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PRESENTACION 

Esta publicaci6n es una revisi6n y expansi6n de 
"La Papa: Principales Enfermedades y Nematodos", 
publicada en 1977 por el Cl11. Ila sido preparada por 

de la Papa (CIP) para ayudartLICentro Internacional 
en la identificaci6n de enfcrmedades, insectos y nema-
todos principales de la papa.

pn iaenaccrPudrici6nodopriaayor anpa. acerca dePara mayor informacibn, especialmente 
las medidas de prevenci6n o control, se recomienda 

consultarle al personal tccnico del respectivo pais. 
Sc puede encontrar informacin adicional en el 

"Compendium of Potato Diseases", 1981, editado 
por W.J. looker, y iiblicado por "The American 
Phytopatnological Society" (3340 Pilot Knob Road, 
St. Paul, Minnesota 55121, E'E.UU.). En espafiol, 
esa obra se titula Compendio de Enfermedades de la 

Papa, y fue publicada por el Centro Internacional de 
la Papa, Apartado 5969, Lima, Per6, en 1980. 

El Centro Internacional de la Papa (CIP) autoriza 
la reproducci6n, para fines no cornerciales, de cual-
quier parte de la presente p:iblicacibr con la condi-
ci6n de que se cite claramente q fuent... 

La menci6n de productos especificos por su nom
bre propio, o la omisi6n de nombrarlos, no significa 
que el CIP los recomiende o los rechace. 
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Bacterias
 
Enfermedades bacterianas 

Marchitez bacteriana 
pseudomonassolanaceaCCI'll 

La marchitez bacteriana o pudrici n parda es la enfer
de papa en

medad bacteriana mis grave para 1a producei.,
Con frecuencia, restringe Ia 

las regiones cilidas del mundo. 
6
 

producci n.
Sintomm. Los sintomas iniciales de la marchitez pue-

Los sintomaskfoto 	 superior). hoja o 
en otra en un solo lado dc unanoen una ramiaobservadosy primero 


de la planta. Los
 
den ser 

severa y muerte 
son marchitezavanzados 	 y, si se hace un corte transver

se oscurccenhaces vasculares 	 casgris y 
euda un mucflago dc color entre 

salIalana 	 a sEsto no ocurre en los casoslev ltaflo. y suniergido en agua limpia 
del tallo cortado 

man porque 
fluyen filamentos dc color blanco lechoso. 

Un mucilago bacteriano grisiceo puede ser exudado por 

los ojos o el extremno del lado del estol6 n en los tub~rculos, 

infe
o 	el anillo vascular de los tubrculos cortados (foto 

pueden ocurrir aisladamente sintomas aereos o en los 
Larior). 

normalmente, a,u6llos 
suceden a estos. 

la semillatub~rculos pero 	 cuandoecurredel tuherculolatenteinfeccib 	 cuando los tubrcu" 
lugares frios, c 

se siembra eninfectada 	 Esta infeccion 
infectados al final de la temporada.

los son 
latente evoluciona rpidame.',e en temperaturas altas. 

la
es mr1s eficaz con6 n dc cultivosLa rotaciControl. 	 mu
1 que tambi~n afecta a 

la razacon raza 3 pero dificil 	 Solanaccae).(especialmente
chos otros cultivos y malezas 

mis grave de marchi
la infeccibncausaLa semilla enferma no infes

que termina contagiando c, suclo 
tez bacteriana, por medio del agua que fluye 

se diseminaTambi~n 	 es igualtado. 	 La bacteriaotro. 
por 1,-s surcos y de un campo a 


mente transmitida por contacto entre raices.
 
normalbastante: en el suclo varia 

La sobrevivencia 	 es mas3, y a menudo 
es de 1 a 4 afios para la raza 

mcnte 

larga para la raza 1.
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Pierna negra y pudrici6n blanda Bacterias 

Erwinia spp. 

La pierna negra en la plan~a de la papa y lapudrici6n 
blanda en el tub6rcu!o son enfermedades muy disemiriadas, 
y especialmente malignas en climas hfxmedos. En climas 
calurosos aparece normalmente Erwinia carotovora suhsp. 
carotovora, N cn climas frios E. c. subsp. atroseptica. E. 
chr,santhenmis61o aparece en climas calientcs. 

Sintomas. LZa pierna negra puede aparecer en cualquier 
etapa del 
exccsiva. 

dcsarrollo de la planta cuando lahurnedad sea 
Lo mis frecuente cs que unas lesiones ncgras v 

mucilaginosas (foto superior) vayan ascendiendo por cltallo 
desde un tuh6rculo-semilla con padrici6n blanda. Los tu- 7 

bhrculos nuevos sc pudren a veces en el extremo del estolon 
(foto central). Las plantas j6vencs son gcneralmcnte enanas 
v ercctas. Puede haber amarillamiento y enrollamiento as
cendente de los foliolos y, finalmentc, la planta se marchita 
y mucrc. 

Las bacterias de la pudrici~n blanda pueden infectar 
las lenticelas cuando la superficie de los tubIrculos est6 hi
meda, v producir zonas circulares chncavas (foto inferior) 
desdc donde la pudrici6n puede expandirse ripidamente du
rante cltransporte o clalmacenamiento. 

En clcampo o durante clalmacenamiento, la pudrici6n 
blanda empicza muchas veces en las lesiones del tubrculo 
causadas mecinicamente o por enfermedades o plagas. Los 
tejidos se vuelven hiimcdos, blandos, dc un color entre cre
ma y castafio y es ficil separar el tejido enfermo del sano. 

Control. Evitese sembrar en suelo demasiado hfimedo 
y no se riegue demasiado. Los tubrculos dcben ser cose
chados cuando esthn maduros, deben ser manipulados suave
mente y no ser expuestos al sol. Los tubhrculos tienen que 
estar secos exteriormente antes de ser almacenados o despa
chados. Algunas variedades son mis rcsistcntes que otras. 

,4 
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Bacterias 
Pudricibn anular 
Corynebacteriumsepedonicum 

La pudricion anular bacterianla es un problema peri6
dico en las regiones templadas del mundo. A veces aparecc
 

en p lass
de cgina tropical cuando se utiliza semilla de regio. 

ser tomada por marchiz 
templadas y puede, entonces, 

bacteriana. l
 
Los sintomas se manifiestan hacia a mitad
 

nes 

Sintomas. en forma de marchitez
final de la temporada,o Ia parte 6(muchas veceS slo en algunos de los tallos de la planta). 

s ho'as inferiores se vuelven flicidas, con un color pilido 

las nervaduras principales (foto superior) 
entre 

un enrollamiento hacia arriba de los bordeso amarillo 
Puede aparecer 


de las hojas y, finalmente, la planta muere.
 

LosortS d talos y tub&rculos mueStran anillos Vas
culares pardos que cuando se exprimen expelen un exudado 

La mayor parte del anillo vascular del tubrcul0 
bacteriano. 
se desco LpoaeY se vuelve gris, amarillento, pardo o de un 

castafio rojizo (foto central). Sin embargo, otros 
pudrici6n blan-la (foto

castadci ounazo(ft una 0 pucde ser confundidaproducirsecundarios pueden Noinferior) y la infecci 6 n del tubfrcul pnda 6 Non blanda.o con la pudrici
con la marchitez bacteriana 

hay exudacin alrededor de los ojos. La bacteriadel tub~rculo-semilla.
de papa, pero no sobre~vcLapurcinm.edio es sobre todo una enfermedad quc

anularesotnase transmiteLa p pot 

minada or herramients.en plantas es.pontnc p 


en el suelo aunque puede ser disn dpr
 

cestos y sacos.
 

sobrevive 

maquiflaria, hace con sernilla libre de infec" 
La siembra se

Control. se eliminan ls" 
ci6n. Antes de sembrar la semilla limpia, 
plantas espont neas en el campo. Es necesario seguir Cs 

sanitarias Y desinfectar cajo
trictamente las prescripciones sacos tienen qu.Loscestos. 
nes, aparatos, herramientas, 

Como semilla se utiliza el tubrculo entero (no
ser nuevos. 

cortado).
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Sarna comin BacteriasStreptomyces 
scabies
 

La sarna es un 
en 

defecto del tub6rculo que se encu,'ntra
todas partes del mundo donde se cultiva lapapa excepto
donde el suelo es muy :1cido. El organismo causal ha entrado en la mayor parte de los suelos de este cultivo. 
Sintomas. Se van produciendo lesiones de diferentestipos, que pueden ser superficiales o reticulares (foto superior), profundas, o c6
 ncavas (foto inferior), o protuberantes.Varian en tamafio y forma y se puedcn juntar de tal manera que la.superficie entera resulte afectada.
 

Control. 
 En lamedida en que sea compatible con unbuen cultivo, hay que mantener un alto nivel de contenido de humedad en el suelo mientras los tubcrculos est~n
creciendo. 

Ilay que evitar que se repitan cultivos de papa o de otrasplantas susceptibles a la sarna, como betarragas y plantas

crucfferas de raiz 
carnosa.
 

Se recomiendan las variedades 
con resistencUa a la sarna. . .

Los niveles de p11 del suelo se deben mantener entre 5y 5,2 mediante fertilizantes que forman icidos o con azufre.Han de evitarse las aplicaciones abundantes de cal y, de preferencia, utilizar la cal dolomitica en caso de necesidad. 

12 
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HongosEnfermedades fungosas 
Rofia 
Spongospora subterranea 

La roia solamente aparece en suelos fries y hiimedos 

y,con frecuencia, asociada con la verruga. 

En la parte area de la planta no hay, nor-Sintomas. 
malmente, indicios de enfermedad. Los sintomas iniciales 

son pequenios granitos, como ampollas, dc color claro, en la 
En una etapa avansuperfizie del tubirculo (foto superior). 

zada, estos sintomas se convierten en pfistulas abiertas y 

oscuras con un di.imetro de 2 a 10 milimetros, o ain m.s 

grandes, que contienen una masa polvorienta de esporas de 

color castafio oscuro (foto central). Las lesiones tienen for

mas variadas, Lasi siempre mis o menos redondas y bordea

das por fragmentos de epidermis. 

En las raices se pueden formar agallas de hasta 15 milf

metros. Cuando son muchas, reducen el vigor de la planta. 

El color de las agallas, cuando son de formaci6n reciente, es 

similar al color de una raiz normal. Posteriormente, a medi

da que se van desintegrando las agallas, el color se oscurece 

ripidamente (fete inferior). 

ningn control quimico eficaz.C,.ntrol. No se conoce 
reducir la incidencia de la enfermedadUna forma para es 

sembrar en suelos bien drenados y libres del pat6geno y 

practicar una rotaci6n larga de cultivos allf donde aparezca 
que sembrar tubrculos libres dc la

laenfermedad. Hay 
enfermedad. 

14 
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Verruga og 
Synchytrium endobioticum 

La verruga o rofia negra esti ampliamente distribuida 
en las regiones templadas y de la zona t6rrida con climas 

frios y Iluviosos. Puede producir p&didas considerables en 

el rendimiento alli donde aparczcan razas del hongo para las 

cuales no se ban introducido materiales resistentes. SC aso

cia con frecuencia esta enfermedad con la sarna polvosa y 

no se desarrolla en suelos calientes o secos. 

Sfntomas. En los tallos, estolones y tub&culos se pue

den producir tumores de diversos tamafios, desde pocos 
milimetros hasta varios centimetros (foto). Gencralmente, 
los sintomas se manifiestan debajo de la superficie del suelo: 
sin embargo, en condiciones de humedad pueden aparecer 
en los tallos y en el follajc. Los tumores son, al principio, 
de color castafio o del mismo color que el tejido normal. 

Con la edad, los tumores se vuelven negros y se pueden 
pudrirlas partespor causa son verdes, rojizas moradasLas verrugassegin lade a~reasde organismos secundarios.o 

variedad. 
Control. Existen variedades resistentes a c~ertas razas 

del hongo y que deben ser utilizadas. 

Se reduce la incidencia de la verruga con una rotaci6n 

larga de cultivos (de cinco afios o mi.s) en combinaci 6 n con 
variedades resistentes. 

Para limitar la cxpansi6n de la enfermedad es efecto 

prohibir que de las regiones infectadas salgan tub~rculos y 

particularmente semilla. La semilla de variedades resistentes 
cultivadas en suelo infestado puede propagar la enfermedad, 
al igual que el movimiento del suelo infestado o el abono 
orginico adherido a la superficie del tub6rculo, a la maqui
naria, o a otros equipos de la finca. 
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Hongos
Tizon tardio 
Phytopbtborainfestans 

de que existen medidas efectivas de control, el
A nesar mis grave entre las

siendo el problematiz6n tardio sigue 
muchas regiones productoras de 

fungosas en 

papa.
 
En el follaje aparecen lesiones de aspecto
 

enfermedades 

Sintomas. castafi°o 
que en pocos dias se vuelven de color 

himedo Enhfimedas. 
cuando estfn secas, o negras cuando estin 6 

visible una esporulaci nhacede humedad secondiciones en el env~s de las 
al mildiu, en particular

blanca parecida 
Muchas veces se fornia un borde ama

hojas (foto superior). 

rillo pilido alrededor de la lesi6n de la hoja (foto central).
 

los tallos y los peciolos son negras o de co-
Las lesionts en 

de la planta entera se puede produ
lor castafio y el colapso 

cir en pocos dias. 

que la lluvia lava de las hojas y del tallo pe-
Las esnoras 

en el suelo e infecta.a los tubrculos caus~ndolcs des
netran 

6 (foto inferior, derecha). Un corte 
coloraci n superficial 
transversal de un tubtrculo afectado presenta tejidos necro

no est~n claramentc diferernciados de las 
ticos pardos que 

los tejidos afec
inferior, izquierda). En 

partes sanas (foto 
tados se desarrollan luego organismos secundarios de pudri

ci6n y Lta se extiende en el almacenamiento. 

10C y 25 0 C, junto con roco 
Las temperaturas entre 

fuerte o lluvia, favofecen la enfermedad. 

en Mexico, el hongo no sobrce'ive en 
Control. Excepto 

el tejido vegetal. Por eso, los en 
papa o tomate, las plantas espontael suelo sino solamente 

adyacentes decampos son de inculo. 
y los tub&culos desechados fuentes 


neas 
ser eliminadas.


Las 6jltimas dos fuentes pueden 

con diferentes niveles de 
variedades cultivadasExisten son eficaces si 
Muchos fungicidas protectores

resistencia. 
en las dosis recomendados.los intervalos yse aplican, con 

antes de un brote de la enfermedad.
 
6
 n d-l tub~rculo, hay que apor-

Para prevenir la infecci 
el follaje en el 

bien las plantas, asperjar integramente
car 

que las ramas maduren yy dejarperiodo Oe crecimiento 
natural o matarlas antes de la cosecha. 

mueran de manera 

18 
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Pudricibn rosada Hongos 
Phytopbhora ervytbroseptica 

La pudrici6n rosada es una enfermedad severa cuando 
hay temperaturas del suclo por encima de 20 0 C en un suelo 
anegado. Gencralmente no representa un problema grave. 

Sintomas. Aunque la enfermedad puede causar mar
chitez con deterioro del tallo y clorosis foliar, normalmente 
s6lo los tuberculos tienen sintomas de una coloraci6n ma
rr6n oscura, h6meda, y, a veces, una textura como caucho 
(foto superior, derecha). 

Es caracteristico el ctml)io de color de la superficie de 
los tubcrculos cortados: en 5 a 20 minutos cambia de un 
color casi normal a rosado y, luego, a negruzco (foto supe
rior, derecha). La pudrici6n esti acompafiada por un tenue 
olor vinagroso. Algunas pequefias lesiones pueden pasar sin 
ser notadas al momento de la cosecha y crecerfin durante el 
almacenamiento, pero la enfermedad no se difunde en papa 
almacenada. 

Control. Esta enfermedad del suelo y de la semilla es 
favorecida por suelos cxcesivamente hfimedos y se controla 
mejorando el drenaje. Se recomienda sembrar tub&culos 
sanos. 

Oidiosis Hongos 
Erysipbe cicboracearum 

La oidiosis (o mildiu polvoso) est-i ampliamente distri
buida en muchas plantas lhospederas y se -desarrolla en la 
planta de papa en condiciones iridas con humedad alta. 

Sintomes. Las infecciones antiguas tienen un parecido 
superficial con el tiz6n tardfo pues las hojas se vuelven ne
gras, mueren y caen de laplanta (foto inferior). Los tallos 
tambien pucden ser infectados. Al comienzo, el follaje in
fectado se cubre con unas masas blanquecinas de esporas 
que superficialmente parecen ser residuos de suelo, polvo o 
dep6sito de alguna aspersi6n. 

La enfermedad requicre un alto grado de humedad pero 
raramente se produce donde las hojas reciben Iluvia o riego 
por aspersi6n. 

Control. La cnfermedad se controla con azufre en pol
vo o con asp' rsiones de fungicida, pero raramente se pre
senta una reducci6n en el r' ndimiento que justifique el con
trol quimico. 
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Tiz6n temprano Hongos 

Alternariasolani 

El tiz6n temprano (o mancha de Alternaria) esti difun
dido por elmundo entero, pero s6lo en algunas partes viene 
a ser una enfermcdad foliar de importancia para la papa. 

Sintomas. En las hojas y, en menor grado, en los tallos 

se forman manchas pardas, angulares y necr6ticas que al 
una seric de anillos concc~ntricos. Las lesionescentro tienen 

en las hojas rara vcz son circulares porque son restringidas 
por las nervaduras principalcs (foto inferior). Aparecen ge

neralmentc cn lafloresccncia v van aumentando en nimcro, 
a medida que van madurando las plantas. Las 'esiones se 

forman primero en las hojas inferiorcs. Pueden coalescer v 
causar arnarillamiento general, caida de hojas o muerte pre
coz. La pudrici6n en eltub rculo es dc color oscuro, seca v 
corikicea (foto superior). 

Las variedades susceptibles, generalmente de madura
ci6n prccoz, pueden presentar una severa dcfoliaci6n. Las 
variedades que son tic maduraci6n tardia pucdcn mostrarse 
resistentes. Las plantas sometidas a estreses que aceleran 
la maduraci6n (como un medio ambiente adverso, clima ca-
lido v himcdo, otras cnfermcdades, o una deficiencia nutri

cional) se vuelven mis susceptibles que de ordinario. 

Control. Se efectia ci control procurando dar las con
diciones para un crccimiento vigoroso durante toda ;atem
porada, cuidando espccialmente la irrigaci6n y la fertili
zaci6n. La aspersi6n del follaje con fungicidas orginicos 

reduce la diseminaci6n del tizen temprano. 
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IlongosEsclerotiniosis 
Schrotiniasclerotiorumt 

las partcsEsta enfermedad afecta la papa sobre todo en 

de la zona t6rrida que tienen temperaturas relativamente 

baas y en las zonas templadas. Llega a causar dafios impor-. 
cuando el cultivo de rotaci6n incluyc hortantes en la papa 

talizas susceptibles (leguminosas, lechuga, tomate, apio, coli-

FI tiempo frio y hfimcdo es favorable para laflor, repollo). 
enfermedad. 

Sintomas. Las lesiones dcl tallo sc producen al nivel 

del suclo o cerca de las axilas foliarcs y son ligeramente hun

didas, ovaladas o alargadas y se exticnden hacia arriba por 

suelo suelen formarse capas miccliales). l)eel tallo (en el 
aspecto hfimcdo al principio, se vuclvcn de color marrbn, 

blancas en el centro, marcadas con anillos o en zonas. Los 

tallos puedcn liegar a estar cubicrto. por un micelio blanco 

La m~dula central sc destruyc y el vacio se llena y suelto. 
ende un micelio blanco que posteriormente se transforma 

a 1,0 cm de largo (foto suesclerocios duros, negros, de 0,5 

perior). El ipice suele marchitarse y el tallo partirse o que

brarse al nivel del suelo. 

Los tub6rculos cercanos a la superficie dcl suelo se vuel-

Posteven arrugados, negros en la parte exterior y acuosos. 


riormente se lenan las cavidades de micelio blanco y de es

clerocios (foto inferior).
 
forman capas mice-Los esclerocios cuando germinan, 


liales o pequefios apotecios en forma de taza desde los cua

les las esporas transportadas por el viento infectan las hojas 
v
 

y los tallos de muchos cultivos y malezas dicotiled6neos. 

"" Control. Los esclerocios, que tienen vid.i larga, pueden 
.'l,.ser eliminados con una inundaci6n durante imas cinco se-


manas. La rotaclon con cultivos no susceptibles, junto con
 

y destruir las plantas infe,.tadas, ayuda reducir esta
a sacar 

enfermedad.
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Fudrici6n basal Hongos 
Sclerotium rolfsii 

La pudrici6n basal, "tiz6n del sur", o pudrici6n de 
Scierotium existe en el mundo entero i t afecta a urta amplia 
gama de plantas, pcro para la papa es un problera s6io bajo
condiciones cilidas y hfimcdas. 

Sfntomas. Se produce inicialmente amarillamiento y
marchitez durante el dia y se presentan lesiones parduzcas 
que circundan la base del tallo inmediatamente debIjo de 
la supcrficic del suelo. Un micelio blanco crece, a menudo 
en forma de abanico, en los tallos, tub'rculos o en el suelo 
produciend' esclerocios pequefios que inicialmente son
blan-os, luego pardos y que ticnen una apariencia similar a 
la semilla de mostaza (foto superior). 

Los tubcrculos suelen pudrirse en (I campo antes de la
cosecha, en el almacenamiento . en el transporte. Comienza 
por un deterioro semis6lido de una consistencia como de 
nueso (foto inferior) que con frecuencia es invadido por
organismos de pudrici6n blanda. Los tubc)rculos-semillas

pueden deteriorarse antes de que emerja, las plantas.
 

Control. Los esclerocios tienen larga vida en el suelo N 
hay muchaE plantzs susceptibles a S. rolfsii. El control cs 
dificil cuando hay condiciones favorables para la enferme
dad. Las plantas afectadas y !] rastrojo deben ser elimina
dos del campo y quemados o enterrados profundamente al 
arar. Hay que quitar los desechos de plantas alrededor de 
los tallos de papa. El pat6geno es altamente aer6bico; por
eso para el control es efectivo arar profundamente y rotar 
con arroz. 

Se debe cosechar en tiempo seco. 
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Torbo 
Hongos 

Rosellinia sp. 

En tierras altas de la zona t~rrida, el torbo puede causar una reducci6n considerable en el rendimiento de papasembrada en suelos himedos, ri os en materia org~inica (enterrenos reci~n rozados) y ataca cultivos yotros malezas 
hospederas.
 

Sintomas. 
 Las plantas enfermas detienen su crecimiento y se marchitan. En sus partes subterrineas se desarrolla 
una pudrici6n negra parcialmente cubierta por una capade micelios entre blancos y gris.iceos (fotos). En un cortetransversal, los tuberculos ennegrecidos presentan una faja
de proyecciones estriadas que penetran en la pulpa (fotoinferior). 

A menudo s6lo son atacadas las plantas aisladas o la en
fermedad se presenra fonnando manchas en el campo. Laenfermedad s6 lo Ilega a ser un problema de importancia parala papa cuando no se hace una rotaci6n dc cultivos. 

Control. Como medida de control se recomienda eliminar o quemar arbustos y irboles cuando se roza un terreno, 
e iniciar en seguida una rotaci6n de cultivos. 
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Rizoctoniosis 
Rbizoctonia solani Hongos 

El hongo causantc de rizoctoniosis se presenta en casitodos los suelos porque tiene una ros, sobrevive amplia gama de hospedeen residuos de plantas y, en forma de esclkrocios, se disemina ficilmente a los tub6rculos y se desarrollaa temperaturas muy diversas. Ocasionaen los brotes emergenrcs daiio considerablecuando las condiciones no favore
suelo hi'mcdo 

cen una emcrgencia ripida. por ejemplo en un 
v frio.
 

Sintomas. 
 Los sintomas son diversos.la punta de Las lesiones enlos brotes causan un retardoemergencia. o una falla de la
 
didos, de 

Se presentan chancros pardos ligeramente huntamafio y forma variados, 1en os estolonestallos, al v losnivel del suelo o debajo de este nivel.cros Estos chanpueden circundar 

tub6rculos 

el tallo y generar laformaci6n de
a~reos, marchitez y muerte desuperior). laplanta (fotoLos estolones asf circundados tienden a no producir tub6rculos. 
En ]a superficie del tub6rculo


cios de se pueden formar esclerocolor marr6n oscuro, o negro. Son duros y de tamafno y forma irregulares (foto inferior). Una capa d .micelio blanco puede producirse eii ]a base del tallo pero causapoco dailo a la planta.
 
Control. 
 Debido a que los esclerocios tienen larga vidaen el suelo, s6lo rotaciones largas con cereales y pastos pueden reducir la incidencia 
 de la enfermedad.superficial La siembrade tub6rculos con buenos brotes reduce el tiempo d e ex p osici6 n d e 6sto s a lchoo ngo en el s u elo . . ..7. .
 

La enfermedad puede ser controlada aplicando fungicidas como IPCN13 (pentacloronitrobenzeno), mezcladosel suel, conen lafranja de siembra.
de lo.; Es efectivo el tratamiento-.
ih,r,, s-semillas para reducir el in6culo cuandocste provicn dc lasemilla y cuando los suelos no estin demasiado infcsiados. En suelos muy infestados no es efecvo cste rratmliento. 
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Gangrena Hongos
Pboma exigua ssp. foveata y ssp. eXivua 

En climas frfos y hfimedos de zonas templadas, la gangrena o pudrici6n de la raiz es un problema serio en el alma
cenamiento. La infecci6n generalmente sigue a un dafio enel tub6rculo y la pudrici6n es especialmente severa en alma
cenamiento a bajas temperaturas. 

Sintomas. Se forman pequefias depresiones oscurasdebajo de la piel del tub6rculo y 6stas pueden crecer como
cavidades de pudrici6n de color entre marr6n oscuro y morado. Muchas veces tiencn una profundidad considerable y
bordes claramente definidos (foto). Las esporas provenien
tes de tallos o tub6rculos enfermos infectan los tub rculos atravs de aperturas naturales o a trav6s de lesiones durante 
la cosecha y el transporte.
 

Control. 
 Se reduce la incidencia de la enfermedad mediante la eliminaci'n temprana del rastrojo y la recolecci6n 
en el momento apropiado de rnaduraci6n de los tub~rculos.
Tambi~n ayuda cl almacenamiento inicial en un alto grado
de humedad y a unos 18'C durante 10 dias. Una vez esta
blecido debajo de la piel, este hongo crece a temperaturas
bajas de almacenamiento. 

Es necesario desinfectar los tub6rculos sumergifndolos
ripidamente en fungicida, por fumigaci6n o por aspersi6n. 

S61o se debe sembrar semilla libre de infecci6n. 
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Pudrici6n seca y marchitez por Fusarium 
F usariu ,spp. 

Hongos 

Diferentes especris de Fusarium, que se han extendidoen todo el mundo, causan varias enfermedades cuyo desarrollo es favorecido por las temperaturas altas.Sintomas. Uno de los problemas mis graves en elalma.cenamiento es ]a pudrici6n seca. Los tubrculos presentanprimero lesiones oscuras, ligeramente hundidas, que luego 
se extienden superficialmente con pudrici6n interior dejan-do cavidades internas que pueden contener micelios de colores, segin las especies involucradas de Fusarium. El hordede ]a pudrici6n es claramente definido. Aparecen anilosconc~ntricos tipicos en la superficie del tub6rculo (foto su-perior) y el micelio externo es evidente. El tub~rculo se 

seca y endurece. 
Bajo condiciones h6medas, se desarrolla ]a pudrici6nblanda. La infecci6n surge en lesiones superficiales causadasen ]a cosecha y el manipuleo. Sc puede reducir con un alma.cenamiento inicial en un alto grado de humedad para facilitar la suberizaci6n de las heridas, antes del almacenamiento 

a baja temperatura. 
La semilla cortada no adecuadamente suberizada se deteriora en condiciones adversas de suelo. Las plantas pueden no emerger, o resultar d6biles y luego marchitarse ymorir. 

Los bongos que causan la marchitez por Fusarium provienen del suelo. Los sintomas consisten en amarillamientode las hojas inferiores, moteado de las hojas superiores ymarchitez subsiguiente (foto inferior). Los tejidos vasculares de los tallos y de los tub6rculos se descoloran. Los tu.b6rculos presentan varios tipos de descoloraci6n interna vexterna del anillo vascular, de la insersi6n del estol6n, de losojos, o manchas circulares de color marr6n. La marchitezes acentuada por el clima cfilido.
Algunas especies de Fusarium se vuelven sist6micas y sctransmiten por ]a semilla. 
Control. El control se hace utilizando semilla libre deinfecci6n, mediante un buen manejo del agua y con rotaci6n de cultivos. 
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Marchitez por Verticillium Hongos 
Verticillium albo-atrum, V. dabliae 

La marchitez por Verticillium puede ser un problema

serio en 
las regiones cilidas tropicales y subtropicalcs y en

desiertos irrigados, donde la deficiencia de agua puede 
ser rgrave. Tambi~n se presenta, y es mis severa, en regiones mis

frias con periodos prolongados de tiempo cilido y seco.
 

Sintomas. La enfermedad se caracteriza por un amari-
Ilamiento de las hojas, que comienza en la base de la planta
y puede desarrollarse unilateralmente, restringido a partes

de las hojas o del tallh o 
de la planta (foto superior). Des
pubs, la planta puede marchitarse y el sistema vascular de la 
 . '
 parte baja del tallo toma color marr6n. Frecuentemente, las 
 -

plantas en el campo se vuelven amarillas y maduran precoz
mente sin una 
marchitez pronunciada (muerte prernatura). 

El anillo vascular de los tubrculos suele tomar un color

marr6n claro pero de una contextura firme con una descolo
raci6n que se 
extiende desde la insersi6n del estol6n hasta
 
s6lo unos pocos milimetros dentro del tub6rculo, o hasta cl
 
centro de 6ste (foto inferior). Los tub6rculos mis grandes

tienen a menudo ojos de color marr6n claro (ojo rosado).
 

Los hongos tienen larga vida 
en el suelo o en residuos
de plantas y frecuentan una amplia gama de hospedcros que

incluyen otras plantas solaniceas, algod6n y diversos cul
tivos, como tambin malezas. Para la diseminaci6n de la
enfermedad es importante el in6culo que proviene de 1 4*4i
superficie del tubrculo. Aparentemente ciertos nematodos 
ayudan a incrementar los dafios. 

Control. Se puede hacer rotaci6n de cultivos con plan
tas no susceptibles, cereales, pastos o legumbres. Hay VA
riedades de papa resistentes o tolerantes. Los tubrculos
semillas deben ser tratados con fungicidas desinfectantes 
para eliminar el in6culo que vive en el suelo. Hay que evitar 
el estr~s de sequfa mediante una irrigaci6n apropiada. De
acuerdo con informes existentes, dan buenos resultados los 
fungicidas sist~micos. 
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Carb6n liongos 
Thecap.ora (Angiosorus)solani 

El carb6n de la papa esti restringido a las regiones tro
picales de las Americas donde se presenta en las tierras altas 
y frias o en los desiertos con riego artificial, donde puede 
causar problemas serios. Poco se conoce acerca de su bio
logia. Es necesario tener mucho cuidado en el transporte 
para evitar diseminar la enfcrmedad: no movez tub~rculos MU. 
infectados o suclo inf-stado a :ireas libres de la enfermcdad. 
Su presencia debe ser registrada cuidadosamente. 

Sintomas. Los sintomas consisten en protuberancias 
como tub6rculos en el tallo y en los estolones, las cuales 
contienen numerosas cavidades pequefias y Ilenas de esporas 
de color que va de marr6n a negro (foto). Los tub6rculos 
pucden contener pequefias pfistulas superficiales y poco 
notables con unas pocas cavidades lienas de esporas. Una 
sola planta e incluso un solo estol6n pueden tener al mismo 
tiempo tubrculos con protuberancias y tub6rculos de as
pecto saludable. Despu~s de la maduraci6n, las protube
rancias se desintegran ripidamente produciendo masas de 
esporas de color marr6n. Daturastramonium es una planta 
hospedera sensible v probablemente propaga la enfermedad. 

Control. La diseminaci6n ocurrc probablemente a tra
vys de sernilla o suclo infectado o contaminado. I-xisten 
variedades resistentes o tolerantes. Sc supone que la rota
ci6n de cultivos es eficierte aunque la enfermedad persiste 
en el campo durante afios. Se debe imponer una cuarentena 
estricta para impedir que la enfermedad se propaguc a nue
vas ireas. 
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Enfermedades 

vir6ticas


Enrollamiento de las hojas Virus
 
PLRV 

Entre los virus que afecran 
Leafroll Virus") es 

a la papa, el PLRV ("Potato 
el mis importante y se encuentratodo el mundo. Las p6rdidas que causa en en el rendimiento

Sintomas 
ci6n 

Los sintomas primarios, causados por infccen la temporada misma, consisten en un enrollamientode las hojas superiores, especialmentelolos (foto superior). en la base de los fo-Estas hojaserecto y tienen un tienden al crecimientocolor amarillo p.lido.dades pueden tomar En muchas varieuna coloraci6n pfirpura, rosada o roja.variedades cultivadas puedenLas infecciones tardias pueden no causar sintomas y algunas 
estar infectadas sin presentar 

sintomas. osusceptibles desarrollan necrosis del sistema vascular (necro

tub~rculos de Yariedades cult ivadas altamente 
sis reticulada). 

Los sintomas secundariosde tub6rculos (los de plantas provenientesinfectados de la subespecie tuberosu)sisten en enrollamiento con
crecimiento, de las hojas basalescrecimiento detenci6nerecto, palidcz delniores (foto central). en las hojas supe
riaceas, Las hojas enrolladasy algunas son rigidas y coveces 
toman coloraci6n
env6s. pfrpura en el
 

La subspecie andigena reaccionaPresznta una clorosis marginal de manera difertnte.en e intervenal,las hojas superiores, especialmente
frecuentemente un crecimiento erectoun enanismo marcado, yveces estti
ompletamente 

severo (foto inferior). ,luchasausente el enrollamientohojas ;nteriores. de las
 
La transmisi6n 
natural ocurreuna manera persistente por medio de ifidos dey por tub6rculos infecrados.Control. El PLRV puede ser controlado mediante una 

seleccion Positia (de plantas sanas) y,por descarte de plan. 
tas enfermas en el proceso de la propagaci6n de semilla.insecticidas sistmicos reducen LosIa diseminaci6ndentro del cultivo pero no impiden fa 

por ifidossiendo infecci6nvectores por ifidos
que 

de virus provienenHasta donde se sabe, este de orros campos,es el 6nico virus de ]a papa que
puede ser eliminado de los tub6rculos mediante calor. 
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Virus Y y virus A de la papa Viu
PVY YPVA 

El PVY es el segundo virus mis importante de la papa.Es transmitido por ifidos y a trav6s de tub~rculos infectados. La disminuci6n del rendimiento puede ilegar hasta 
800/a.
 

Sintomas. Los sintomas pueden 
 variar mucho segfinlas variantes de raza del virus, la variedad cultivada y lascondiciones ambientales. Son sfntorras tipicos: rugosidad,aglomeraci6ni, retorcimiento de hojas, doblez hacia abajodel margen de los foliolos (foto superior), enanismo, necrosis de las nervaduras de los foliolos, manchas nccr6ticas(foto central), necrosis de las hojas y rayas en el tallo (foto
inferior). 
 Las variedades cultivadas infectadas pueden mostrar s6lo un mosaico suave o pueden estar infectadas sinsintomas.
 
En muchos aspectos, el PVA es similar al PVY. 
 Cuardo se encuentra en ciertas variedades cultivadas, es generalmente menos severo que el PVY y puede causar hasta 40 /ade disminuci6n del rendimiento. Produce mosaico a vecessevero, como tambi~n rugosidad y encarrujamiento, y las
hojas pueden tomar una apariencia brillante. Los sintomas
del PVA son normalmente mds suaves que los del PVY, perono se pueden distinguir los unos de los otros. 

Control. Tanto el PVY como el PVA se controlan mediante selecci6n clonal y eliminaci6n de plantas enfermasdurante el proceso de propagaci6n de la semilla. Existen variedades cultivadas resistentes. 
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Mosaicos 
Virus

PVX, PVS, PVM (tambi6n PVY y PVA) 

Los sintomas de mosaico 
causados 

en la hoja de papa pueden serpor diferentes virus individualmente o en combinaci6n (foto). Algunos de ellos son el virus X de la papa(PVX), el virus S (PVS) v el virus M (PVM), como tamhi~nel PVY y el PVA.
 
El PVX 
 puedc disminuir el rendimientomis de 	 de la papa en10%, segfin la variantc del 	virus N la variedad depapa. Se transmite por medio de tubcrculos infectados, porcontacto (no por 	,fidos) y causa normalmente un mosaico(foto). La infeccin puede ser 	suave en algunas variedadescultivadas y con frccuencia cs latente. L.as variantes virulentas pueden causar encarrujaniento. Algunas variedades cultivadas son hipersensibles a ciertas variantes y reaccionan 

con 	necrosis apical.
 
El PVS es muy comlln, y puede causar 
sintomas suaves.Tiene poco efccto sobre el rendimiento. Es transmitido pormedio de tubrculos infectados, por contacto y, en algunasvariantes, 

pero 
por ifidos. La infecci6n es normalmente latentealgunas variedades cultivadas reaccionan con 	 un mosaico suave o con bandas tenues en las nervaduras. Unaspocas variedades sensibles rcaccionan con un bronceado severo, manchas necr6ticas e incluso caida de hojas. 

El PV, es menus confin que el PVY, el PVX o el PVSy se 	 conoce poco sobre sus efectos en el rendimiento. Se
transmite por tuberculos infectados, por contacto v por fifidos. El virus permanece latente algunas variedades cultivadas, 	
en 

pero en otras causa desde unun 	 mosaicomosaico severo v deformaci6n de las hojas. suave hastaBajo ciertascondiciones ambientales, las 	 variedades sensibles puedentambi6n desarrollar necrosis en los peciolos y en las nerva
duras de las hojas. 

Control. El PVX, el PVS v el PVM se controlan mediante selecci6n clonal durante el proceso de multiplicaci6nde semilla. El descarte de plantas enfcrmas s6lo es itil cuando se desarrollan sintomas evidentes. 
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Moteado de la papa andina y Virus
Virus latente de la papa andina
 
APMV y APLV
 

El APMV ("Andean potato mottle virus") y el APLY
("Andean potato latent virus") son frecuentes en la regi6nandina y se transmiten ficilmente por contacto y, sin saberhasta qu6 punto, por insectos vectores (escarabajos). 

Sintomas. El APMV produce normalmente un moteadoque va de suave a severo (foto). Las variedades cultivadassensibles pueden reaccionar con necrosis apical, deformaci6n de las hojas, enanismo o emergencia retardada. 
El APLV esti normalmente latente, pero muchas veces 

o mo
causa clorosis reticulada de las nervaduras menores,
saicos suaves, y rugosidad. 

El APLV es transmitido por el escarabajo-pulga de lapapa, Epitrix spp., y el APMV por el escarabajo verde de ]ahoja, Diabrotica. Los efectos de estos dos virus sobre elrendimiento son desconocidos pero, probablemente, es severo en el caso del APMV en variedades sensibles. 
Control. El mejor control del APLV se hace por selec-ci6n clonal en el proceso de propagaci6n de la semilla y poreliminaci6n o descarte de plantas enfermas. 
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"Mop-top" de la papa Virus 
PMTV 

El PMTV ("Potato mop-top virus") se presenta en ireas 
de condiciones frias y hfimedas que favorecen ladisemina
ci6n de su hongo vector, Spongospora subterranea (VWase

Rofia). En variedades cultivadas sensibles al virus el rendi

"miento puede serdisminuido hasta en 25/ y la calidad pue 
de resultar no comercial. 

Sintomas. Los sintomas primarios se desarrollan en los 
tubrculos de algunas variedades cultivadas cuando son in
fectados directamente en el suelo. Se presentan en forma 
de anillos en la supeificie que a veces son de color marr6n y
necr6ticos y se extienden como arcos dentro de la pulpa del 
tubrculo (foto superior). En el centro de este anillo necr6
tico del virus "mop-top" hay una lesi6n debida a rofia (la 
fuente de infecci6n). 

Los sintomas en el follaje son secundarios y de tres -J2 
tipos: marcas de un color amarillo brillante ("aucuba")
(foto inferior), especialmente en las hojas inferiores; man
chas pilidas en forma de V (sardineta) en las hojas superio
res y enanismo en los tallos ("mop-top"). Las marcas en 
amarillo brillante consisten de puntos, anillos y formas en 
V, caracteristicas 6stas iiltimas que ayudan a diagnosticar el 
virus. En general, s6lo algunos de los tallos de una planta 
son infectados, de tal manera que una planta atacada por cl 
virus tambi~n tiene tallos de aspecto normal. 

Solamente las variedades sensibles desarrollan en los tu
b&culos sintomas de enanismo y sintomas secundarios seve
ros; 6stos consisten en deformaci6n, agrictaduras profundas 
y rajaduras finas en la superficie (foto superior), y manchas 
o anillo. de color marr6n en el extremo donde el estolbn se 
une al tubrculo. 

La sobrevivencia del virus en el suelo y su diseminaci6n 
a nuevas ireas ocurren principalmente por medio de espo
ras del hongo vector, que pecrnanecen en el suelo o en los 
tub~rculos-semillas. La transmisi6n por medio de tub&culos 
infectados es irregular. 

Control. Cuando el suelo infectado se trata con calo
mel, azufre u 6xido de zinc, se puede inhibir la infecci6n 
de un cultivo sano. El descarte de plantas enfermas es 6til 
en el caso de variedades cultivadas que produzcan sintomas !
 
fuertes. 
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"Tobacco rattle" Virus 
TRV 

El TRV ("Tobacco rattle virus") es comfin en suclo 
ligero o arenoso que favorece a sus nematodos vectores, 
Trichodorus spp. y Paratrichodorus spp. En variedadcs cul
tivadas sensibles que reaccionan con sintomas severos en el 
tub~rculo, se pueden producir fuertes pcrdidas. S. 

Sintomas. En los tubrculos de las variedades cultiva
das sensibles, los sintomas se desarrollan como un resultado 
de la transmisi6n directa por nematodos presentes en el 
suelo. Consisten en arcos necr6ticos o manchas en lapulpa 
del tub&culo (foto superior) que, a veces, son visibles desde 
el exterior del mismo. En lamayoria de las variantcs del 
virus, la infecci6n no se extiende ficilmente del tub&culo al , . 

follaje. 

Los sintomas foliares que resulten de infecci6n en tallos
 
emergentes o de infecei6n proveniente de tub6rculos son de
 
intensidad variable y, normalmente, s6lo se presentan en
 
algunos pocos tallos de una planta. Pueden aparecer como
 
moteado, deformaci6n de las hojas (foto inferior), manchas
 
necr6ticas, manchas o anillos pequefios de color amarillo y
 
enanismo, o ambos.
 

Un gran nfimero de especies diferentes de plantas puede
 
ser infectado por el virus y en algunas especies puede haber
 

transmisi6n de la infecci6n inediante la semilla sexual.
 

La transmisi6n de la infecci6n por medio de los tub~rcu
los-semillas, no es de importancia.
 

Control. El TRV representa un problema s6lo cuando
 

se trata de papa para consumo N no de la que sirve para se
milla. Las variedades difieren marcadamente en suscCptibi
lidad en diferentes lugares. Los nematicidas que se apliquen
 

al suelo proporcionan control al prevenir la infccci6n. 
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"Calico" y "Aucuba" Virus 
(AMy, PAMV, TRSV, TBRV) 

La importancia de estas enfermedades que se presentan

comfinmente en condiciones frias, depende del virus que las
 
cause y de las variedades cultivadas. 

Sfntomas. Varios virus diferentes pueden causar sin
tomas similares incluyendo mosaico de la alfalfa (A,\V),mosaico "aucuba" de la papa (PAMV), mancha anular del 
tabaco (TRSV) y mancha anillada del tomate (TBRV). Los 

' 

sfntomas se presentan como marcas amarillas brillantes en
las hojas, en for-ma de manchas, manchones, jaspeado y ama
rillamiento alrededor de las nervaduras (foto). En algunos 
casos los fololos se vuelven completamente amariflos. 

Puede haber disminuci6n en el rendimiento y algunos
de estos virus pueden afectar severamente la calidad del tu
b&culo causando necrosis, o manchas, o ambas cosas a la 
vez. 

Control. El control se efectfia por descarte de plantal
enfermas durante la producci6n de semilla y mediante apli
caci6n de productos quimicos para matar el vector del virus
de que se trate, o sea: ifidos en los casos de A,\IV PIAMV 
y nematodos en los casos de TRSV y TBRV. 
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Micoplasma 

Enfermedades debidas a patbgenos micopl1smicos 

Punta morada 
(Amarillamiento del i.ster y otras enfermedades 
micoplismicas) 

causadas por organismos
Estas enfermedades que son 


semejantes a los micoplasmas, que no son 6irus, ni bacterias,
 

tienen severos efectos en cl rendimiento, y en la calidad y el
 

Son transmitidas por las cigarri
brotamiento del tubrculo. 

tas verdes.
 

Los sintomas consisten en el desarrollo de
 
S(ntomas. 

o ambas cosas, en las axilas de 
brotes, o tubrculos areos, 

Las plantas se enanifican y las 
las hojas (foto superior). 

color amarillo o 
hojas apicales suelen enrollarse y tomar 

Las plantas pueden marchitarse.
pfirputa (foto inferior). 

no brotan de manera 
Los tub~rculos de plantas infectadas 

A menudo resultan pequefios, flicidos, deformados 
normal. 
y sin brotes o con brotes filamentosos. 

son normalmente de importancia
Estas enfermcdades 


menor por lo que s6io pertenecen a una estacion.
 

Control. Pueden ser parcialmente controladas por eli
donde el insecto 

n de malezas hospedantes desdeminaci6 

o por aspersi6 n de insecti
vector pasa al cultivo de papa, 

Expe
cidas, o por modificaci6n de las p icticas de cultivo. 

al tratar plantas con tetraciclina han desa
rimentalmente, 

los sintomas, pero 6stos reaparecen en cuanto se 
parecido 

interrumpe el tratamiento.
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Factores abi6ticos 

Enfermedades causadas por ambiente adverso 

Las necesidades de oxigeno de los tub6rculos son altas 
a OC y son minimas a 51C. Aumentan hasta 160c y son

altas a 251C y a temperaturas mis elevadas. 
 De esta mancra
puede haber deficiencia de oxfgeno en las c~lulas de los tu
b~rculos tanto a temperaturas dernasiado bajas como dema
siado altas. Los dafios se producen tanto en clcampo comu
 
en el almacenamiento, particularmente si el movimien:u tc
 a re es limitado alrededor de los tubdrculos. Los tub'rculos
que crecen ripidamente tienen necesidades altas de oxigeno. 

Deficiencia de oxigeno 

Coraz6n negro. El ennegrecimiento del centro dc! tu
brculo (foto superior) es consecuencia de una deficicicia

aguda de oxfgeno asociada o con temperatura baja en un
 
almacfn cerrado o con temperaturas altas del suelo el
en 
campo. Los tubrculos afectados se pudren despu~s.
 

Necrosis intema por efecto del calor. 
 Es un problema

de campo, poco agudo entre los causados por temperatura

alta, en el que grupos de c6ulas toman un color de 6xido,
especialmente en el centro de los tub6rculos grandes (foto

inferior). La necrosis interna por calor 
es con frecuencia 
severa en suelos arenosos o cenagosos que estin expuestos
al calor del sol cuando hay muerte precoz dcl follaje y cose
cha retardada. La pudrici6n no es, normalmente, un proble
ma serio. 

Los tubrculos con sintormas de deficiencia de oxigeno
no deberian utilizados como semilla.ser Es menester evi
tar temperaturas altas en el suelo cosechando tan pronto 
como muera el follaje. Hay que mantener los almacenes
refrigerados a 41C y mejorar ]a ventilaci6n durante el alma
cenamiento. 
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Factores abi6ticos 

Dafios debidos a temperatura baja 
Cuando se descongelan los tubrculos, se vuelven blandos, esponjosos y les sale agua por las lesiones y los ojos.


Los cortes transversales se vuelven rosados para luego cambiar (foto superior) y podrirse. 

a un color oscuro 

Cuandolos tubrculos congelados se secan, adquieren una consistencia firme y tienen apariencia de yeso.

Un almacenamiento 


ligeramente por encima 
prolongado a temperatura baja,
del punto de congelamiento, puede
dar lugar a un sabor dulce en la papa cocinada.riedades una vez que Muchas vahan sido almacenadas a temperaturabaja, retienen azu'cares que producen un color oscuro cuando se frien. Otros tipos de dafio son: en el tejido, un colorentre gris humo y negro (foto central. izquierda); en el ani

lo vascular, un color entre gris y negro; hay, a veces, puntitos negros repartidos por todo el tub6rculo pero que estinmis concentrados en el anillo vascular; necrosis reticular(foto central, derecha). Los tub6rculos aiectados frecuentemente presentan pudrici6n blanda cuando se les expone atemperaturas m.s altas. 
Las hojas heladas toman unhumedecen, se yen negras. 

color marr6n y cuando seLas partes superioresplanta se congelan primero. de la 
'
Las plantas que se encuentran
en zonas aisladas en el canipo, a menudopueden en zonas bajas,ser las 6inicas afectadas. Las plantas se recuperannormalmente de un dafio sufrido temprano en 
 a temporada
aunque los rendimientos pueden disminuir.
 

Los primordios foliares pueden 
ser dafiados a consecuencia de temperaturas bajas que, en realidad, no congelanel tejido. 
 Las hojas que se formen despu6s de este tipo de
dahio, pueden resultar deformadas, tener manchas, o puitosamarillentos (foto inferior), o huecos. 
No hay que utilizar como semilla tub6rculos dafiados 

por temperaturas bajas.
Se estin desarrollando variedades con resistencia a las 

"N.heladas. 

5859
 
589 



Factores abi6ticos 

Anormalidades en el crecimiento del tub6rculo 

Un crecimiento excesivamente veloz del tubrculo, es
pecialmente en condiciones favorables en cuanto a agua y 
fertilidad del suelo, produce cavidades internas, coraz6n 
vacio (foto superior), cuarteado de la superficie externa del 
tub&culo, y agrietaduras por crecimiento. Es raro que haya 
pudriciones (,jmo consecuencia pero se reduce la calidad 
para el mercado. 

La nudosidad y las formas irregulares, el crecimiento 
secundario (foto central), son los resultados de cuando los 
tub~rculos vuelven a empezar a crecer debido a un mejora- *':,. 

miento de las condiciones ambientales despu~s de ]a expan
si6n inicial del tubrculo. Un ejemplo es el suministro de 
agua despu6s de una sequfa. El tejido alrededor del ipice 
puede reiniciar el crecimiento, produci~ndose asi una punta 
alargada. Los ojos laterales se agrandan hasta formar nudos. 

La reiniciaci6n del crecimiento del tub(rculo despu6s 
de un periodo de reposo esti a menudo acompafiada de 
una traslaci6n de los hidratos de carbono desde la base del 31 
tub~rculo a otra parte del mismo, .lejando una masah6 M 
meda y blanda, pudrici6n apical gektinosa (foto inferior). 
Los hidratos de carbono pueden tambi~n trasladarse de un 
tubrculo a otro que est6 situado mis al extremo del mismo 
estol6n. Cuando este problema o la pudrici6n apical gelati
nosa se presentan, se reduce considerablemente la calidad 
comerciable de la papa. 

Algunas variedades son mis propensas a los dafios que 
otras. Es necesario tener las plantas separadas por una dis
tancia que evite la formaci6n de tub6rculos excesivamente
 
grandes y que promueva el crecimiento uniformc de las
 
plantas. Se debe regular el suministro de agua para lograr las
 
condiciones para un creciniento uniforme de los tub~rculos. fN"U,
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Factores abi6ticos 

Agrietaduras y magulladuras del tub6rculo 

Se producen en lacosecha cuando los tubrculos se 
caen al suelo o son parcialmente comprimidos (foto supe
rior, izquierda). Este dafio es severo cuando se cosechan 
tubrculos turgentes de plantas con follaje vigoroso, de un , 
suelo frio. 

Los tubrculos recientemente cosechados se deben ma
nejar con mucho cuidado. Se debe permitir que el suelo se 
caliente antes de cosechar y se debe dejar que los tub&culos 
se curen adecuadamente. 

Danos causados por agentes quimicos 

Los fertilizantes qufmicos, cuando no se aplican adecua
damentc, causan dafios en los tub~rculos-semillas producien
do pudrici6n, limitaci6n en el crecimiento radicular, quema
z6n del follaje, o descoloraci6n de la piel del tub~rculo. 

En la temporada de aplicaci6n, los herbicidas produ
cen con frecuencia deformaci6n de la planta, y de las hojas 
(foto superior, derecha), clorosis, necrosis (foto inferior) y 
enanismo. Los tub6rculos dcl nuevo cultivo pueden resultar 
deformados interna o externamente con tejido necr6tico. 
Los efectos de aplicaciones hechas en una temporada ante-
rior pueden alcanzar a tub~rculos de la nueva cosecha. Pue
de haber dafio accidental resultante de la aplicaci6n de her
bicidas a cultivos adyacentes. Los sfntomas difieren segn 
los herbicidas aplicados. 

Los insecticidas y fungicidas o sus diluyentes, cuando 
se aplican incorrectamente, dafian el follaje de la planta. 
Queman severamente las hojas en las zonas entre las ner
vaduras principales. Tambi~n pueden resultar quenados los 
bordes de las hojas. 
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Factores abi6ticos 

Tambi~n ocurren dafios por contaminaci6n ambiental.Los gases sulfurosos causan clorosis, descoloraci6n y quemaz6n de las hojas entre sus nervaduras principales antes de causar lamuerte de la hoja. Los contaminantes ambientales,
los oxidantes fotoquimicos, causancomo en la planta madurez y muerte prematuras, que empiezan como un amari-Ilamiento y muerte prematura de las hojas inferiores (fotosuperior). Los sintomas se asemejan a los de ]a senescencia y ladeficiencia de nutrimientos. La contaminaci6n ambiental suele presentarse a distancia de ]a fuente contaminadora 

y, con frecuencia, es dificil diagnosticarla. 

Enrollamiento no vir6tico 

Las hojas de la papa se enrollan hacia arriba por variasrazones y no necesariamente debido al virus del enrollamiento (foto inferior). La respuesta de una variedad a losfactores ambientales, especialmente tratindose de nutrici6n
inadecuada o luz intensa y dias largos, consiste en un enrollamiento relativamente uniforme en una parcela entera oen parte de ella, tanto tratindosc de laseveridad de sinto
mas como del momento de su inicio. 

El enrollamiento tambi6n puede deberse a factores genricos que ejercen una influencia sobre la reacci6n de cier
tos clones y puede causar variabilidad en poblaciones de 
papa prov'enientes de scmilla botinica. 

No se conoce plenamente la esencia del enrollamientocausado por una nutrici6n inadecuada de la planta. Las deficiencias mincrales de elementos menores, y la toxicidad pornitr6geno son importantes. Las poblaciones de ;ifidos en laplanta pueden causar enrollamiento apical en ausencia del 
virus del enrollamiento. 

El enrollamiento no viral no es infeccioso y las plantas
con hojas enrolladas tienen producci6n normal. El diagn6stico correcto del enrollamiento es especialmente importante 
en los programas de semilla. 
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Desbalance nutricional Factores abi6ticos 

La papa crece mejor en suelos conLas deficiencias pH entre 5,0 y 7,0.de los elementos mayorestoxicidad por los mismos, pueden ser debidas a una solubi. 
o menores o ]a


lidad o fijaci6n excesivas en el suclo por medio de una interacci6n con coloides o compuestos quflicos del suclo.
Las necesidades de nitr6geno (N)
te con el crecimiento aumcntan ripidamcn.de la planta. El N sc desplaza a lashojas superiores desde las hojas inferiores, las cuales se vuelyen entonces amarillas (foto superior). 
 Luego, la planta entera. se 
en vuclve amarii:a y no crece normalmente. La sevcri~d]a reacci6n de la planta dependc del nivel de deficienciade N. La toxicidad por el N de amonio
ser consecuencia o de nitritos puede
de una degradaci6n, bajo ciertas condiciones dcl suelo, de los fertilizantesLa deficiencia quc contienen nitr6geno.dc f6sforo (P) es consecuencia de unafijaci6n delsfntomas incluyenuna gran variedadretardo -N 

P en 
en el crecimientode tipos de suelo. Losde partes ter-minales, plantas pequefias, delgadas y algo rigidas, con hojasarrugadas Pen forma de copa de unnormal (foto color m~is oscuro que loci6n y rendimiento reducido,

central), posiblementc retrasolnteriormente, los tub6rculosen ]a madurapuedcn tener manchitas necr6ticas de
apariencia de 6 xido, similares 
un color marr6n con -K

calor. a las de la necrosis interna por Como el P frecuentemente
jor aplicar el fertilizante se fija en ei suelo,
en fajas a es melos lados del tub6rculo.
 
La deficiencia 
de potasio (K)ros que se drenan ficilmente. 

es comn en suelos lige-Un sintoma tempranofollaje brillante de un color oscuro es el
 
las hojas mis viejas o verde azulado. Luego,
necr6ticas toman un(con parecido superficialcolor deal bronce, se vuelventiz6n temprano) N,envejecen prematuramentc V(foto inferior).del tub6rculo, especialmente En la suflrriicie 

en ]a baseman lesiones del estol6n,necr6ticas, algo suberosas y hundidas. 
se for

brculos tienen Los tuprcdisposici6n a la mancha negra y cuandose cuecen, tienden a tomar un color oscuro. 
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Nematodos Nematodos
 
Nematodos del quiste
 
Globodera pallida y G. rostochiensis 

Los nematodos del quiste son una plaga severa en algu
nas de las principales zonas de cultivo de papa en clima tern
plado, donde causan una reducci6n considerable en el rcndi
miento. En lazona t6rrida se presentan generalmente s6lo 
a partir de una altittd de 2 000 metros. 

Sintomas. Los sintomas en las partes areas de laplan
ta no son especificos. Es comfin que haya un crecimiento 
pobre, enanismo, amarillamiento y senescencia temprana. 
La 6nica caracteristica especifica se encuentra en las rafces 
y, a veces, en los tuberculos: hembras diminutas esfcricas 
(0,5 a 1,0 mm de diimctro), blancas o amarillas (foto). Las 
hembras tonian finalmente un color marr6n y esto repre
senta lafase del enquistamiento en la cual contienen huevos 
que son viables por largos perfodos. 

Esta plaga se disemina principalmente por suelo adhe
rido a los tubrculos, lamaquinaria, los recipientes y las he
rramientas del campo. Puede favorecer una infccci6n de la
 
papa por marchitez bacteriana y marchitez por Verticillium.
 

Control. Para reducir las poblaciones, puede ser nece
sario hacer rotaciones de cultivos prolongadas, de 7 a 8 afios. 
La fumigaci6n es parcialmente efectiva. Algunos nematici
das aumentan el rendimiento del cultivo al protegcr a las 
plantas j6venes pero, a medida que maduren esas plantas,
ellas pueden hospedar grandes poblaciones de nematodos. 

Se ha encontrado tolerancia al nematodo. Sin embargo, 
la tolerancia s6lo es efectiva en zonas donde hay suficiente 
agua. 

Hay materiales con resistencia a algunas de las razas de 
nematodos que se encuentran en el mundo entero. 
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Nematodos del nbdulo de la raizMt'oidogyne spp. Nematodos
 

Los nemarodos dci n6dulo de laraiztodas partes en la zona se encuentran enderado t6 rrida y en ambientes de calor moy fuerte. E! dafio mayor ocurre en las regiones declima templado y de calor fuerte.

Sintomas. 
 Los sintomas areos sonse producen similares a los quepor dafio a ]a raz. Estos son: crecimiento reducido de ]a planta, hojas escasas, pequefias y clor 6 ticas que tienden a marchitarse en tiempo caluroso.tadas presentan "nudos" Las raices infec

superior). o agallas de tamahio variado (foto
Los tub6rculos tambi6n se infectan y pueden adquirir agallas, deformarse o tener sintomas internos de estaralimentando a] nematodo (foto inferior). Las plantas que
estin severamente afectadas pueden morir prematuramente.
El dahio que causa el nematodo del n6dulo de ]a
podria volverse severo si el cultivo raz
 
climas mis calurosos. de papa se extendiera a
Estos favorecenpapa por ]a infecci6n de la
Pseudomonas solanacearum y otros organismospat6genos.
 

Control. 

to 

Las medidas de control incluyen
del suelo con nematicidas el tratamien. o fumigantes, ]a rotaci6n dccultivos utilizando cereales, y los periodos de barbecho.El potencial de dafio que haya en 
un campo puede ser
 
evaluado por anflisis del suelo y por med"o de una pruebabiol6gica (sembrar un cultivo susceptible y observar el dafioresultante). 
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Falso nematodo del n6dulo de la raiz Nematodos 
Nacobbus aberrans 

El falso nematodo del n6dulo de la raiz esti adquirien. 
do mayor importancia a medida que se disemina en las re
giones frias (altas) de la zona Andina. 

Sfntomas. Los sintomas arcos son similares a aquellos 
causados por otr..s enfermedades radiculares, por ejemplo, 
enanismo y falta de vigor. Los sintomas radiculares consis
ten en agallas en forma de cuentas (foto). Debido a su si
militud con las agallas causadas por Meloidogvne, es facil 
confundirlas. 

La presencia inadvertida de este nematodo debajo iela 
piel de los tubdrculos y su capacidad de sobrevivencia en el 
suelo seco adherido a los tub&culos contribuyen a su dise
minaci6n. Tambi6n son susceptibles algunas malezas y culti
vos poco comunes de los Andes. 

Control. La rotaci6n de cultivos utilizando cereacs y 
periodos de barbecho reducen las poblaciones. El trata- , 
miento del suelo con fumigantes y nematicidas es un mto- ,. 
do efectivo de control. 
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Nematodos de la lesibn radicular Nematodos 
Pratylenchusspp. 

En zonas de clima templado, Pratylencbuspenetrans y,por lo menos otras diez especies afines, han producido p6rdidas correspondientcs a un tercio o mis de ]a cosecha.
Sintomas. 
 Los nematodos de la lesi6nendoparisitos migratorios. Cuando hay poblaciones grandes, 
radicular son 

estas causan lesiones necr6ticas de color marr6n oscuro enel tejido cortical de la rafz (foto superior). En los tub~rculosproducen p6 stulas o granos levantados, como verrugas, decolor marr6n purpzreo (foto inferior), con lo cualel valor se reducede la papa en el mercado. Las partes a~reas de ]aplanta son generalmente de un desarrollo pobre.
Pratvlenchusspp. es importante tambi6n porque su alimentaci6n hace posible ]a infecci6n de la raiz por bacterias 

y hongos. 
Control. El cosechar temprano y almacenarciones de frio evitan en condique los tubrculos sean dafiados por
los nematodos de ]a lesj6n radicular. Los tub6rculos infectados no se deben utilizar como semilla.rubdrculos-semillas Hay que tratar loscon nematicidas o con agua 

500 C durante 45-60 minutos. caliente a 
El tratamiento del campo de papa concostoso en los parses en desarrollo. nematicidas es 
No se ha identificado una resistencia aunque ciertasvariedades de papa no padecen de poblaciones tan grandescomo le ocurre a otras. 
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Insectos
 
Afido verde del melocotonero y otros Midos n"ectosAtvzus persicaey otros Aphididat, 

En todo el mundo hay ifidos.cuerpo blando de 1 
Estos insectos tienena 2 milfmetros de longitud, color verdecn la mayoria de especies, con o sin alas (foto superior),

Perjudican atallo. las plantas al chupar savia de las hojas o del 
Sfntomas. Ante un ataque de ifidos las hojas j 6se arrugan, toman forma de copa y venes 

se encrespan hacia abajo; las hojas viejas suelen marchitarse, volverse amarillas ymorir prematuramente. 
sentes, pero 

Casi siempre los ifidos estin prea veces desaparecen y dejan s6lo una muda depiel blanca grisAcea en la superficie de las hojas.
Los ifidos pueden transmitir virus a medida que se vanalimentando y van pasando de planta en planta enpo, o de brote en brote en el cam

inferior). los tubcrculos anlacenados (fotoLas-formas aladas sondistanciasporcorrientes llevadas a travs de largas 
zonas 

de aire y pueden introducir virus en nuevas. Los ifidos pasan tambi6n el invierno sobrevivienao en plantas diferentes de la papa.

Es ficil observar los Afidos a simple vista en
o poniendo el las plantas,en campo trampas de agua (recipientesplios, de preferencia de color amarillo en el interior). 

am-
Control. Las aplicaciones de insecticidas se programan
de acuerdo 
con las observaciones que se hagan de las pobla

ciones de ifidos. 

El follaje se asperja con insecticidas sist6micos organofosforados, o se aplican carbamatos sist6micos como insecticidas granulados al momento de ]a siembra.
Los insecticidas matan tambi6n a los predatores dce losifidos, destruyendo as; un modo naturalpoblaciones de reducir lasde ifidos. Los aficidas deben, por esta raz6n,ser aplicados con cuidado. 
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Trips Insectos 
Franklinielaspp. 

Los trfpidos o trips se encuentran en regiones tropicales 
y de clima templado. Los adultos miden I a 2 milfmetros 

de longitud y tienen color negro. 

Sintomas. Tanto las ninfas de color marr6n como los 
adultos (foto superior) viven en el envis de las hojas de la 
papa chupando la savia de la planta y produciendo manchi
tas plateadas. Los ataques fuertes pueden conducir al seca
miento y la caida de las hojas y a la muerte de la planta. 

El virus dc la niarchitez apical del tomate (TSWV) es 
transmitido por los trips. 

Control. Las poblaciones de trips aumentan en condi
ciones de sequedad, de tal manera que un mtodo de control 
es evitar la sequedad. En el momento de la siembra deben
aplicarse carbamnatos sistbmicos v granuladlos. Luego hay 
que efectuar aspersiones de fosfatos orginicos. 

Cigarritas verdes Insectos 

Empoasca spp. y otros g~neros 

En todo el mundo, las cigarritas verdes tienen una Ion
gitud de mis o menos 3 mm y son de un color verde pilido 40 

(foto inferior). Las ninfas N los adultos chupan savia de la 
planta en el envs de las hojas. 

Sintornas. Sfntornas tipicos del quemado de cigarrita 
son el enrollamiento hacia abajo y el amarillamiento de los 
bordes de las hojas, seguidos por un cambio al color marr6n. 
Las plantas mueren prernaturamente. 

Las poblaciones de las cigarritas verdes aumentan r.ipi
damente en tiempo caluroso y hnijedo, especialmente en 
noches calurosas, y cuando tienen al alcance comida abun
dante. Normalmente invaden los campos de papa dcesdc 
otros cultivos. Algunas espeies de cigarritas verdes trans
miten las enfermedades micoplismicas de papa: amarilla
miento del ister y escoba de brujas. 

Control. El control se hace sembrando variedades resis
tentes. Se reduce la infestaci6n al comienzo de la temporada 
con la aplicaci6n al momento de la siembra, de carbanatos 
sistcmicos y granulados. Luego, cuando aumenten las po
blaciones de cigarritas verdces, hay que asperjar el follaje con 
fosfatos orginicos sistemicos. 
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Polillas de la papa 
InsectosPhthorimaea operculella y Scrobipalpopsis solanivora 

Varias especies de la polilla de la papa causan seriosproblemas en !n producci6n de papa. La polilla adulta (fotosuperior) es de color marr6n grisficco y mide mis o15 mm mnenoscuando tiene las alas extendidas. Las polillas adultasno causan dafio. El estado dafiino es el de la lana, la cualtiene aproximadamente 10 mm de longitud.
Phthorimaeaoperculella, que es ]a polilla de mayor irportancia en papa, se encuentra en todo el mundo en regiones calurosas. Sus larvas perforan tfineles en el follaje (fotocentral), en los tallos y los tub6rculos (foto inferior), lo cualocasiona una carencia de tejido en las hojas, la muerte de losbrotes, y un debilitamiento y rompimiento de los tallos. Enlos tub6rculos quedan galerias de formas irregulares, que varian en profundidad. La actividad de las larvas de la polillase distingue por el excremento dejado cerca de los ojos o losbrotes de los tub6rculos. El dafio causado en los tubcrculospuede conducir a pudriciones blandas.
 

Scrobipalpopsis solanivora es 
 la especieportancia en de mayor im-Am6rica Central. El dafio se produce s6lo enlos tubcrculos, debajo de cuya piel 
 las larvas hacen galcri'as

irregulares. 

Control. Para el 
tub'rculos-semillas 

control sc debe rotar cultivos, utilizar no infestados, sembrar profundo, aporcar bien, regar, controlar malezas y mantener limpios loscampos y los almacenes. Se observan las poblacionespolilla a de
travs del dafio que causan en el campo o mediante
trampas de luz y feromonas. Donde haya presencia de pollas de ]a papa es necesario asperjar el follaje repetidamentecon carbamatos o fosfatos orginicos sistc3micos. Durante elalmacenamiento, hay que proteger ]a semilla y la papa parael consumo con aplicacioncs de piretroides, que no ponenen peL!igro la salud humana. 
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Gusanos cortadores Insectos
 
Agrotis spp. y otros cortadores 

Estas polillas, sumamente activas de noche, se encuen-
en el mundo entero.tran El dafio que causan, es producido

por las larvas. En general, los gusanos cortadores tienen lacaracteristica de enrollar el cuerpo en una bola dura si se les
disturba. Tienen alrededor de 50 mm de longitud. 

Los gusanos cortadores negros consumen o "cortan"Jos tallos cerca de la superficie del suelo. El gusano ejercito
consume el follaje de la planta de papa (foto). Los cortadores subterrincos causan dafios por las cavidades que formanal roer los tub~rculos, especialmente los que crecen cerea de 
la superficie del suelo.
 

Control. 
 Los pastos y los cereales son especialmente
susceptibles a los gusanos cortadores. No se debe sembrar papa en un campo despu6s de estos cultivos. Las malezas
suseeptibles deben ser eliminadas. Un buen aporque disminuye los ataques a los tubc~rculos. Antes de sembrar hayque mezclar carbamatos y fosfatos orgfinicos en el suelo.
Despu6s de sembrar, si los gusanos cortadores se vuelven unproblema, es bueno espolvorear o asperjar ]a superficie del
suelo con carbamatos o clorinados orginicos. 

Los gusanos cortadores tambin pueden ser controlados con cebos preparados mczclando carbamatos o fosfatos
orginicos con afrecho de trigo, melaza y agua. Se dispersael cebo alrededor de la base del tallo de la planta un pocoantes de entrar el crep6sculo. El cebo es mis atractivo en
condiciones frescas y hfimedas. 
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Escarabajo-pulga de la papa Insectos 
Epitrix spp. 

El cscarabajo-pulga de la papa es muy comfin. Losadultos, de 2 a 3 mm de longitud, producen huecos peque
fios y circulares de 1 mm de diimetro en las hojas (foto
superior). Las hojas suelen sccarse y morir. 

Las larvas ticnen mis de 1 mm de largo y se alimentan
de las raices y de los tubrculos. El dafio en el tuberculo es
el mis importante y se nota a la vista como un labrado fino
de t6nelcs (foto inferior). Sc asocia frecuentemente una in
fecci6n de sarna comfin con el dafio en el tubrculo causado 
por el escarabajo-pulga de la papa. 

Control. La limpieza y eliminaci6n de malezas en cl campo y su alrededor reducen el alimento, el refugio, v loslugares para invernar, que necesita cl escarabajo-pulga de ]a 
papa. Los escarabajos, como tambi6n los ifidos, se contro-
Ian con carbamatos sist~micos que sc aplican al suelo como
insecticidas granulados. Se asperja el follaje con fosfatos
orginicos cuando los adultos emerjan y causen dafio al fo
llaje y antes de que pongan huevos. 
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Escarabajo negro de la hoja Inscctos 
Epicautaspp. 

Los adultos dc Epicauta spp. son unos escarahajos negros de 10 a 15 mm de longitud (foto superior). Muchas

especies son conocidas 
cn todo cl mundo. Atacan varios
cultivos economicamente importantes como lo son la papa,
el tomate, las leguminosas, los guisantes, el repollo, el mafz,

el trebol y el algod6n. Despu6s de que se alimentan los

adultos, suelen quedar s6lo las nervaduras principales ic la
 
hoja.
 

Control. Se aplican insecticidas de contacto tanto
 
organoclorinados como organofosforados.
 

Escarabajo verde de fa hoja Insectos 
Diabrotica spp. 

MAis de 300 cspecics de Diabrotica atacan una gran variedad de plantas cn todo el mundo. 
 Los escarabajos verdCs
tienen una longitud de 6 a 8 mm (foto inferior). Al alimen
tarsc, dejan en las hojas pcqucfios huccos quc son similares
al dafio causado por adultos dc Epitrix. Los huevos v las
larvas no sc desarrollan en condiciones de sequedad, asi que
el dafio es m.s scLcro en las temporadas de Iluvia. 

Control. Los carbamatos sistmicos granulados, aplica
dos al momento de la siembra, ejercen control durante el
inicio del cultivo. Luego se hacen aspersiones foliares de 
fosfatos orgfinicos sistmicos. 
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Gorgojos de los Andes Insectos 

.. .
Premnotrypesspp. 

Estos gorgojos s6lo se encuentran en la regi6n montafiosa de los Andes. Los adultos, de 8 a 10 mm de largo, se
alimentan de los bordes de las hojas (foto superior). Las larvas, que ticnen 10 a 12 mm
Iladas, de largo cuando estin desarroproducen ttineles irregulares en los tul)6rculos (foto .
inferior). Los tub6rculos dafiados no sirven para el consu-"
 
mo humano ni para semilla.
 

Control. Se prepara el suclo cuidadosamente antes desembrar y se eliminan las malezas hospedantes. Como con- itrol inicial, se aplican %al suelo insecticidas sistc'micos, como 
los carblamatos granulados. Luego, despu6s de que aparczca . 
algfin dafio causado por adultos, se asperja con insecticidasfosfatados orginicos, antes de que los adultos pongan sus 
huevos.
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Gusanos alambres Insectos 
Agriotes spp. 

El gusano alambre es comfin en las regiones de clima 
templado, pero es menos frecuente en la zona t6rrida. Las 
larvas, cuando se han dcsarrollado, miden alrededor de 
25 mm de longitud (foto superior). Se alimentan de los 
tubc)rculos-semillas, de las rakces y de los tub&culos en de
sarrollo, produciendo huecos de diferentes profundidades, y 
deformaci6n del tubrculo (foto central). 

Control. Los gusanos alambres son especialmente dafli
nos en terrenos que antes sostuvieron pastos, y se reducen 
mediante rotaci6n de cultivos que exijan labranzas frecuen
tes. Se controlan con insecticidas sist~micos granulados que 
se aplican al momento de sembrar. , 

Gusanos aradores Insectos 
Phvllopbagaspp. y otros Scarabaeidae 

Los gusaros aradores son larvas de escarabajos. Se en
cuentran en todo tipo de suelo en el mundo entero. Al tcr
minar su desarrollo, estos gusanos miden mis o menos 5 cm 
de largo (foto inferior). Dafian las raices, los tallos y los 
tubrculos. La calidad comerciable de los tub6rculos es re
ducida por cavidades grandes, superficiales y circulares. 

Control. No se debe sembrar papa donde antes hubo 
pastos o praderas. Los escarabajos depositan menos huevos 
en las leguminosas y, por eso, se debe rotar con este tipo de 
cultivos. Una arada profunda expone los gusanos a los pija
ros y a condiciones ambientales adversas como el sol y las 
heladas. Al sembrar hay que aplicar insecticidas a base de 
carbamatos o de fosfato orginico. 
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Acaros Aricnidos 
Tetranychus spp. 
Polypbagotarsonemuslatus 

Estos aricnidos se encuentran en mundoel entcro ycausan dafios en muchos cultivos corno papa, tomato, t6,
caf6, yutc y algod6n. Sc desarrollan en ]a papa en trnpora.
das de calor. Los adultos de Tctranychus spp. (foto superior) son microsc6picos, visibles en ampliaciones mavoresde 15x. Las primcras manifestacioncs dcl dafio quc causan,
son pequefias manchas de color marr6n en cl env6s de lashojas. Las hojas se vuelven brillantes y bronceadas (fotoinferiar). Las hojas j 6 vcncs pueden dcformarsc y dejar de 
creccr, y los meristemos mucren. 

Control. Donde los icaros scan un problema se debenevitar las condicioncs cilidas de cultivo. Las aspersiones deacaricidas sc aplican segfIn a las recomendaciones locales. 
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