre la reducción de la 
producción. 

En Antioquia ocasionalmente se ha visto que en plantaciones altamente 
afectadas pero muy bien abonadas y atendidas, la producción es tan alta co
mo la de las plantas sanas . Algunos de los campos que se han visitado en el 
país, han mostrado porcientajes hasta de un 50 a 75% de plantas afectadas. 

Calicó 

Es otra enfermedad virosa que causa un color amarillo brilbnte en las 
hojas. La extensión del amarillamiento es generalmente menor que la del 
;'amarillamiento de las venas" pero a veces se distribuye enteramente en la 
planta. A diferencia del anterior, aunque las plantas se encuentren ligeramen
te afectadas no se limita a las venas. La enfermedad no se presenta a menudo 
en altos porcientajes, siendo de 2 a 3% la más alta cantidad encontrada. 

Mosaico Aucuba 

Es también otra enfermedad que causa manchas amarillas en las hojas. 
Las manchas están generalmente confinadas a la parte inferior de la planta; 
son pequeñas, más o menos redondas y distintamente delimitadas. Algo que 
parece ser esta enfermedad ha sido visto en Colombia, pero se presenta en 
forma mucho menos prevalente que el calicó. El método de transmitirse no 
es bien conocido todavía. 

Enanismo amarillo 

Cuando esta enfermedad es llevada por el tubérculo usado como seml
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lla, las plantas resultantes son usualmente muy enanificadas. Los entrenudos 
de la parte superior de la planta so n muy cortos, dando la apariencia de una 
roseta. Las hojas, especialmente lbs de la copa, se enroscan hacia abajo. A me
nudo otras hojas de la planta se muestran muy enroscadas y pueden presentar 
un moteado (fig. 5). La prod ucción es generalmente muy pequeña. Si se ha-

Flg. 5--Enanlsmo amarill o . Los entrenudos son cortos y las hojas se en cartuchan 
(Fot. F . Fcrnow) 

ce un corte longitudinal del tallo se puede \'er a veces en él, áreas pardas y 
húmedas. El desarrollo de estas manchas está m:ís bien estrechamente relacio
nado con la temperatura. En luga res bajos de la zona papera, en donde las 
plantas crecen en condiciones mas bien calientes, son mas fáci les de ocurrir 
en la mayoría de las matas. A mayores elevaciones, en donde hace frío, sola
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mente unas pocas plantas y quizás ninguna, las muestran y las manchas que 
se logran desarrolbr son pálidas y tienen una apariencia húmeda indefinida, 
mas bien que ser manchas pardas muertas. Bajo condiciones muy calientes los 
tubérculos también muestran manchas pardas, son irregulares y resquebraja
dos y toda la planta muere, comenzando desde arriba. Estos síntomas no han 
sido observados en Col9mbia. 

En !'\ueva York el enanismo amarillo es transmitido por un saltón o ci-

Fig. 6---Enfermedad del Cogollo morado. Se puede observar el desarrollo anormal de 
tubérculos aéreos y el brote de las yemas axilares. 

(Fot. Garcés) 
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garrita verde, el Aceratagallia sanguinolenta, y en el estado de Nueva Jersey 
por otro, el Agallia constl'icta. Como ninguno de estos insectos es conocido 
entre nosotros, es muy posible que aquí sea transmitido por otro insecto del 
mismo tipo. Es probable también que el virus sea albergado en alguna ma'leza, 
cuya identidad todavía no se conoce. 

El Cogollo Morado 

Los síntomas de esta enfermeda-d causada por un virus, generalmente se 
presentan en la últim~ parte del período de crecimiento, cuando las plantas 

Flg. 7-Enfermedad del " Hay Wlre"' _ Aquí también puede verse el brote anormal de 
las yemas axilares. 

(Fot. Garcés) 
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casi han alcanzado ;u tamaño fina!!. Las hojas cercanas al cogollo se marchitan 
y se vuelven amarillas. En algunas variedades que tienen e! tallo de color os
curo, la parte superior de la planta puede mostrar una intensificación de! co
lor morado, .pero en muchas variedades no ocurre esto. En la base de casi todas 
las hojas se desarrolla forzadamente una yema axilar (véase fig. 6). En las 
plantas sanas solamente unas pocas de estas ye¡nas producen brotes. En las 
plantas con cogollo morado la parte inferior de estos brotes está por lo general 
anormalmente hinchada. Algunos brotes y a veces la mayoría de ellos, son 
transformados en tubérculos. A menudo se producen también estolones en 
la parte aérea de las plantas. Si se arranca la planta t:nfcrma se encuentra usual
mente que la cosecha se reduce a unos pocos tubérculos pequeños. Algunos 
tubérculos pueden ser suaves y esponjosos; a veces "la parte inferior del tallo 
subterráneo' se descompone y se pela, pero nunca muestra chancros definidos 
como los del Rhizoctonia, ni hay una pudrición negra completa, como en el 
caso de la "Pata Negra". 

Esta enfermedad es producIda por el virus causante del amarilla miento 
de los asters, en Estados Unidos y es probable que se albergue en alguna plan
ta silvestre, que todavía no se ha identificado entre nosotros. En los Estados 
Unidos el insecto vector es el Macrosteh,· divisus, pero puede que en nuestro 
caso se trate de un insecto diferente. Es probable que el insecto entre a los pa
pales en grandes cantidades solamente en los períodos secos. Hay observacio
nes que indican que la inoculación debe efectuarse cuando las plantas son 
muy pequeñas. Aunque esta es una enfermedad virosa parece que el virus 
muy raramente sobreviva al período de almacenamiento de los tubérculos ob
tenidos de plantas enfermas. Algunos de estos tubérculos no brotan o brotan 
muy tarde. klgunos producen plantas muy débaes y otros, plantas que pare
~en sanas. En el caso de las plantas débiles, los tubérculos que ellas producen 
son aparentemente normales y producen plantas sanas. Talvez en un dos o 
tres por ciento de .as plantas procedentes de tubérculos cogidos de matas t •. 
fermas, pueden observarse los síntomas de la enfermedad. Estas plantas mues
tran síntomas de una enfermedad que ha sido llamada"hay evire" (sin tra
ducción en español), (fig. 7). La planta se enanifica, las hojas son muy erec
tas, las hojillas o foliolos muy pequeños y amarillos; las hojas inferiores se 
enrollan a menudo y la planta tiene alguna semejanza con el "enrollamiento 
de las hojas". Algunas veces aparecen tubérculos aéreos. Debido a la incapa
cida.d del virus para sobrevivir en los tubérculos y a que las plantas enfermas 
producen muy ,pocos tubérculos de cualquier clase y también porque no hay 
pruebas de que el virus sea tran smi tido de una planta a otra, la enfermedad 
no se considera n1uy seria para fines de certificJción de semillas . Solamente 
cuando el porcientaje es muy :lIto hay un d:1Í'ío apreciable en el valor de la co
secha como semilla. 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR ORGANISMOS 
~ 

Hay muchos hongos y bacterias (que son plantas microscópicas) y algu
nos animales diminutos (como los nemátodos, que son gusanos microscópi
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cos) que viven como parásitos sobre las matas de papa, alimentámlose de ellas 
y causándoles daños leves o muy graves. Cada uno de estos organismos difiere 
de los otros no solamente en su naturaleza sino también en la cantidad del 
perju icio causado, en los síntomas producidos en las plantas y en su compor
tamiento y habilidad !-lara sobrevivir y para multipli carse. Algunos pueden 
ser transportados dentro de la semilla de papa o sobre ella y pueden ser con
trolados por la inspecc ión de la semilla y por la certificacic'JI1. Ütros no se aso
cian con la semilla de papa o si lo' hacen no pueden ser controlados ni por la 
certificación ni por otros medios. Todos ellos son importantes para el culti
vador de papa. Los controlables por la certificación son de especial interés 
para los cuhivadores de semilla. Las enfermedades que pueden controlarse me
diante b certificación son: la dormidera. bac/.eriaua y la Fusariosis o marchi
ta miento del FusariunI. 

Las enfermedades que pueden controlarse por otros medios son: La "Go
ta" y la "Cota Temprana" , controlables con el uso de aspersiones, la "Rlzi
z octonia". la Roiía Polvosa" y la "Pata Negra", controlables por el tratamiento 
de la semilla. 

La Gota 

Esta en(ermedad, t¡Ulzas l~ más conocida por los cultivadores de papa 
en todo el mundo es causada por un hongo sumamente agresivo llamado Phy
tophthora in festans; es de las enfermedades mas destructoras en las regiones 
húmedas y en los ai'íos ·húmedos. Parece ser la única enfermedad en Colombia 
cuyos daiios son extremadamente severos. Por lo general la enfermedad apare
ce en los campos UJl poco tarde, pero puede ocurrir el caso de infecciones mu
cho más tempranas. Cuando sobrevienen períodos húmedos la enfermedad 
aparece sobre las hojas y taIlos de las plantas en crecimiento en forma de áreas 
muertas de forma irregular y de color oscuro o negro, que varían en tama
ño desde unos pocos milímetros hasta varios centímetros de diámetro. Estas 
manchas se agrand:Jn rápidamente día por día hasta que la hoja se muere 
completamente. A m enudo toda la planta es atacada. Al rededor de los bor
des de estas manchas, especialmente sobre la parte inferior de las hojas y tam
bién sobre los tallos, puede verse el crecimiento de un moho suave de color 
blanco, o mildeo. Los detalles de este mildeo no pueden verse a simple vista 
peJo el microscopio muestra que este moho está compuesto por tallitos delga
dos que llevan esporos en forma de huevo. Estos esporos se cuentan por miles 
y se desprenden fácilmente de sus tallos, siendo llevados aun por las más li
geras corrientes de viento o el agua lluvia a otras plantas . Unos pocos esporos 
pueden ser transportados a centenares de metros de distancia. Si hay agua sobre 
las hojas, sea de lluvia o de rocío , los esporos germinan y producen órganos 
delgados que penetran en la hoja o en el tallo y continúan creciendo a través 
de los tejidos de la planta durante cinco días antes de que las manchas sean 
visibles. Cuando éstas aparecen, comienzan a producirse también los esporos. 
Si el tiempo continúa húmedo, los esporos continuarán prod uciéndose sobre 
los bordes de las manchas en número cada vez mayor. Si por el contrario el 
aire es bien seco el hongo es incapaz de producir esporos y los que sean pro
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ducidos mueren. Sin embarg-o. la producción de espo ro se rá recomenzada tan 
pronto como el ain:: vu ·Iv;] a ser hÚlIledo. Los tubérculos SO II tan susceptibles 
al ataque como la s hOj3S y los tallos si los esporos los alcanzan y existe so
bre ellos lIn3 película de a¡.,'ua. el hongo ~ r er;'¡. los ataca rá y dará lugar a una 
pudrición seCJ de color pardo (v.:ase Gg. 11) . Otros organislIlos penetrJn J 

menudo en estos tubérculos podridos y con,pletan su destru cción , 

FIg. 8-Tubérculos atacadas por la " gota" 
(Fot. Garcés) 

A veces, a pesa r de ocurrir un ataque de gota muy st:vero sobre las plan
tas, no hay pudrición ele los tubérculos. Esto se debe a que el suelo que los 
cubre actúa como un filtro o cubierta protecto ra , lj ue retiene los esporas e im
pide que lleguen a los tuhérculos. Las lluvias suaves Ib'arán los esporas sob
mente a los tubérculos ljue está n exp uestos al aire o que están a pocos milíme
tros de la superficie, pero la s llu vias fue rtes y con tinuas los llevarán al inte
rior del suelo y callsará n la pudri cit'l n de los tubérculos m~ls profundos. 

El mejor control para la "gota " es m antener encima del follaje y demás 
partes aéreas de la planw una capa protectora de Ulla substancia química que 
mate los esporos o les impida su germinación. La fa lta J e éxito en el control 
ue la enfermeuad puede ser J ebido a: 

1 ) .-EI uso de un material inef icaz . 

2).-EI tratam iento demasiado tardío, despul-s de que la GOla se ha esta· 
blecido cOPl-pletamente sobre las plantas. 
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3) .-Aspersiones a intervalos demasiado largos, de modo que el nuevo 
crecimiento de la .planta no se conserva cubierto y queda sin protección. 

4).-El descuido en las aspersiones de modo que no todas las hojas se 
encuentran protegidas. 

Si son pocas las áreas de la hoja que no quedan cubiertas por las aspersio
nes y si los esporas son transportados por el viento desde un campo distante, 
el número de esporos será relativamente pequeño y serán muy escasas las opor
tunidades de que ~lgunos de ellos caigan sobre los espacios no protegidos. 
Pero si la "gota" ha llegado a establecerse ya en el campo, de manera que 
hay millones de esporos en el aire, es casi seguro que alguna porción no pro
tegida llegará a infectarse. Es muy importante pues, hacer las primeras asper
siones antes de que la "gota" se establezca. En este sentido, cuatro o cinco as
persiones darán a menudo una protección adecuada, mientras que puede ser 
imposible controlar la enfermedad cuadruplicando este número de aspersiones, 
si las primeras se retardan hasta dejar invadir el campo por la "gota". 

La "Gota Temprana" 

Es causada por el hongo Alternaria solani y se le llama también "Que
mazón temprana" ó "Tizón Temprano". Es una enfermedad que entre noso
tros no es muy conocida por los cultivadores o que pasa inadvertida para la 
mayoría. Se presenta en forma de manchas pardas o negras sobre las hojas, 
algo parecidas a las de la gota pero sin el mildeo blanco de ésta y que mues
tran señales circulares o angulares mas o menos concéntricas en el centro de 
las mismas. Generalmente esta enfermedad es menos destructiva que la gota 
pero puede llegar a ser grave en las regiones altas. 

El nombre es erróneo puesto que ¡la enfermedad es a menudo observada 
hacia el fin de la época de crecimiento. Las aspersiones apli::adas para la gota 
controlan ordinariamente esta enfermedad. 

Roya 

Causada por el hongo Puccinia pittieriana. Esta enfermedad ha sido ob
servada en algunos departamentos y probablemente se encuentra en todos 
aquellos en donde se cultiva papa. En Antioquia sinembargo, no ha sido ob
servada todavía. Parece ser favorecida por las altas elevaciones. En las zonas 
muy altas del Tolinu y de Caldas ha sido observada causando severas infec
ciones. La enfermedad produce pústulas levantadas de color pardo-rojizo, por 
el envés de las hojas. Estas manchas son usualmente de 1 ó 2 mm. de diáme
tro pero pueden crecer más. Sobre el haz de la hoja y en corre~pondencia con 
cada pústula se nota una mancha amarillenta algo más grande que la misma 
pústula. Poco se sabe sobre los métodos para combatir esta enfermedad. No 
hay razón para tenerla en consideración desde el punto de vista de la certi
ficaéión, excepto cuando el ataque es muy severo, porque entonces puede difi
cultarse la inspección. 
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Rhizoctonia 

Esta en termedaJ, que puede consiJerarse como de ocurrencia frecuente 
en nu estros cu ltivos ataca los brotes antes de que salgan del suelo, ya sea pu
driéndolos (véase fig 9). o causa ndo chancros que debilitan las plantas. Es 
causada por el hongo Rhizoctonia sotaní. 

Flg. ~El Rhlzoctonla causa la muerte de los brotes 
(Fot. GUTcés) 

Algunas veces la s plantas más viejas so n atacadas por el hongo, que causa 
chancros en su parte inferior debajo del suelo, que impiden el transporte a los 
tubérculos de tos alimentos fab ricados en las hojas. Estos alimentos así acumu
lados en la parte superior de la planta conducen a la formación de pequeños 
tubérculos verdes o púrpura oscuros en las axilas de las hojas, en las partes 
altas de la planta y en muchas otras partes como a nivel de la superficie del 
suelo. Este síntoma de fo rmación de tubérculos aéreos, sin embargo puede 
presentarse por causa de otras enfer'medades o dai'íos en las raíces y tallos. El 
Rhizoctonia forma una acumulación de color oscuro, café o negra, conocida 
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con el nombre de "esclcrocio" y que se adhiere firmeme nte a la superficie de 
los tubérculos (f ig. 10) . Estos escle rocio~ va rían en tam año y número; algu
nas veces son escasa mente visibles y en otros forman una inscrustaci6n casi 
cont inua y gr uesa sobre el tubérculo.' Esta fo rma del hongo no perjudica los tu
bérculos a los cuales est.l adherid a ~ i n penetra r en su interior, excepto en lo 
que respecta a su aparie ncia , la cual perjudica. El esclerocio transporta al hon
go de un campo a otro .y como está situado en la cercanía de las yemas, 'le su
ministra un fácil acceso a los futuros brotes. Tamhién en el suelo se forman 
estos esclerocios, de . noelo q ue no puede aseg urarse que un cultivo de papa 
sembrado con tubérculos libres de ellos, resulte libre ele R/¡iz octo¡¡ia. El hongo 
se encuentra comunmente abund:mdo en suelos en donde nunca se ha culti-

FIg. 10-Tubér culos con escleroclos de Rhizocto71ia a dheridos 
(Fo! . Garcés) 

vado ·papa . Es pues un habitante natural del suelo. Por otra parte, aunque se 
siembren semillas fuertemente cubiertas de esclcrocios, la s planticas no siem
pre resultan atacadas. C ualqui er condic ión que apresure la salida de las plan
tas tiende a reduci r la sever idad de l at.aq ue y cualquier factor que retarde el 
nacimiento tiende a au merHar la en fer medad. El tratamiento de la semilla 
antes de la siembra ha sido un control efecti\'o. En una época se usó mucho 
este método en los E stados U nidos. pero con el uso de g randes cantidades de 
ferülizantcs se ha encontrado que es menos necesario y ahora su uso es toda
vía mas escaso. 

"Lama" 

Esta enfermedad reconocida únicamente en los últimos años es causada 
por un hongo que vi\'e en el suelo ( RoseUillia sp.) . Ataca a las plantas causán
doles un marchitamjento que a primera vis ta no es distinguible de la "dormi
dera" bacteriana y cuando se ca va el suelo alrededor de la mata atacada y se 
observa la base de los tallos, se encuentra que ¿stos, el tubérculo que sirvió de 
semilla y los que se han -forrnado, están recubiertos por una gruesa trama de 
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tejidos del hongo, de color blanco amarillento. El micelio o cuerpo del hongo 
forma como cordones visibles a simple vista sobre los tubérculos. Estos cordo
nes blancos al principio, se internan luego en la carne de los últimos y cuan
do la enfermedad está ya avanzada aparecen como espinas negras en el interior 
del tubérculo (fig. 11). No hay una pudrición propiamente dicha pero la 
papa se vuelve vidriosa y finalmente pierde su contenido de agua y se momi
fica quedando muy liviana y endurecida. El organismo causante de la '~/ama" 
puede ser transportado en el abono de establo o en la semilla. 

Fig. ll-Enfermedad de la "lama". Tubérculo bastante atacado. Obsérvense las lineas 
y puntos negros de la parte externa. 

(Fot. Garcés) 

La "lama" ha sido destructiva en Antioquia y Caldas. Esta enfermedad 
o una muy semejante ha sido observada también en Cundinamarca y Boyacá. 

Ya que la enfermedad no se conocía hasta hace poco tiempo no se ha 
estudiado mucho y es incierta la importancia que podría asignársele en rela
ción con la semilla certificada. Es mejor por hoy limita.r el porcientaje permi
sible de esta enfermedad a la clase mas baja de semilla certificada y rechazar
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la totalmente en la certificación en las clases mas altas en cualquier cosecha 
en la cual se encuentre. 

La "Roña Polvosa" 

Causada por el hongo Spongospora Jubterrallell. Ataca los tubérculos 
produciendo ampollas o pústulas que contienen un polvo oscuro formado por 
los esporos del hongo (ver fig. 12). J\. veces los tubérculos son torcidos. Tam
bien suelen encontrarse ataques en las raices, en forma de pequeños tumores 
que recuerdan algo los causados por los ncrnátodos. En la primera época del 

Fig. 12-RoÍla Polvosa de la papa. La mnyOl' parte del polvo constituido por el hongo. 
ha caldo. dejando profundas cavidades. 

(Fot. Garcés) 

cultivo las lesiones sobre los tubérculos jóvene.s toman la forma de verrugas 
circulares. El hongo puede vivir en el suelo por varios aüos y los ataques pue
den ser más severos si se cultiva con frecuencia la papa sobre el mismo terre
no. Los ataques graves ocurren ordinariamente en las regiones altas, en don
de las temperaturas son bajas. 

Aunque generalmente se recomienda que las papas cosechadas en cam
pos infestados con el hongo no deben ser usadas como semilla o deben ser 
tratadas primero antes de emplearse, parece dudoso que estas recomendacio
nes puedan aplicarse efectivamente en las condiciones de Colombia. 

La Buba 

Es causada por el hongo Tecaphora solani. Es otra enfermedad que aunque 
conocida en otros países andinos desde hace varios años, apenas se ha encon
trado recientemente en Colombia. Su origen es oscu'ro; no est6. bien estudiada 
y es muy poco 10 que se sabe sobre su manera de propagarse y sobre el orga
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nismo que la causa. Se cree que ha sido confundida con otras enfermedades 
como la "Roña polvosa" y es probable que esto también haya ocurrido entre 
nosotros, habiendo por ello pasado inadvertida hasta ahora. El nombre de 
"buba", que le dan especialmente en Venezuela, viene de los pequeños tumo
res o verrugas que presentan en b superficie los tubérculos atacados. Son mas 
o menos semejantes a primera vista con los que causan algunos nemátodos 
( véase la Eig. 16), pero si se cortan estos tubérculos afectados se observa en su 
interior numerosas manchitas, unas pardas y otras casi neg ras, regadas por 

Flg. 13-La "buba" puede presentarse en una sola mancha, pero esto parece poco 
común. 

(Fot. Gareés) 

toda la carne de la papa. Si se examina n al microscopio estas manchas se ve: 
que están formadas por cavidades que contienen un gran número de esporas 
que se agrupan formando C01110 bolas de paredes gruesas y verrugosas. El co
lor de las manchas depende de la maduración de las esporas, correspondien
do las más oscuras, a los más maduros. En otros casos los tubérculos muestran 
deformaciones y hendiduras de tamaño variable. 
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Las manchas internas pueden unirse formanuo granues parches o zonas 
pardas (fig. 13) aunque parece que esto es más bien poco común. 

Se carece de otros detalles sobre esta enfermedad; es posible que esté más 
extendida en el país de 10 que se cree y dada la deficiencia de conocimientos 
sobre ella, el único método de control recomenuable parece consistir en el uso 
de semilla sana. 

Pata Negra , 
Es una enfermedad causada por bacterias (Erwinia phytophthora). La par

te inferior del tallo se ennegrece y se pudre y esta pudrición es seca o húmeua 
según las condiciones del ambiente. La parte superior de la planta se vuelve 
más o menos amarillenta y se seca. Cuando la enfermedad ataca a las plan
tas jóvenes, éstas por 10 general no producen tubérculos. Las plantas atacadas 
tardíamente pueden tener tubérculos que aparecen perfectamente sanos aun
que algunos de ellos pueden mostrar una pudrición pegajosa, blanda, que co
mienza en el punto de unión con el estolón. El control de esta enfermedad no 
está bien definido pero parece que el tratamiento de la semilla es de utilidad . 
La pata negra no se considera importante desde el punto de vista de la cer
tificación. 

La "Dormidera bacteriana" 

La causa de esta enfermedad es una bacteria '¡¡amada PscudomoTlas solaTlIl
cearum. Se caracteriza porque las plantas atacadas se marchitan repentina
mente, se vuelven amarillas y mueren (fig 14). La base del tallo, debajo 
de la superficie de'! terreno, puede estar hlanda o descolorida, pero nunca es 
negra. Si se corta transversalmente el tallo infectado con una navaja sfilada 
y se aprieta ligeramente, se observa la salida de una masa blanquecina (cons
tituida por las bacterias), que puede formar un anillo sobre la superficie de! 
corte. También los tubérculos pueden podrirse; la enfermedad se muestra pri
mero en forma ue un anillo oscuro de tejido reblandecido, en la vecinuad de 
los tejidos que conducen los alimentos al tubérculos y luego como áreas os
curas cerca de los ojos. Algunas veces hay un exudado de la bacteria en los 
ojos, que aparece en forma caracteristica; es lo que los agricultores llaman 
"moco". Otras veces la tierra se adhiere a esta exudación y entonces aparecen 
los ojos cubiertos por montoncitos de tierra. El tubérculo cortado también 
muestra un anillo descolorado y si se oprime exuda la masa bacterial blan
quecina ya mencionada (fig 15). 

En los Estados Unidos, en donde se conoce bien, la enfermedad es consiue
rada grave, especialmente en el Sur en donde los inviernos son suaves, pero 
se desconoce en el Norte en donde los inviernos son severos. En Colombia pa
rece ser más destructiva en Antioquia, en doncle las temperaturas son un poco 
más a'1tas, pero no se sabe si esta limitación seguirá existiendo después de que 
la enfermedad haya sido completamente distribuída en las partes más frías 
del país. 

La bacteria se conserva en e! suelo y una vez establecida en é"l es muy 
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difrcil deshacerse de ella. La papa la lleva también en su interior sin que se 
observen síntomas externos, lo cual hace indeseable estos tubérculos para usar
los como semilla en cualquier terreno, aunque en ellos no se hayan producido 
cosechas enfermas. 

Flg. l_Planta atacada por la "dormIdera" bacterIana 
(Fot. Garcés) 

Tampoco es posible eliminar esta enfermedad de los campos para semilla 
mediante el expediente de arrancar las matas que e van marchitando, porque 
constantemente están saliendo nuevas lTIJ.tas enfermas y algunas de ellas no 
mostrarán síntoma alguno. Sus tubérculos sinembargo, están infectados y s610 
vendrán J. mostrarlo en el cultivo siguiente. 

Parece que otra enfermedad conocida en Antioquia con el nombre de 
"ampolla", porque el tejido que forma la cáscara del tubérculo se levanta cer
ca de los ojos despidiendo un olor fétido, es una fase de d tJ enfermedad. Por 
otra pJ.rte, es muy frecuente b pérdieb de papa almacenada, sea de semilla o 
de consumo, por estar infectadas por la "dormidera". 
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Hay otras enfermedades que causan marchitamiento o "dormidera" en 
la papa y son causadas por hongos o por otras bacterias. Los síntomas de al
gunas de estas enfermedades son algo semejantes a las de la "dormidera bac
teriana" pero ninguna de ellas causa la pudrición blanda dd tallo, y los sín
tomas sobre el tubérculo son diferentes a los descritos. Es ducloso que algunas 
de: ellas sean de importancia entre nosotros. 

Fig. 15 - Tubérculos atacados por la "dormidera" bacteriana. Obsérvese el anillo 
decolorado que se presenta hacia el exterior. 

(Fot. Garcés) 

Nemátodos 

La papa es atacacla por varias especies de gusanos microscópicos, pero aquí 
en Colombia solamente se ha encontrJdo e! que se conoce con e! nombre de 
Heterodera marioni. Este nemátoJo ataca a un gran número de plantas cul
tivadas y silvestres, con excepción de las gramíneas que parecen tener unJ gran 
resistencia. El daño que este animal causa a las plantas de papa puede con
sistir en detención de! c.recimiento y disminución de la cosecha, pero los sín
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tomas más notorios se presentan en las raíces, en donde pueden observarse pe
queños nódulos o agall\as de tan13ÍÍo variable. También los tubérculos son ata
cado y mue ·tmn pequeños tumores en su superficie, que les dan aspecto ve
rrugoso (fig. 16). El nem;ltodo puede estar en el tubérculo y sinemb:ngo no 
verse en forma aparente; sinembargo , si se cortan las papas se ve que en los 
tumores se destaca n unos puntos globulosos brillantes. Son las hembras Jel 
nemátodo, que tienen forma de saco arredondeaJo. La hembra Jeposita los 
huevos y de estos salen las larvitas, delgadas como agujas que buscan en el 

FIg . J Tubérculos atacados por n emátodos. A la Izquierda. las verrugas y a la de
recha otro tubérculo cortado en donde pueden verse los puntos oscuros 
cerca de la superficie, cnusados por los gusanos. 

(Fot. GaTeés) 

suelo su alimento hasta ponerse en contacto con las raíces y tubérculos en los 
cuales penetran para conseguir su nutrición. La irritación que callSan en los 
tejidos es la causa de los tumores o agallas formados. Los nemátodos pueden 
ser distribuídos por !la sem illa o por el abono de establo. Su control se efectúa 
medi:¡nte rotaciones de cultivo y cuidando de que la semilla que se va a sem
brar es té libre de ellos. 

Pudrición blanca del tallo 

Se caracteriza porque las plantas atacadas presentan en el tal1o, arriba de 
la superficie del suelo, y si las condiciones son favorables t!tmbién en las hojas, 
un desarrollo micelial blanco algodonoso, mas o menos abundante. El hongo 
(Sderoti1úa sclerotioru1Il) forma bolitas o esclerocios de color negro sobre las 
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partes podridas. El tallo se ahueca y se rompe de manera que las plantas se do
blan y ¡perecen , muchas .veces sin mostrar en su follaje síntoma apreciable al
guno. 

Esta enfermedad ha sido encontrada en Boyad por Fernow. No parece 
ser muy abundante y para .la certificación de la semilla carece de importancia. 

Pudrición gris del tallo 

Esta enfermeda'ti también ha sido encontrada 'por Fernow, en escasa can
tidad. Sus síntomas son parecidos a los de la anterior pero el micelio o cuerpo 
del hongo (Botrytú clt/{:rea) ataca de preferencia la base del tallo y su color 
es gris, desarrollándose poco y sin formar esclerocios. 

(l ur 
INSECTOS 

Ninguna tentativa se hará aquí para describir la fi gura y la historia de 
vida de los insectos que causan perjuicios a la papa en Colombia . Para la ma
yor parte de las especies será suficiente nombrarlas, exponer la clase de daño 
que causan e indicar brevemente cómo pueden controlarse. 

Pulguillas (Epitrix) 

Son pequeñas, negras, hacen orificios en las hojas y a veces causan mu
chos daiios por el gran número de perforaciones que ejecutan. 

Vaquitas (Diabrostica) 

Son grandes, de color verde; también hacen huecos pero más grandes 
que los de las pulguillas. 

Saltones, Chicharritas o Empoascas 

Son pequeños insectos de color verde, de rápidos mOVimientos, que se 
alimentan chupando en la cara inferior de las hojas. Inyectan un veneno que 
causa quemaduras en los extremos de las hojas, la s cuales se vuelven oscuras 
posteriormente. 

En Antioquia se presenta con frecuencia un enrollamiento o encrespamien
to de las hojas (fig. 17), de la papa, que se atribuye a estos insectos cuando 
son muy abundantes. Auncuando no se han efectuado estudios muy deteni
das ·para confirmar esta creencia , se ha observado que cuando se aplican insec
ticidas para controlar los saltones, el encrespamiento es escaso. 

Minadores de las hojas 

Son pequeñas mariposas que dejan sus huevos en las hojas. Los diminu
tos gusanos que resultan hacen túneles entre las caras superior e inferior de 
las hoja s, produciendo un daño característico. Se ha informado que también 
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existe entre nosotros una mosca minadora que produce 'los mismos daños en 
la papa. 

Todos estos insectos pueden controlarse con la aplicación de ciertas sus
tan.cias químicas, en tiempo oportuno. Las aspersiones de cobre usadas para 
combatir la gota tienen poco valor para controlar los insectos. Las aspersiones 

FIg. 17-Enrollamlento que se cree sea debido a los saltones o Empoascas. También son 
observables los dnüos de lns pulguiOlas. 

(Fot. Garces) 

arsenicales como el Verde de París y el arseniato de plomo se usaron en épo
cas pasadas y son empicados todavía por muchos cultivadores a causa de su 
bajo precio, pero no son aconsejables porque no tienen efecto sobre los insec
tos chupadores ni son tan dicaces contra algunos OlrOS, C0l110 son los insecti
cidas que con timen DDT y el Clordane. Aun en el caso de que estos últimos 
sean más caros bien vale la pena su diferencia. 

Los Pulgones (áfidos) 

Son insectos pequeños y ovalados, chupadores, de movimie,ntos lentos. 
Algunas veces hacen daño a las plantas a causa del enorme número en que 
se presentan y la rapidez con que se multiplican. Aun cuando no sean muy 
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abundantes, si son de importancia para el cultivador de semilla por el hecho de 
que ellos tra nsportan las enfermedades virosas de planta a planta. El ellrolla
miellto es casi siempre transmitido por una especie, el Myzu-, persicae. Este Mi
do es favorecido por las altas temperaturas y puede no ser enco ntrado en las 
partes altas. Otros virus pueden ser transportados por otros áfidos y en algunos 
casos por otros insectos. Ninguno de los insectos mencionados anteriormente 
on de importancia en el transporte de las enfermedades "irosas. Los áfidos 

pueden ser parcialmente controlados con el uso frecuente del DDT. Otro ma
terial que parece ser n'iucho m;ís dectivo es el Clordane. Se podría presumir 
que la destrucci(ll1 de los Midas con las aspersiones, evitaría la diseminación 
del enrollamiento y si n emba rgo las pruebas experimentales han dado muy 
poco sustento a esta creencia. En algunos de estos experime ntos se ha observado 
esta reducción, pero no la suficiente para gar:ll1tizar a los cultivadores de se
milla un efecto favor;¡ble, como para que apliquen aspersiones con la esperan
za de mejorar la semilla. 

Gusano Blanco 

Este insecto parece ser capaz de vivir en el suelo por varios años. Los gu
sanos penetran en los tubérculos cU3nc!o están tan pequeños, que los orificios 
que hacen son prácticamente invi sibles . Después de un período de crecimiento 
salen de los tubércu1bs )' dejan huecos fácilmente observables. El hecho de que 
los gusanos no permanezcan mas de 60 días en el interior d e las papas hace 
posible deshacerse de esta pbga en los tubérculos para semilla, teniéndolos al
macenados durante un período de tiempo igualo ligeramente mayor. Se deben 
tomar precauciones para no trasportar en los empaq ues en donde se han teni
do las papas, los insectos salidos allí. 

Trips 

Estos insectos son tan pequeños que escasamente pueden verse a simple 
vista. Tienen aproximadamente unos % de milímetro de largo y son extrema
damente delgados. Los trips jóvenes son al principio incoloros, poco después 
de un anaranjado claro y negros cuando e,t;ín adultos. Cuando se presentan 
en gran cantidad proJucen parches amarillentos en el haz de las h.ojas. Las 
personas inexpertas pueden confundir estas manchas con los síntomas del mo
saico. El examen del envés ele la hoja muestra un enamismo de los tejidos y 
a veces una apariencia plateada. Cua ndo se nota el daño, la mayor parte de 
los insectos puede ya haber dejado las hojas para buscar su alimento en hojas 
más jóvenes, de manera que son muy pocos los que se encuentran en ellas. 

OTRAS CONSIDERACrOl\Tf.S 

Tamaño de la semilla 

Se ha demostrado que cuando se siembran tubérculos únicos y enteros a 
distancias iguales, los más pequeños, de 30 o 35 gramos producen cosechas 
más bajas que las que se obtienen cuando se usan tubérculos más grandes. 
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Aumentando el tJlI1añ de la semilla se logra un peljueño mejoramiento en 
la producción por hecta rea. J o se sabe si b p~rdida en producción por siem
bra de semillas pequeñas pueda ev itarse sembrando los tubérculos más jun
to s. Parece probable que la producción total se aumente un poco por este me
dio, pero la proporciún de tub~rculos pequeños en la cosec ha también puede 
ser algo mayor. Esto podría ser deseable para un cultivador de papa para se
milla, pero no ¡X1Ll el cultivador de papa para consumo. Otra objeción que 
se hace a veces al uso de tuhén:ulos muy pequeños para semilla, es la de que 
las plantas que tienen enrol la miento u otr3 enfermedad producen frecuente
mente papas más peLJueiías q ue las plantas sa n3S. Si hay mucha enfermedad 
en un campo, el porcientaje de enft:.rmedad entre los tubérculos pequeños po
dría ser consider:tblemente mayor que entre los tubérculos grandes del mismo 
campo. Cuandu el porcientaje de en fermedad es pequeño en un campo, 
esta selección negativa se ría de muy pocas consec uencias . C ualqu ie ra que sea 
el tamaño de l:t semilla que se use, es indeseable sembrar menos de ocho car
gas por hectárea, lo cual representa un prumediu de sie mbra con semilla de 50 
gramos a d istancias ele I metro por 50 centímetros. 

Migración de semilla 

E n olornhia como en muchos ¡X1Íses los agricultores creen que es bené
fico llevar semilbs de un luga r a otro. Algunas veces la id ea parece estar apo
yada por el hecho Je que siendo de luga res lejanos, la semilla es mejor. La 
única justificación de esta creencia es la de que hay ;íreas en donde las enfer
medades causad:!s por virus se dispersan rápi lamente y parece ser más conve
niente traer semillas de sitios en dond e los vi rus no se dispersa n con tanta ra
pidez. Hay desde luego la posibilidacl de que las cond icio nes de almacena
miento o el tiempo ele maduración en el lugar de origen de la semilla pueden 
ser m~s conveni entes para una siembra cia da , que la s del lugar a donde se 
trae para cultiv:!r1a. E n el caso de Colombia puede haber ciertas zonas que 
sea n mejores para .Ja producció n de pa pas libres de enfermedades, que otras. 
Hasta el presente no se sa be mucho sobre esto, sin em bargo. Probablemente, la 
mayor lurte del tran sporte de semilb de una localidad a otra es debida al de
seo de obtener semilla de co ndiciones favorables para sembrar. 

PROGRAM PAR,\ EL CONTROL DE E:'-JFElU,IEDADES y PLAGAS 

La mayor parte de las enfermedades y plagas se controlan mediante la 
adopción de med id as prevent ivas . M uchas veces cuando la en fe rmedad o la 
plaga son reconocidas, ya es demasiado tarde para hacer algo por el cultivo. 
Lo único que puede hace rse entonces es tomar la resolución de prepararse me
jor para la próxima cosec ha. Puesto que generalmente, en una localidad se 
presentan cada año las mismas plagas y en fe rmedad es en g raJo mas o menos 
grande, es pusible y conveniente desarrollar un programa regular de medidas 
preventivas, que pueda seguirse año tras año. Sólo ser~ necesario variar un 
poco el programa en cada lugar, de acuerdo con Jos Berjuicios que se presen
ten y también será necesario modifica rlo un poco durante el cultivo, de acuer
do con las condiciones que se vayan encontrando. 
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El Tratamiento de la Semilla 

Para el control de la Rhiz octol1ia. la RoJia polvosa y otras enfermedades 
menores, el tratar la semilla no es probablemente una mcd ida importante pa
ra la mayoría de los cultiyadores de Colombia y puedc omi tirse a menos qu e 
se reconozca su necesidad. L as semillas cosech3das en suelos que contienen Ro
lia polvosa dehen ser se¡.xtradas y n ,ttadas antes de se mbrarse en suelos libres 
de la en(ermedad. Uno de los tratamientos más col1l'cnientes es el del óxido 
amarillo de mercurio Cil la proporción de un kilogramo en 25U litros de agua. 
Sencillamente , los tubérculos se sumergen en ésta y luego se secan. Es necesa
rio agitar el líquido frecuentemente Jlorque el óxido amariI~o de mercurio es 
muy pesado y se asi enta rápidnmente. Otro método es el de l bicloruro de mer
curio ( sublim3do corrosil'o ) que se aplica en la prÓj)orción uc un g ramo por 
litro de :Jgn:J. Se sUlllergen las semillas en la solución. d urante una hora y 
luego sc secan. La solución pierde fuerza con el uso, de manera que no se 
debe emplear sino para tres lotes sucesivos de semill as. E~to s materiales son 
extremaoamentc yenen osos y se debe tomar toda cl ase de precauci ones para 
que ni 105 materia les, ni la s sol uciones ni los tubércu los tratados lleguen a ser 
bebidos o cO l11 ido ~ por per sona s o animales. El sublimado es también muy 
corrosiyo. p:tra los metales y deberá se r preparJdo y usado siempre en vasijas 
de mader a o de b:lrro. 

Las Aspersiones y Espolvoreaciones 

: 01110 se dijo ante ri orm ente el objeto princi pal de las aspersiones y es
polvoreacio nes es proteger la planta. Para qu e su aplicación sea un éxito se 
requiere que el l1laterial usad o sea el apropiado para el fi n a que se Jestina, 
que las aplicaciones se hagan a tiempo y que la operación q uede bien hecha. 
La bIta de cu idado en cum plir estos requi sitos se trad uce siempre en pérdida 
para el cultivador. Son pues est~ts m edidas una ¡,xlrte muy importante del pro
grama de los cultivaJores de papa, sea para se milla o para con sumo . Par;) el 
control de la Gota puede usarse los siguientes materiales : 

Caldo Bordclés.- Se prepara m ezclando do s soluciones diluidas una de 
sulfato de cobre y otra de cal apagada. La COllCcntraciún usu al es la del uno 
por ciento de sulfato de cobre, es decir, un kilo de cobre en cien litros de 
agua. 

La lechada de cal se prepara al doble y se agrega en cantidad suficiente 
para neutralizar el cohre . E s importante ljue el caldo no quede ácido pues que
ma las plantas. (Si Ud. nunca ha preparado C alcio Bordelés o tiene alguna 
duda, pregunte al Agrónomo regional quien le indi cará cómo -se hace). El 
Caldo Bordelés debe aplicarse fresco. 

También se consiguen en el com ercio prep3rados especiales que vienen 
listos para mezclarlos al agua y aplicarlos. Los m ,ís conocidos son los si
guientes: 

Kopersil.- Es un polvo de co lor rojo laJrillo. A unque se desconoce su 
composición por no aparecer en los rótulos de los paquetes, parece que se 
trata de Ox ido Rojo de Cobre. Las experiencia s obtenidas en Antioquia indi
can que este substituto del Bordelés no es muy di ciente. 
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Lacco-Copro.-Polvo de color azul verdoso. Es un compuesto a base de 
oxicloruro de cobre. Tampoco ha dado resultados satisfactorios en Antioquia . 

Copper A. Compound 
Parzate 
Dithane 

Copro 50 
Fytolan (So/toJan) 

Son otros compuestos anunciados para el control de la gota de la papa; 
su consecución en el comercio local es difícil y se carece de datos apropiados 
sobre su bondad en nuestras condiciones. 

Para el control de los insectos puede usarse cualquiera de los siguientes 
productos: 

DDT.-Existen en el comercio numerosos productos conocidos con dis
tintos nombres, que contienen esta substancia. Por ejemplo, Deenate, Accotox, 
Gesarol y otros. Por lo general contienen un 50 por ciento de DDT y un ma
[erial de relleno. Hay que poner muc~o cuidado a ~os rótulos y usar polvos 
solubles en agua, en la proporción de 1 a 1.5 kilogramos de DDT activo por 
hectárea, más o menos. Otras preparaciones comerciales que contienen esta 
substancia son el Tobacine, y Nicotinull1 10. También se consiguen fungici
das mezclados con DDT. 

El Clordane también se vende bajo nombres comerciales. Se usa en la 
proporción de I a 1Yz kilos de material activo por cada hectárea . 

Los materiales para el control de la gota y de los insectos pueden mez
clarse al mismo tiempo. La primera aspersión deberá aplicarse cuando las 
plantas tienen más o menos 15 centímetros de altura o cuando se observen 
los daños de los insectos en la planta. Si el tiempo es seco (no llueve ni hay 
rocío) las aplicaciones tardías pueden hacerse a intervalos de dos semanas o 
más. Bajo condiciones de tiempo muy seco es aconsejable la aplicación de in
secticidas sin mezclarlos con fungicidas. Si las condiciones son muy favora
bles para la gota, porque las plantas permanecen hílmedas durante todo el 
tiempo, puede ser necesario asperjar con frecuencia, por ejemplo, cada cua
tro días, durante un corto período. Si se hac~n las aspersiones contra la gota 
con mucha frecuencia, se puede omitir el insecticida, excepto cuando se ob
serva que los insectos también están haciendo daños. 

El raleo 

El arranque de plantas enfermas o que no pertenecen a la variedad cul
tivada etc., (raleo) tiene que formar parte del programa de control de las en
fermedades, para todo el que desee producir semilla, sea para vender o para 
su propio uso. Todas las plantas que muestran síntomas de virus o de mar
chitamiento serán arrancadas del cultivo lo más pronto posible, incluyendo la 
semilla y los tubérculos que ya se hayan formado, con el fin de reducir las 
oportunidades de propagación de esas plantas enfermas. L3S mezclas de va
riedades también deben ser arrancadas. Si esto se hace cuando el cultivo está 
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pequeño, las plantas vecinas producen más y aumentan la cosecha, de manera 
que no es mucha la pérdida ocasionada por el arranque. Los cultivadores 
preguntan con mucha frecuencia si no pueden poner estacas para señalar las 
pbntas y removerlas después de que han producido la cosecha. Esto no se 
considera deseable porque algunas estacas pueden ser pasadas por ;cito u olvi
darse y en la arrancad;! algunos de los tubérculos de las matas enfermas se
ñaladas pl,lcden estar muy alejadas de la planta madre y confundirse con los 
de las p1a.ntas sanas, mezclándose con ellos. Sin embargo, en los casos en que 
es necesario trabajólr con lotes de papa que contienen de 8 a ID%, o más de 
mezclas, puede ser deseable usar este método en la primera siC'mbra. 

CLAVE 

para la identüicación de las enfermedades y daños de 
insectos en la papa 

Para el liSO de esta clave se encontrar,ín útiles las siguientes sugerencias: 
l.-Trate de aprenderse bien las características generales de .]a enfermedad 

o daño que üd. está tratando de identificar. 
2.- No trate eJe identificar una enfermedad \'iendo solamente una hoja o 

uua planta. Una hoja o una planta individual pueden ser muy típicas de la 
enfermedad representad,I, o pueden estar afectadas por dos o más disturbios, 
lo cllal puede complicar la situación . 

3.-Use cualquier conocimiento especial que Ud . pueda tener. Aquí no se 
ha intentado incluÍr los síntomas de heladas, suelo húmedo, sequía etc. pero 
todos ellos por lo general pueden ser diagnosticados fácilmente por cualquier 
persona que esté al tanto de ,las circunstancias. El diagnóstico en plantas arran
cadas del campo y transportadas a grandes distancias es a veces imposible de 
hacer por personas inexpertas y a veces ni siquier~1 por bs expertas, Si hay ne
cesidad de elwiar plantas acuérdese de suministrar la más amplia información 
posible. La práctica que da el uso de esta clave ayudad a comprender J:¡ clase 
de información que debe enviarse. 

4.·-Para usar la clave comience comparando las dos descripciones dadas 
en el número 1. Después de decidir cual de las dos, A ó B, es .]a aplicahle al 
caso en cuestión, pase a 2 Ó a 29, según sea)' luego a 3 Ó a 12, al 30 ó al 33, etc. 

1. -A.-SÍntomas observados durante el período de creci
miento. 
R.-Síntomas observados en los tubérculos 

2 
29 

2. A.-Síntomas generalizaeJos en todas las plantas. Va
riaciones en los síntomas, asociadas con la topografía 
o el suelo 3 

B.-Síntomas no generalizados ni c.orrelacionados con 
la topografía. Las plantas enfermas están a menudo 
entre dos sanas 12 
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3. 	 A.-Las hojas muestran muchas perforaciones 4 

B.-Las hojas no muestran muchas perforaciones 5 

4. 	 A.-Perforaciones en su mayoría muy pequeñas, re
dondas, no más de 1 mm. de diámetro. A veces no al
c::tnzan a perforar la hoja, yendo hasta la mitad 

Pulguillas 

B.-Perforaciones más grandes, vanos mm. de diá
metro 


Diabrotica o larvas masticadoras 

5. 	 A.- Hojas con áreas translúcidas de varios tamaños y 
formas en donde el material situado entre las dos su
perficies ha sido devorado 

Minadores 

B.-Hojas sin manchas translúcidas como las anteriores 6 

6. 	 A.-Hojas superiores enrolladas o retorcidas 7 
B.-Hojas superiores no enrolladas ni retorcidas noto
riamente 8 

7.. A.-Hojas enrolladas hacia abajo. Al revés de las ho
jas y en los tal,los, muchos insectos verdes de movi
mientos lentos y 1 a 2 mm. de largo 

Afidos 

B.-Hujas no enrolladas sino repujadas y arrugadas. 

Insectos de menos de medio mm. de largo y tan angos

tos que casi son invisibles, blancos, anaranjados o ne

gros, en el envés de las hojas enfermas y de las sanas 

o entre bs estambres. 

Thrips 

8. 	 A.-Cara superior de las hojas con manchas redondas, 
amarillentas o blanquecinas y al envés de estas man
chas pústulas anaranjadas, levantadas. Tamaño, 1 a 
vanos mm. 

Roya (por Puccinia pittieriana) 

B.-Manchas, si presentes, mayores e irregulares y sin 
pústulas anaranjadas 9 

9. 	 A.-Crecimiento general de las .plantas, normal, pero 
se presentan áreas muertas irregulares .distribuidas en 
las hojas, y quizás en los tallos 10 
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B.-Crecimiento general de las plantas, pobre. Man
chas si presentes, distribuidas en una forma mas bien 
regular 11 

10. A.-Manchas variables en forma y tamaño o pardas o 
negras, márgenes con una pelusiUa o moho blanqueci
no en la cara inferior de las hojas y en los tallos 

Gota (por Phytophthora infestans) 

B.-Manchas en su mayoría pequeñas, negras, sin pe
lusilla o moho, con anillos concéntricos en su interior 

Gota temprana (por el Alternaría solani) 

11. A.-Hojas generalmente con un ligero amarillamien
to en las puntas. Después toda la planta tiene una 
apariencia amar¡¡'lenta. Las márgenes de las hojas se 
enroscan hacia .arriba y muestran manchas muertas en 
el borde. Las hoj as inferiores de la planta tienden a 
quemarse y caer, dejando el tallo desnudo 

Deficiencia de nitrógeno 

B.-Amarillamientorestringido a las hojas inferiores. 
Estas muestran un color bronceado en las puntas y des
pués arcas muertas entre las venas más grandes 

Deficiencia de magnesio 

C.-Hojas verde oscuro, aparece color bronceado, se 
enrollan hacia abajo. Partes entre las venas, repujadas 
hacia arriba . Entrenudos cortos. Las hojas más viejas 
amarillean 

Deficiencia de potasio 

12. A.-Plantas enfermas marchitas. Algunas pueden 
tar ya muertas cuando se hace la observación. 

es
13 

B.-Plantas enfermas no se marchitan . No mueren con 
mucha anticipación a las sanas que lo hacen normal
mente 19 

13. A.-Tallo parcialmente carconlido en la base o par 
cialmente quebrado 

Daño mecánico o Gusano cortador 

B.-No se encuentra daño mecánico ni de larva troza-
dora 14 

14. A.-Parte inferior ·del tallo, debajo del suelo, de color 
negro carbón. Suave y pudriéndose 

Pata negra (por Erwinia atroséptica) 
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B.-Parte inferior del tallo, bajo el suelo, no 
carbón 

es negra 
15 

15. A.-Partes subterráneas del tallo con chancros pardos 
que pueden hacer retorcer el tallo o tronchar comple
tamente algunos de ellos. Algunas plantas pueden mos
trar una incrustación blanca a nivel del suelo pero este 
desarrol·lo no es algodonoso 

Rhizoctonia (Rhizoctonia solani) 

B. Sin chancros pardos en la base subterránea del ta
llo 16 

16. A.-Micelio blanquecino de un hongo, situado en la 
parte inferior del tallo, a nivel del suelo o debajo de él 17 

B. Sin micelio hlanco en ,la base del tallo ni 
del suelo o bajo éste 

a nivel 
18 

17. A.-Crecimiento fungoso mayormente cerca a su base. 
Color gris. Tallo suave, húmedo. Sin mucho desarro
,llo ni esclerocios 

Botrytis (B. cinerea) 
B.-Crecimiento fungoso en la p arte aérea del tallo y 
las hojas blanco y algodonoso. Esolerocios (bolitas du
ras y negras) se forman sobre la superficie de los teji
dos podridos y en los tallos que se ahuecan 

Sclerotinia (S. sclerotiorum ) 

C.-Crecimiento fungoso bajo el suelo. Cubre la parte 
inferior del tallo, las raíces, los tubérculos nuevos y la 
semilla, con una maraña de hilos blancos. Cordones 
como raíces (rizomorfos) penetran a los tubérculos y 
son blancos al principio y después negros. 

Lama (causada por el Rosellinia sp) 

18. A. Follaje flácido. Corte el taHo y exprímalo. Busque 
un exudado blanco. Los tubérculos muestran. una pu
drición suave y un exudado blanco principalmente cer
ca de la corteza. 

Dormidera bacterial 
(por Pseutlomonas solanaceal'um) 

B.-Follaje no flácido; no hay exudado blanco ni tu
búculos ·podridos. Los folíolos de la extremidad supe
rior de la planta se enrollan hacia arriba, se vuelven 
morados o amarillos. Brotes o tubérculos aéreos de las 
yemas situadas en la base de las hojas. Algunos tubér
culos aéreos de las yemas situadas en la base de las ho
jas. Algunos tubérculos blandos. 

Cogollo morado (virus Chlorogenus callistephi) 
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19. A.-Pbntas enfermas o partes de ellas, de color 
rillo brillan te 

ama
20 

B.-Plantas o partes de ellas pueden 
pero no en forma tan notoria 

ser amarillentas 
22 

20. A.-EI color amarillo afecta grandes porciones de la 
planta. Cerca de los bordes de las áreas amarillas las 
venas pequeíias se muestran amarillas, encerrando áreas 
verdes 

Amarillamiento de las venas 

B.-Areas amaril1as más pequeñas. Las venas más pe
queñas no son amarillas 21 

21. A.-Areas amarillas claramente delimitadas. Peque· 
ñas, diseminadas, redondas 

Mosaico aucuba (virus M armar aucuba) 

B.-Arcas amarillas mayores y algo difusas en los bor
des. Usualmente afectan considerables porciones de la 
planta 

Calico (virus Solanltm 10) 

22. A.-Areas muertas, negras 
veces en el tallo 

o pardas en las hojas y a 
23 

B.-Plantas 
las hojas 

no caracterizadas por áreas muertas en 
24 

23. A.-Manchas en las hojas, de tamaño y forma varia
bles. A menudo muestran una apariencia húmeda en 
las márgenes y, en tiempo húmedo un crecimiento mo
hoso de color blanco en la cara interior. Las lesiones 
del tallo también muestran desarrollo de moho 

Gota (por P/¡ytop/¡t/¡ora infestans) 

B. Manchas de tamaño más uniforme. Sin moho. 
Anillos irregulares concéntricos en 1a superficie de las 
manchas 

Gota temprana (por Alternaria solani) 

24. A.-Plantas enfermas, o algunas de ellas, notoriamen
te enanifieadas 25 

B.-Plantas enfermas 
notoriamente 

por lo general no enanificadas 
28 

25. A.-Folíolos superiores de color más claro, de tamaño 
reducido, más erectos de lo normal 26 
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B.-Fulíolos superiores no reducidos en su tamaño 
o no tan marcadamente. Sin hábito manifiestamente 
erecto 27 

26. A.-Rtducción extrema de! tamaño de las hojillas. Ho
jas superiores de color muy claro y muy erectas. Las 
planta.; nacen tardíamente. Muy poca producción a ve
ces tubérculos aéreos 

Hay wire (virus) 

B.-Reducción de! tamaño de las hojillas, muy escasa. 
las hojas superiores algo claras en color y erectas. Hojas 
inferiores enrolladas o acucharadas. Tiesas y frági.les o 
correosas 

Enrollado de las hojas (virus eorium solani) 

27. A.-Entrenudos, especialmente los cercanos á la parte 
superior de .Ia planta muy cortos, dando la apariencia 
de una roseta. Folíolos a veces doblados hacia arriba 
y enrollados en la punta, hacia abajo Raje el tallo con 
la navaja y busque manchas pardas o áreas húmedas 
en la medula (no siempre presentes) 

Enanismo amarillo (virus M aI'mor vastans) 

B.-Entrenudos no notoriamente cortos. Hojillas no 
dobladas hacia arriba. Ausencia de manchas necróti
cas en e! tallo. Hojas algo matizadas. Rayas necróticas 
en e! envés de las venas de las hojas. Hojas inferiores 
tienden a caerse 

Mosaico rugoso 
(virus Marmor cucumeris varo upsilon) 

28. A.-Follaje más o menos matizado, parches verde-da
ro alternando con ¡Jarches más oscuros. Sin hojilbs a
delgazadas ni tubérculos aéreos ni podridos. 

Mosaico (virus M aI'mor Jolani). 
A veces MaI'mor dubium val'. 

B.-Sin matizado. Hojillas angostadas en los márge
nes o dobladas por la nervadura central. Hojas supe
riores se amarilla n o amoratan. Se forman tubérculos 
aéreos. Algunos tubérculos subterdneos son blandos y 
esponjosos 

Cogollo Morado 
(virus ehlorogcntu calliJlcphus) 

29. A.-Tubérculos pudriéndose 
B. Tubérculos sin podrirse 

30 
33 
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30. 	 A.-Pudrici6n de algunos tubérculos, más o menos 
confinada a un anillo de tejidos conductores más o 
menos a medio centímetro bajo la superficie del tubér
culo. Exudación blanca lechosa en dicho tejido, que 
puede o no ser .parda 

Dormidera bacterial 
(por PJeudomonaJ solanaceal'u1n) 

B.-Pudrición en ningún caso restringida a los tejidos 
vasculares ' 31 

31. 	 A.-Pudrición más o menos confinada al centímetro 
exterior del tubérculo. La carne bajo la cáscara es seca, 
-parda y harinosa. 

Gota (por Pllytophtllora infestans) 

B.-Pudrición no confinada a la capa exterior del tu
bé~k TI 

32. 	 A.-Pudrición suave y acuosa, comenzando a menudo 
por el punto en donde el tubérculo se une al tallo. El 
margen de avance es negro 

Pata negra (por El'winia atroseptica) 

B.-Tejido en pudrición, seco y deprimido o suave y 
húmedo pero relativamente firme. Muestra a menudo 
herida en el centro de la carne podrida donde entró el 
hongo . y penachos del hongo sobre la superficie, en 
donde está fructificando. 

Pudrición por Fusarium (Fusarium sp.) 

C.-Cordones negros de tejido del hongo, que corren 
dentro de la carne del tubérculo atacado 

Lama (por ROJellinia sp.) 

33. 	 A.-Cuerpos nergos (esclerocios) adheridos a la su

perficie del tubérculo. El lavado ordinario no los quita 

pero pueden removerse con la uña sin dañar la cás

cara 

Rhizoctonia (R..,olani) 

B.-Sin esclerocios negros externos 	 34 

34. 	 A.-Algunos tubérculos muestran huecos causados por 

insectos 
 35 

B.-No hay daños de insectos 	 36 
35. 	 A.-Perforaciones mas o menos rectas, insectos de 2 o 

3 ems. de largo, con cubierta dura 
Gusanos alambre 
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B.-Perforaciones torcidas . Insectos blancos, larvas 
blandas de 5-10 mm. de largo. Los tubérculos mues
tran frecuentemente numerosos huecos diminutos y su
perficiales 

Gusano blanco 

36. A.-Tubérculos caracterizados 
manchas pardas en .Ja carne 

por la presencia de 

Deficiencia mineral 

B.-Manchas pardas en la carne, ausentes 37 

37. A.-Enfermodad caracterizada por sobrecrecimientos o 
verrugas más o menos grandes (1-2 cms.) en los tu
bérculos. Interior de los mismos y a veces de todo el 
tubérculo, lleno de manchas pardas o moradas cons
tituídas por grupos de esporas 

Buba (por Tecaphora solani) 

B.-Tubérculos con sobrecrecimientos o verrugas, a ve
ces muy numerosas y generalmente menores de 1 cm. 
Interior del tubérculo sin manchas pardas ni moradas. 
Puntos blancos brillantes cerca de la cáscara 

Nemátodos (Heterodera marioni) 

C.-Sin sobrecrecimientos ni verrugas o si existen, re
lativamente pequeños (3-5 mm.) Depresiones irregu
lares en forma de copa, llenas de un polvo pardo cla
ro que se dispersa fácilmente 

Roña polvosa (por Spongospora subterránea) 
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