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COMPENDIO

La enfermedad en el campo se re
conoció con base en los síntomas 
descritos en la literatura. A partir 
de muestras de tejido vegetal y sue
lo se realizaron aislamientos en di
ferentes medios y se obtuvo cons
tantemente un hongo del género 
Fusarium, el cual se inoculó, utili
zando tres métodos, en plantas sa
nas. Se reprodujeron los sintomas 
característicos de la enfermedad 
que concuerdan con la sintomato
logia observada en el campo, que
dando confirmado que el organis
mo causal de la pudrición radicu
lar es Fusarium oxysporum Shlec- 
cht.

ABSTRACT

According to the symptoms des
cribed in many books a recogni
tion of the disease was made in 
the field. Different samples were 
taken of this material and were iso
lated in various mediums constan
tly obtaining a fungus pertaining 
to the genus Fusarium. It was ob
tained from plant tissues and soil 
and was inoculated using three me
thods, in healthy plants of yellow 
passion fruit. The characteristic 
symptoms o f the disease appeared 
in the inoculated plants. These we
re the same as those observed in 
the field, which confirms that the 
organism that causes the rottening 
of the radicle is the fungus Fusa
rium oxysporum Schlecht.
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1. INTRODUCCION.

En las zonas productoras del Valle, el maracuyá amarillo, Passiflora e- 
dulis var. flavicarpa Deneger, siendo una planta perenne sólo mantiene su 
productividad hasta los tres años debido al efecto desfavorable de una pu- 
drición radicular.

La enfermedad se caracteriza por una clorosis foliar inicial que con el 
transcurso del tiempo induce necrosis, seguida de fuerte defoliación. Pos
teriormente se presenta secamiento ascendente del tallo y pudrición de las 
raíces. También puede ocurrir ruptura longitudinal del tronco y separa
ción de la corteza a partir del cuello de la planta (Torres y Giacometti, 4).

El trabajo tuvo como objetivo determinar la etiología de la pudrición 
radicular del maracuyá amarillo.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.

El trabajo se desarrolló en el Instituto Colombiano Agropecuario- ICA 
y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Palmira. Muestras de plantas 
afectadas, sanas y del suelo (10 cm) se tomaron en tres zonas producto
ras del departamento del Valle: Palmira (4 lotes para 8 muestras), Cerrito 
y Ginebra (6 lotes para 12 muestras) y La Unión (2 lotespara 4 muestras). 
Se efectuaron asilamientos utilizando diferentes técnicas: diluciones para 
las muestras de suelo, empleando la solución de Winogradski, y PDA pa
ra los aislamientos a partir de tejidos.

Para las pruebas de patogenicidad se utilizaron tres métodos : heridas 
en las raíces de las plantas e inmersión en una suspensión de los aislamien
tos; aplicación de la suspensión cerca de las raíces y depósito del inoculo 
en el cuello de las plantas. La concentración del inoculo varió desde 6. 2 
a 9.6 x 104 conidias por mililitro.

Se emplearon 10 plantas por método y por aislamiento. Los estados de 
desarrollo del maracuyá - 2, 7 y 9 meses - se eligieron porque si bien en 
condiciones de campo la enfermedad se detecta en plantas mayores de un 
año, la infección provocada experimentalmente con especies de Fusa- 
rium causa la muerte de las plántulas (Me Knight, 2). Los dos primeros es
tados se evaluaron en el invernadero y el último en el campo d os m ese s 
más tarde. Se efectuaron los reaislamientos y se hicieron las confrontacio
nes taxonómicas utilizando las claves propuestas por Booth (1) y Sherba-
koff (3). ! f*r rr|
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3. RESULTADOS Y DISCUSION.

3.1. Observaciones sobre las zonas estudiadas.

Las fincas tienen áreas iguales o menores de 3 ha, suelos de textura pe
sada (arcillosos) con problemas de inundación en el invierno debido a la 
falta de drenajes; abundan las malezas y el manejo de los cultivos se hace 
con escasa técnica lo que facilita el proceso acelerado de la enfermedad.

En la zona de la Unión no se presentó el problema debido posiblemen
te a que el cuello de las plantas se somete a una aspersión de sulfato de co
bre en el momento del trasplante;en las zonas de Palmira, Cerrito y Gine
bra se presentó una fuerte incidencia de la enfermedad. Las plantas con 
problemas de la pudrición radicular oscilaron entre los 6 y 18 meses.

3.2. Aislamientos.

A partir de tejidos de maracuyá amarillo se obtuvieron 4 aislamientos , 
de los cuales tres correspondieron al género Fusariumy el otro a Pythium. 
Los aislamientos a partir de muestras de suelo se agruparon en uno só lo , 
debido a que presentaban las mismas características morfológicas externas 
y microscópicas del género Fusarium.

Los aislamientos presentaron micelio de color blanco a rosado; bien de
sarrollado en el medio y más bien fino; septado, un poco levantado y lige - 
ramente flojo o suelto y de apariencia algodonosa. El medio por su parte to
mó una coloración vinácea lila o azul violeta.

3.3. Pruebas de patogenicidad.

Con los aislamientos 1 - 8 1 ,  2 - 8 2  y 3 - 82 se obtuvieron resultados po
sitivos desde la inoculación hasta los reaislamientos. El aislamiento recolec
tado en la zona Cerrito- Ginebra (2 - 82) produjo mayor infección en las 
tres edades de la planta.

Los mayores promedios de infección se presentaron al aplicar la suspen
sión de los aislamientos al suelo en el primer (93.3 o /o) y  tercer (73.3 o/o) 
estados de desarrollo. En plantas de siete meses el tratamiento de heridas 
en las raíces e inmersión en una suspensión produjo 96.6 o /o  de infección. 
El depósito directo del inoculo fué el menos severo de los tres tratamien
tos, presentando el mayor porcentaje de infección (33. 3) en el tercer esta
do de desarrollo (Cuadro 1).

La enfermedad al comienzo se manifestó por un ligero amarillamiento
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Porcentajes de infección por Fusarium ip del maracuyá amarillo Pasiflora edulú var. flavicarpa

Cuadro 1

EDAD DE LAS PLANTAS

Tratamiento

Suspensión 

Punción 

Heridas a la raíz

2 meses

93.3 
16.6 
-  a /

7 nicles

83.3
16.6
96.6

73.3
33.3
63.3

Promedio de 
infección

83.3
22.1
79.9

a/ No se utilizó en el primer atado de desarrollo.

C uadro  2

Período en  d ía s  p u l  la  m anifestación  d e  s ín to m as  de  m a rch itam ien to  del m aracuyá  am arillo  Passiflora edu lis var. flavicarpa

PFR IO D O  (DIAS)

Plantas de 2 m eses Plantas de  7 m eses P lantas de 9 meses
M etodo  de  inoculación A ,-81 A ,*2 A)*62 A| *81 Ai-82 Aj-82 A.-81 Al 12 A ,-82 Promedio

20 21 22 28 10 29 31 32 33
Suspensión « 23 23 24 30 31 32 34 3Î 36 22* 23

30 17 35 *b/ 42 43 44
Punción 35 39 41 40 42 45 47 47

24 25 23
Heridas a la n i:

22 23 22 27 26 26

a/ No m  utilizó en el primer catado de dcum llo. 
b/ No k  pretentaron línlomai.
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de las hojas inferiores, el cual asciende a medida que la enfermedad se tor
na más severa; más tarde las hojas se secan induciendo defoliación. En la 
raíz, se notó una decoloración rojiza que avanza en sentido longitudinal 
desde el sitio inicial de la infección. La lesión tiene márgen d e f in id o  y 
forma como especies de rayas rojizas que se extienden hasta la superficie 
del suelo. El centro de las manchas viejas se torna de color café.

Los síntomas de la enfermedad aparecen tres ó cuatro semanas después 
de la inoculación (Cuadro 2), correspondiendo al tratamiento de heridas 
en la raíz el menor período promedio para su manifestación(21 a 25 días), 
seguido por la aplicación de la suspensión de los aislamientos en el suelo 
(22 a 23 días) y por el depósito del inoculo en el cuello de la planta (37 a 
46 dias).

Resultaron positivos los reaislamientos de raíces de plantas inoculadas 
por el método de suspensión en los dos primeros estados de desarrollo (2  
y 7 meses); mientras que los reaislamientos de plantas inoculadas a los 9 
meses se obtuvieron más fácilmente del maracuyá amarillo infectado me
diante heridas en la raíz. Los reaislamientos de tejidos de tallo y  cuello re
sultaron negativos.

Los medios de cultivo tomaron coloraciones que variaban desde gris-pa- 
lido hasta el gris violáceo; el micelio era ligeramente gris, fino,muy septa- 
do, algo flojo, y algodonoso; macroconidias en su gran mayoría de 3 sep • 
tas de 34.4 x 4.7 mieras, hialinas a gris muy claro . Cuando el cultivo en
vejece forma clamidosporas ligeramente rugosas de color amarillo princi
palmente terminales, simples o rara vez con una septa pequeña de 6.8 a
11 mieras de diámetro; microconidias pequeñas de forma ovalada o ligera
mente curvadas sin septas o con una o dos septas de 9.3 x 3.5 mieras las 
cuales se agrupan formando cabezuelas o dispersan en el medio.

Con base en las anteriores características y las medidas obtenidas (Cua
dro 3), se determinó que los aislamientos correspondían a la especie Fuaa- 
rium oxysporum Schlecht, Snyder, y  Hansen (Booth, 1 y Sherbakoff,3 ).

4. CONCLUSIONES.

4.1. La pudrición radicular del maracuyá amarillo Passiflora cdulis var. 
flavicarpa Deneger es producida por Fusarium oxysporum Schlecht, 
Snyder y Hansen.

4.2. Plantas de 2 , 7 y  9 meses inoculadas con 3 aislamientos de F. oxys
porum obtenidos a partir de muestras de tejidos y de suelo reprodu
jeron los síntomas de la enfermedad.
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4.3. Los promedios más altos de infección se lograron aplicando el inocu
lo en el suelo e hiriendo las raices y sumergiéndolas en una suspensión 
de los aislamientos.

4.4. £1 proceso de establecimiento de la enfermedad es lento y en el cam
po sólo se hace notoria en plantas de 9 meses, siendo primero locali • 
zada pero se puede extender gradualmente. Sin embargo,inoculando 
el suelo, raíz y  cuello con altas concentraciones del patógeno se lo
gra infectar plantas de menor edad.
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