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INTRODUCCION 

El cultivo de la yuca (Manlhot esculenta Crantz) se ha Incrementado considerable
mente debido a la escasez de otras fuentes energéticas nutricionales y a su alta 
producción potencial de carboh!dratos por unidad de superficie. Sin embargo, el 
promedio de la producc ión mundial de yuca es de sólo 10 ton. /ha. Son muchos los 
factores que Inciden en la producción de yuca como en cualquier otro cultivo, pero 
entre ellos las enfermedades es uno de los que más la limi tan. 

La yuca puede ser atacada por más de 30 agentes bacterianos, fungosos , virales o 
similares y mlcoplasmas. Las enfermedades de la yuca pueden ocasionar pérdidas 
en el establecimiento del cultivo , disminuir el vigor normal de las plantas , r educ il' 
su capacidad fotosintétlca o ca usa r pudriciones radicales anteriores o posteriores a 
la cosecha. Algunos patógenos atacan sólo e l tallo, que es el material de propaga
ción normalmente usado. Otros atacan el tejido foliar y las partes tiernas del tallo 
causando manchas. quemazones o ai\ublos, defoliaciones, marchitez, muerte des
cendente e hipertrofias (alargamiento exagerado o proliferación de yemas y entreoo
dos). Otros sólo atacan el tejido radical y la parte basallei\osa del tallo, causando 
pudric iones r adicales anteriores a la cosecha. Estos sfntomas pueden ocurrir du
rante cualquier estado de cr ecimiento de la planta , generalmente en épocas de lluvias 
fuertes y persistentes. Después de la cosecha las rafees también pueden presentar 
pudriciones debidas a efectos fisiológicos, patogénicos o microbianos. 



A. DESCRIPCION DE LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS 

Las enfermedades causadas por bacterias se caracterizan por manchas 
angulares acuosas, quemazón follar, exudación gomosa en tallos jóvenes y p..~
driclón Interna del tallo. A continuación se describen las c uatro eruermedades 
bacterianas más Importantes Identificadas hasta el momento. 

l. Xanthomonas manlhotls (ailublo bacterlal ). Se considera como una 

\ 

de las eruermedades más llmitantes de la producción de yuca en las 
áreas afectadas, ocasionando a veces pérdidas totales durante la es
tación lluviosa. Los rendimientos se reducen en mayor grado cuando 
las IJÚecclones aparecen entre el primero y e l sexto mes de edad de 
la planta. 

Sus sfntomas caracterfsticos son manchas y añublos foliares, marchi
tez. muerte descendente. exudación gomosa y necrosamiento del siste
ma vascular. Estos se presentan 11-13 dfas después de la infección. 
El patógeno se propaga de una área a otra por medio de cangres infec
tados o de insectos contaminados . También puede diseminarse por el 
movimiento del sue lo durante las oper ac iones culturales y por el em
pleo de herramientas iruestadas. Se ha demostrado que las salpicadu
ras de agua lluvia también contribuyen a su diseminación. 
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Presenta como sintomatologfa caracterfstica la pudrición acuosa y 
olorosa del tallo, acompañada de marchitez del cogollo y decoloración 
de la porción leñosa de la planta. La especie bacteriana es disemina
da por la mosca de la fruta (Anastrepha spp.), la cual ataca las plan
tas durante las estaciones lluviosas y secas, pero la enfermedad sólo 
es severa durante las épocas lluviosas. Parece que en la estación 
seca algunos srntomas externos como pudrición total del tallo , desa
parecen pero el patógeno continúa la invasión de los tejidos de la mé
dula de las plantas infectadas. La hembra comienza por ovipositar en 
la planta; al eclosionar, la larva se infesta con el patógeno que ha so
brevivido epüfiicamente en la planta. Luego la larva perfora el tallo 
y lo barrena, diseminando as( la enfermedad. El patógeno puede tam
bién penetrar por los agujeros hechos por la larva, debido a que la llu
via l ava la superficie del tallo en donde la bacteria puede viVir epüf
ttcamente. Los agujeros dejados por la larva se distinguen fácil.mente 
por el latex seco exudado después de la perforación. 
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3. Xanthomonas cassavae (mancha angular de la hoja). Se caracterlza 
por la presencia de puntos pequeflos , protuberantes, acuosos y de co
lor marrón- r oj izo. Cuando los puntos crecen los rodea un halo irre
gular de color amarillo pálido que en ocasiones se extiende a toda la 
lámina foliar. Las venas foliares que salen de los márgenes de estas 
manchas se vuel ven también de color marrón oscuro. Las hojas se 
caen antes de que el patógeno Invada los pecfolos previniendo asr la 
infección del tallo. Bajo condic iones hómedas, hay exudación de un 
lrquido pegajoso sobre el envés . Esta exudac ión unida a las salpica
duras de agua lluvia es la causante de la diseminación de la enferme
dad. 

Las lesiones son s imilares a las Inducidas por el afiublo bacterial de 
la yuca, s in embargo, se difer encian en que las manchas angulares 
son de menor tamaño. 
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4. Agrobacterium tumefaciens 
(agalla bacteria! del tallo). 
Se caracteriza por la pre
sencia de nudosidades o 
agallas localizadas en la 
base de adherencia de las 
hojas viejas que ya se han 
desprendido. Generalmente 
aparece en las plantas ma
yores de siete meses. A 
veces las nudosidades se 
presentan en gran número 
y a lo largo de la porción 
más madura del tallo. 
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EVALUACION 

l. En la columna de la Izquierda está e l nombre com6n de las erúermeda.des 
bacterianas que a tacan la yuca y en la columna de la derecha sus r espec
tivos agentes causales. Usted deberá relacionar dichas columnas correc
tamente. 

l. El ai\ublo bacteria! A. Agrobacterium tumefaciens 

2. La agalla bacteria! del tallo B. Xanthomonas cassavae 

3. La pudrición bacteria! del tallo c. Xanthomonas manlhotls 

4. La mancha angular de la hoja D. Erwl nla carotovora var. 
carotovora 

2. Cómo podrfa usted identificar rápidamente un ataque causado por: 
Erwinla carotovora var. carotovora ? 

3. Explique la forma c6mo puede diseminar se la bacteria causante de la pu
drición bacteria! del tallo. 

4. Cuál es la slntomatologfa caracterfstlca de la enfermedad causada por 
Agrobacterium tumefaclens ? 
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5. En qué se dlferenclan la mancha angular de la hoja y el afl.ublo bacterial? 
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B. DESCRIPCION DE LAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS Y MI
COPLASMAS 

Hasta el momento se han r egistrado varias enfermedades de tipo vfrico o 
similares pero aunque algunas, como e l mosaico africano de la yuca, pueden 
causar ~rdidas considerables, l a investigación al respecto ha sido esporádica. 
Los sfntomas de estas enfermedades se describen frecuentemente en términos 
generales pero muy r ara vez en detalle. Las p~rdidas no han sido satisfactoria
mente determinadas y a menudo se cuenta con muy poca información disponible 
sobre temas tan importantes como s istemas de transmisión y rango de hospede
ros. Igualmente , no se han estlldiado a fondo las caracterfstic as biológicas, fi
siológicas, ffsicas y qufmicas de los agentes infecciosos, caracterizándolos 
parcialmente en el mejor de los casos. Dentro de este grupo hay cinco enfer
medades que atacan la yuca. 

l. El mosaico africano. Su sintomatologfa es similar a la de los otros 
mosaicos. 

En plantas jóvenes se observan áreas cloróticas separadas por tejido 
verde normal, deformac ión foliar y r educción en el tamaño de las ho
jas. Algunas espec ies del género Bemisia (mosca blanca) se han 
mencionado como vectores de la enfermedad. Toda estaca procedente 
de plantas enfermas, genera también plantas enfermas . 
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2. El mosaico collltn. Se ha 
presentado en varias re
gtones de Brasil y Colom
bia. El srntoma principal 
es la clorosis de la lámina 
follar. En general, estas 
áreas clor6ttcas no están 
bien demarcadas , como es 
el caso del mosaico africa
no de la yuca, pero por lo 
demás los srntomas genera
les son muy similares. 

Igualmente, estos sCntomas 
pueden confundirse con ata
ques severos de tripa en 
cultivares susceptibles. 
Hasta el momento no se le 
conoce ntngdn vector natural 
pero ha sido transmitido me
c&nlcamente y por Injertos. 
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3. El mosaico de las nervaduras. 

4. 

Sobre esta enfermedad existe 
muy poca Información. Se ca
racteriza por el amarlllamlen
to de las venas y encartucha
miento foliar. Aparentemente 
se transmite mecánicamente o 
por injertos. Toda estaca pro· 
ven lente de material 1 nfectado 
produce plantas enfermas. 

El cuero de sapo. Se caracteriza por el crecimiento radical anormal 
sin engrosamiento de las rarees que a veces muestran deformaciones. 

.. 1 .. ' .., ."~ . 1 'f 

.. .r 
~ 
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Los tallos de las plantiUI afectadas son más gruesos que los de las 
sanas. La epidermis de las rafees presentan suberlzaclón excesiva 
por la gran acumulación de corcho. A pesar de que se han realizado mu
chos estudios el agente causal al1n se desconoce; no obs tante, s egún las úl
timas lnvestlgaclones parece tratarse de un agente viral. La enferme
dad se puede transmitir mecánicamente, por inje rto o por estaca. El 
fndlce de cosecha de las plantas enfermas es sumamente bajo debido a 
que producen pocas rafees gruesas, y a que el desarrollo de la parte 
aérea es más vigoroso que el de las plantas sanas. 

5. El superbrotamlento, Esta 
enfermedad, cuyo agente 
causal es un mlcoplasma 
(organismo procar\ót\co), 
se ha encontrado en Brasil, 
Venezuela, México y en la 
región amazónica del Pero. 
Posiblemente debido a las 
diferentes razas o blottpos 
del agente causal, el super
brotamlento puede manifes
tarse en la planta de yuca en 
tres forrm s d lstlntas cada 
una con su slntomatologfa 
caracterfstlca. 

La primera, enanismo de la 
planta acompafiado de una 
exagerada proliferación de 
yemas. Los retofios presentan entrenudos cortos y hojas pequeñas , 
stn mostrar distorsión n1 clorosis. La segunda forma es la prolife
ración de retofios raquntcos que crecen sin mostrar otros sfntomas 
vtslbles de la afección, pero que nunca alcanzan el ta.maf[o normal. Y 
finalmente, las plantas afectadas por superbrotamiento pueden presen
tar enanismo exagerado asr como clorosis y raquitis mo. 

Aunque su lncldencla no es de consideración, el porcentaje de infección 
es mayor que el de las enfermedades causadas por los vtrus america
nos, causando reducciones altas de rendimiento, las cuales pueden ex
ceder algunas veces del 80%. Se debe tener mucho cuidado al diagnos
ticar esta enfermedad ya que se ha demostrado que la infestación severa 
de tripa puede ocasionar sfntomas similares. 
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EVALUACION 

l. De las enfermedades causadas por virus en el cultivo de la yuca, incluyen
do el cuero de sapo, cuAl es la mAs Importante? Indique igualmente cuiles 
se presentan en América. 

2. El virus del mosaico de las nervaduras es transmitido por las moscas 
blancas (Be misia spp. ) ? 

Cierto Falso 

3. Cómo podrfa usted diferenciar el ataque del virus del mosaico com11n del 
ataque del virus del mosaico africano? 

4. Mencione los s{ntomas de la enfermedad del cuero de sapo que lo podrfan 
llevar a diagnosticar dicha enfermedad en una plantación ? 

12 



5. Se considera que el ataque de superbrotamiento puede en algunos casos re
ducir los rendimientos en un: 

2<>7 

80'il 

707 

10<>7 

li. IX• las siguientes enfermedades cuáles son causadas por micoplasmas ? 

La roya 

La antracnosls 

El superbrotamlento 

El superalargamlento 

13 



C. DESCRIPCION DE LAS ENFERMEDADES CA USADAS POR HONGOS 

En la yuca se han encontrado muchas enfermedades fungosas en hojas , 
tallos y rafees cuya distribución e importancia económica varían considera
blemente. 

l . Enfermedades foliares. 

En términos generales, las enfermedades foliares causadas por 
hongos se caracterizan por la aparición de manchas sobre la lámina fo
liar que pueden ser de diferentes formas (angular, redondeada, con ani
llos concéntricos o de bordes indefinidos) y colores (amarillo, marrón 
o blanco) . 

En las manchas sobre l as nervaduras y los pecfolos se observan 
chancros con borde marrón y centro blanco lo mismo que d istor sión fo
liar. También se pueden presentar pt1stulas marr ones o negras en la 
haz y en el envés de las hojas. A continuación se describen l as pr inci
pales enfermedades foliares fungosas de la yuca. 

a, Cercospora 
hennings ii. 
(mancha parda). 
Parece ser la 
más importante 
de las enferme
dades foliares 
tanto por su se
veridad como por 
su distribución 
geográfica. 

Ocurre casi siem
pre en plantaciones 
localizadas en áreas 
donde las tempera
turas son altas. 
At1n cuando depende 
de la susceptibilidad 
del cultivar, la incidencia y severidad de la enfermedad son ma
yores cuando el cultivo tiene más de cinco meses de edad. 

Los s íntomas se caracterizan por manchas angulares de color ma
rrón uniforme de bordes definidos y oscuros localizados en la haz 
o en el envés de las hojas. En el envés, las lesiones tienen un 
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fondo gris-oliváceo debido a la presencia de los conidiófiros y de 
los conidios del hongo. Algunas veces, segdn la susceptibilidad 
del cultivar, aparece alrededor de las lesiones, un balo amarillo 
indefinido. A medida que la enfermedad progresa, las hojas in
fectadas se amarillean, se seca!). y finalmente se caen, probable
mente debido a sustancias tóxicas secretadas por el patógeno. 
Los cultivares susceptibles pueden sufrir una defoliación severa 
y a veces total durante la estación lluviosa y cálida. 

b. Cerco&}ora vicosae (afiublo pardo fungoso). Aparece durante la 
estaci lluviosa, en áreas cálidas en donde la mancha parda 
también prevalece. · 

Puede causar defolia
ciones severas a cul
tivares susceptibles; 
su severidad es mayor 
cuando la planta tiene 
más de seis meses. El 
aiiublo pardo fungoso se 
caracteriza por una 
mancha parda grande y 
sin bordes definidos 
que cubre frecuente
mente tma quinta parte 
o más del lóbulo foliar. 
Las manchas tienen un 
color marrón uniforme 
en la haz y en el env~s. 
pero en el env~s. se ob· 
serva además un centro 
de fondo grisáceo, debí· 
do a la presencia de co
nidios y conidi6firos del hongo. La apariencia general de las 
manchas es similar a la de las inducidas por Phoma (Phyllosticta) 
spp.; sin embargo, se diferencian en que las lesiones produci
das por Phoma tienen anillos conc~ntricos en la haz foliar. 

Como su ·ocurrencia en una misma planta o en una determinada 
plantación es muy limitada y parece estar confinada a las hojas 
bajeras de la planta, se le considera de poca importancia. 
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::. Cercospora caribaea 
(mancha blanca). Se 
encuentra com11nmen
te en reglones hdme
das y fr(as, causando 
defoliaciones en los 
cultivares susceptibles. 
La mancha blanca es 
muy similar a la man
cha parda. pero ésta 
dltlma ocurre comdn
mente en zonas ctlldas 
no muy hdmedas. Es
tas diferencias en la die· 
trl~cl6n geográfica son 
comunes en Afrlca y e n 
América y son probable
mente el resultado de la 
diferente respuesta de 
cada uno de los agentes 
causales a la temperatu
ra y a la humedad. 

Las lesiones causadas 
por Cercospora caribe.
~ son más pequeftas y 
diferentes a las Induci
das por C. hennlngsll. 
varean de circulares a 
angulares, por lo gene
ral tienen de 1-2 mm 
de diámetro, son blan- Cercospora ht:nnlngsll 
cas y a veces marr6n-
a.martllentas. Las le-
siones están hundidas en ambos lados , hasta la mitad del espesor 
de la superficie follar sana. Au~ue se pueden distinguir los pun
tos blancos, las lesiones tienen con frecuencia un borde de color 
difuso en el envés de la hoja. El borde aparece a veces como 
una lfnea Irregular parda violeta, rodeada por un balo marrón o 
a.marUlento. El centro de las manchas tiene un aspecto atercio
pelado grisáceo durante la fructlficaci6n del patógeno, que ocurre 
de manera predominante en el envés de la hoja. El hongo sobre
vive rurante la estación seca en los tejidos Infectados y renueva 
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su actividad al comienzo de la estación lluviosa cuando el hospe
dero comienza su perfodo de crecimiento. 

d. Pboma (Phyllosticta) spp. 
(mancha de anillos circu
lares). Esta enfermedad 
aparece durante la esta
ción lluviosa, cuando la 
temperatura es menor de 
20 e; causa defoliacio
nes severas en cultivares 
susceptibles y ocasional
mente, muerte descenden
te o total de la planta. El 
hongo invade primero la 
hoja, luego el pec(olo y la 
parte verde del tallo; la 
invasión del tallo se inicia 
a partir de chancros que se 
forman hacia la base del pe· 
cfolo de la hoja afectada. 

La enfermedad se caracte-

·' 
1 

riza por la presencia de manchas foliares grandes de color ma
rrón, generalmente con márgenes indefinidos. Estas lesiones se 
encuentran coml1nmente en las tmttas o en los bordes de los lóbu
los foliares o a lo largo de la vena principal o de las secundarias. 
Inicialmente las lesiones presentan anillos concéntricos en la haz 
de la hoja, los cuales están formados por picnidios de color ma
rrón. Estos anillos no están presentes en las lesiones viejas por
que la lluvia arrastra los picnidios maduros. En estos casos, las 
manchas son de color marrón uniforme, muy parecidas a las cau
sadas por C. vicosae. En el envés, se producen muy pocos pie
nidios y por lo tanto, las les iones presentan un color marrón uni
forme. 

Observaciones de campo sugieren que las hojas bajeras maduras 
pueden ser más resistentes que las hojas superiores jóvenes; sin 
embargo, se ha observado defoliación total acompaflada de muerte 
descendente parcial o total de cultivares susceptibles. 
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e. Oldlum manlhotls (ce
niza de la yuca) . Se 
registró primero en 
Afrlca y luego en Amé
r ica tropical y Asia. 
Ocurre durante la es
tación seca del afio. 
Aunque se eD::uentra 
ampliamente disemi
nada, ésta enfermedad 
se considera de menor 
Importancia por cuan-
to generalmente sólo a-
taca las hojas bajeras en 
las que induce necros is 
leve. Inicialmente apa
rece un micelio blanco 
que c r ece sobre la su
perficie follar. En los 
tejidos afectados se for
man lesiones Indefinidas 
de color amarlllo pálido. 
Dentro de éstas apar ecen 
áreas de tejido muerto 
que forman manchas angu
lares de diferente tamaíio 
y color marrón pálido. Las 
hojas maduras plenamente 
desarrolladas parecen ser 
las más susceptibles al ata
que del patógeno aunque las 
hojas jóvenes de algunas va
riedades también presentan 
con frecuencia sfutomas de 
la enfermedad. Los s(nto
mas pueden confundirse con 
algunos dai'i.os causados por 
insec tos y ácaros. 
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f. Spbaceloma manthotl
cola (superalargamien
to). Esta enfermedad 
ocasiona pérdidas a cul-
tl vares susceptibles. Su 
mayor Incidencia se re
gtstra durante la estación 
lluviosa dismlDUyendo en 
lo~:~ per(odos secos. Se 
reconoce por el alarga
miento exagerado de los 
entremdos de los tallos 
j6venes, los cuales tie
nen apariencia déb\1 y del
gada. Las plantas enfer
mas son mucho más altas 
que las sanas. Los tallos 
j6venes , los pecfolos y las 
hojas enfermas frecuente

.. 

mente muestran deformaci6u aaoclada con la presencia de chan
cros, los cuales tienen forma de lente y son de diferente tamailo: 
en las hojas, ~stos se encuentran localtzados a lo largo de las 
venas primarias o secwxlarlas y en los tallos pueden ser más 
difusos y tomar la apariencia del daflo causado por trips. Con 
frecuencia, las hojas jóvenes no se desarrollan plenamente ni la 
lámina follar alcanza una expansión completa; las hojas Igualmen
te presentan manchas blancas Irregulares. A veces ocurre una 
necrosis parcial o total en la lámina de las hojas enfermas, lo 
cual ocasiona una defoltaci6n considerable. 

g. Colletotrlchum o gloeosporlum manlhotls (antracnosls). Aparece 
despu~s de llu vlas prolongadas, pero tiende a desaparecer cuando 
comienza la estación seca. 

Se caracteriza por la presencia de manchas follares localizadas 
hacia los bordes de los lóbulos de las hojas j6venes, los cuales 
presentan distorsión y muerte parcial o total del tejido afectado. 
El patógeno ataca tambl~n los tallos tiernos causando marchitez y 
los tallos maduros induciendo chancros. Hacia la parte central de 
estos chancros se pueden observar áreas rosadas formadas por las 
fructificaciones del hongo. Las hojas nuevas, producidas al co
mlenzo de la estacl6n lluviosa, son las más susceptibles. 
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h. Uromyces spp. (roya 
de la yuca). En distin-
tas partes del mundo se 
han Identificado seis es
pecies de roya patogénl-
ca al cultivo. Sin em
bargo, su Incidencia y 
severidad han sldo bajas. 
Algunas especies sólo o
curren en zonas donde la 
temperatura es moderada, 
su mayor severidad se pre
senta hacia el final de la 
estación lluviosa. Otras 
especies son prevalentes 
durante la estación cálldll 
pero seca del afto. El he-
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cbo de que se hayan encontrado plantaciones de yuca infectadas por 
Uromyces spp. a diferentes altitudes hace pensar que posiblemen-
te existan razas ecológicas del patógeno. Se caracteriza por la 
formación de póstulas sobre las venas, pecfolos o ramas verdes; 
estas son de color naranja o marrón claro a oscuro, segdn la e
dad de la pústula o la clase de fructificación del hongo. Las pós
tulas maduras muestran un alto parasitismo de hongos, tales 
como Darluca spp., el cual restringe la esporulaci6n de 
U. manihotis en forma casi total. 

l. Periconla shyamala 
(Perlconla). En algu
nas plantaciones de yu
ca se han observado 
manchas necr6tlcas en 
las hojas diferentes a 
las inducidas por 
Gercospora caribaea y 
otros patógenos foliares 
conocidos. Las man
chas son de tamaflo va
riable, color marrón 
claro, con márgenes 
bien definidos; por lo 
general son coalescen
tes, o sea que al juntar
se forman lesiones ne
cr6tlcas irregulares y 
grandes, las cuales se 
observan frecuentemente a finales de la estación lluviosa. Las le
siones son inducidas por un bongo del ~nero Periconia. Los es
tudios taxonómicos indican que el hongo puede pertenecer a la 
especie P. shyamala. Hasta el presente, la enfe~edad no tlene 
importancia debido a su baja severidad e incidencia. 
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EVALUACION 

l. Dé el nombre comt1n y científico de cinco (5) enfermedades follares causa
das por hongos en la planta de yuca. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

2. Cómo podrfa diferenciar rápidamente el ataque de Q. henningsli (mancha 
parda) del ataque de f. vicosae (a.ñublo pardo fungoso)? 

3. De las siguientes enfermedades foliares cuáles atacan también el tallo? 
Señale con una X. 

Cercospora henningsli 

Pboma spp. 

Oidium manihotls 

Cercospora caribaea 

Sphaceloma manlhoticola 

Uromyces spp. 

Colletotrichum manihotis 
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4. Enuncie los sfntomas principales del superalargamlento tanto en el tallo 
como en las hojas. 
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2. Enfermedades del tallo. 

El tallo empleado normalmente como material de propagación de la 
yuca, es atacado por difer e ntes patógenos. El tejido afectado presenta 
coloraciones diferentes al tej ido sano, especialmente hacia la zona vascu
lar o medular. La falta casi absolu ta de Información sobre enfermedades 
en los tallos de yuca, hace Imperativa la necesidad de llevar a cabo inves
tigaciones relacionadas con aspectos etiológicos de los organismos causa
les al Igual que estudios epidemiológicos. A continuación se describen las 
tres enfermedades de éste tipo más comdnmente encontradas. 

a. Necrosamlento del tallo In
ducido por Glomerella sp. 
Este necrosamlento es más 
severo y frecuente durante 
el almacenamiento de los 
cangres . El necrosamlento 
de los cangres almacenaétos 
se Inicia en las puntas y 
progresa gradualmente has-
ta cubrirlo todo. La enfer
medad se presenta como una 
decoloración negra de los 
haces vasculares; poster ior
mente se desarrollan ampollas 
superficiales que más tarde 
rompen la epider mis, expo
niendo grupos negros de perl
teclos en un estroma bien desarrollado. Este patógeno también ataca 
los desechos de tallo y ramas que se dejan en el campo después de la 
cosecha. 
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b. Necrosamtento del tallo In
ducido por Botryodlplodla sp. 
Su ocurrencia no es tan co
mún como la de las especies 
de Glomerella sp. La enferme
dad se caracteriza por la 
formación de ampollas en la 
epidermis, bajo las cuales 
los tejidos internos del tallo 
se decoloran presentando 
apariencia negra o marrón 
oscuro, y por necrosis de 
los haces vasculares la cual 
se extiende desde el sit io de 
infección. Se cree que la 
infección ocurre a través de 
heridas; la alta humedad relativa ambiental favorece su diseminación. 
Este hongo ataca también los cangres durante e l almacenamiento y los 
desechos dejados en el campo. 

c. Necrosamiento del tallo In
ducido por basldlomicetes o 
ascomicetes. Los trozos de 
tallos Infectados se necrosan 
mostrando una ligera decolo
ración marrón de la epidermis 
en la que a veces se puede ob
servar un micelio blanco. Du
rante perfodos de alta humedad 
relativa emergen de la epider
mis de los cangres severamen
te infectados basidiocarpos y 
ascocarpos de diferentes formas 
y colores. Este tipo de necro
samlento, aunque relativamente 
poco comtín, ha sido observado en 
trozos de tallos viejos , maduros 

.... 

y j6xenes tanto en el campo como en cuartos para almacenamiento. 
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3. Pudriciones radicales. 

Las pudriciones radicales en yuca son importantes e n áreas con sue
los mal drenados o en donde ocurren per(odos prolongados de lluvia. Aun
que se han registrado varias enfermedades radicales, existe muy poca In
formación al respecto. Las pudriciones radicales pueden suceder antes o 
después de la cosecha. 

a. Deterioros anteriores a la cosecha. Generalmente la Infección en las 
plantas jóvenes causa la muerte de las mismas en e l momento de la 
germinación o después de ella. La Infección en plantas ya maduras 
puede ocasionar marchitez parcial o total y como consecuencia, pudri
ción radical que puede ser suave o seca. Las rarees Infectadas pueden 
ser invadidas por una amplia gama de microorganismos, generalmente 
saprofftlcos o parásitos débiles, capaces de degradar los tejidos radi
cales y que enmascaran la Identidad del agente causal primario haciendo 
aparecer las pudriciones radicales con el mismo srndrome. 

- Las pudriciones suaves más importantes son las causadas por~
tophtora sp. y Pythium . sp., las cuales se presentan durante las épo
cas lluviosas especialmente en suelos pesados, mal drenados y con alto 
contenido de materia orgánica. Phvtophtora drechsleri, la especie 
más comlln e importante, causa pérdidas que llegan hasta un 80%. El 
patógeno ataca las plantas jóvenes o maduras especialmente cuando es
tán cerca a zanjas de drenaje , causando marchitez repentina de la planta 
y severa pudrición suave de las rarees. Inicialmente las rafees jóvenes 
infectadas presentan manchas acuosas que se extienden y luego adquieren 
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una coloración marrón. Las rarees Infectadas exudan un l(quldo de 
olor repugnante . 

- Pudriciones secas. Algu
nas especies fungosas tales 
como Rosellinia necatrix, 
Armlllarlella mellea y & 
mes llgnosus causan pudri
ciones secas en las ra rces 
durante perfodos llu viosos. 
pero sólo en plantaciones de 
yuca que se han sembrado 
Inmediatamente des~és de 
cultivos forestales o de ha
ber eliminado especies lei'lo
so-perennes. Entre estas, 
Rosellinla necatrix es el pa
tógeno más Importante; In
duce la enfermedad conocida 
como la "pudrición negra", 
debido al color negro car ac-
ter(stlco de los tejidos infectados y a los chancros r adicales que se 
forman. Generalmente, estas enfermedades sólo se observan poco 
antes de la cosecha o a la cosecha. Inicialmente las plantaciones a
fectadas presentan amarillamiento en forma de zonas o parches, luego 
ma r chitez y por último defoliación y muerte descendente. 

b. peterioros posteriores a la cosecha. Las pudriciones radicales tam
bién pueden suceder después de la cosecha debido a fenómenos fisioló
gicos o microbianos. 
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- El deterioro fisiológico 
apar ece poco tiempo des
pués que las r arees han 
sido cosechadas dependien
do de la susceptibilidad del 
cultivar y se caracteriza por 
un necr osamiento cir cular 
seco y sin limitación. 

- El deterioro m icrobiano 
es causado por or ganismos 
saprorrttcos o patogénlcos 
que utilizan los carbohtdra
.tos y demás nutrimentos de 
las rafees de la yuca. Estos 
organismos están presentes 
en el suelo e Infectan las 
rafees especialmente a tra
vés de las heridas causadas 
dura nte la cosecha. El ata
que se caracteriza por una 
pudric ión acuosa que mues
tra maceración de los tejidos 
de la rafz y fermentación. 
Aparece un poco más tarde 
que e l deter ior o fisiológico, dependie ndo de l tiempo e intensidad de la 
infección de las rarees . 
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EVALUACION 

l . De las enfermedades causadas por los hongos en el tallo, cuál es la más 
importante? Indique su slntomatologfa caracterfstica y cuándo es más 
perjudicial su ataque. 

2. Cómo ldentlflcarfa usted un ataque ocasionado por basldlomlcetes o ascomi
cetes en un cangre ? 

3. Las pudriciones radicales en el cultivo de la yuca pueden presentarse an
tes o después de la cosecha. Mencione qué tipo de pudriciones se pueden 
presentar antes de la cosecha indicando un agente causal y c6mo se pueden 
diferenciar rápidamente en el campo. 
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4. Bajo qué condiciones son más prevalentes las pudriciones radicales antes 
de la cosecha ? 

5. Qué deterioros sufre la yuca después de la cosecha? Expllque. 

30 



LECTURAS RECOMENDADAS 

BOOTH, R. H. 1972. Cassava production systems: Fresh Root Storage. In
forme Anual del Centro Internacional de Agricultura Tropical (ClA T) 
1972. pp. 74-8. 

BOOTH. R. H. 1973a. Control of deterioration of tropical root crops. Trabajo 
presentado en el 2nd International Congress of Plant Pathology. Minneapo
lis, Septiembre 1973. 

BOOTH , R. H. 1973b. The storage of fresh cassava roots. Proceedings of 
the Third International Symposium on Tropical Root and Tuber Crops. 
Tbadan, Nigerla, Diciembre 1973 (en prensa). 

CASTA~O. J.J. 1969. Mancha foliar de Cercospora caribaea en yuca~
hot utill ssima Phl.) en la r egión de Barbosa (Antioquia). Agricultura 
Tropical, Bogotá 25: 327-9. 

COSTA, A.S. y Kitajima, E.W. 1972a. Cassava common mosalc virus. Com
monwealth Mycologlcal Institute/ Annals of Applied Biology Descriptlons 
of Plant Viruses No. 90. 

COSTA, A.S. y Kitajima, E. W. 1972b. Studies on virus and mycoplasma 
diseases of the cassava plant in Brazil. En Proceedings IDRC/ ITTA Cas
sava mosaic workshop, International Institute of Tropical Agriculture , 
Tbadan, Nigeria, 1972. 48 pp. 

COSTA, A. S. Kitajima, E. W., Pereira, A. S. , Silva J. R . y Carvalho D(az, 
C . A. 1970. Molestias de virus de micoplasma de mandioca no Estado de 
Sao Paulo. Boletim Secretaria de Agriculture, Industria e Comercio, 
Sao Pau lo. 18 pp. 

DliBERN, J. 1972. A contribution to the study of african cassava mosaic 
disease. En: Proceedings IDRC/ ITTA Cassava Mosaic Workshop, Inter
national Institute of Tropical Agriculture, Ibadan, Nigeria, 1972. 48 pp. 

HAHN, S . K. 1972. Breeding for resistance to cassava mosaic. En: Proceed
ings IDRC/ ITTA Cassava Mosaic Workshop, International Institute of Tropi
cal Agriculture . fbadan. Nigeria. 1972. 48 pp. 

3 1 



INGRAM, J. S., y Humphr tes, J. R . O. 1972. Cass:waStora~c-a r cvlcw. 
Tropical Science 1-1( 2 ): 131-1 -18. 

JENNTNGS, D. L . 1970. Cassava in Africa. Field Crop Abstracts 2:1:271-7. 

JENNTNGS, D. L. 1972. Breeding for r eslst.1.nce to cassa'-a ,·tr us in East Afri
ca. En: Proceedings IDRC/IITA CassaYa 1\losalc Workshop, Intcrnational 
Instltute of Tropical Agricultu r e , Ibadan , Niger ia. 1972. -18 pp. 

LOZANO , J . C. 1972a. Bacteria) blight of cassava (1\tanihot esculenta Crantz) 
In Colombia: Etiology. epidemiology. and control. Ph. D. Thesis. t'ni
versity of Winsconsin. Madi son. 114 pp. 

LOZANO, J. C. 1972b. Stat.us of virus and mycoplasma-like d iseascs of cas
sava. En: Proceedings of the IDRC/IITA Cassava Mosalc Workshop, ln
ternational Instll\lte of Tropical Agricult.ure. Niger la, 1972 . ·18 pp. 

LOZANO, J . C. 1973. Bacteria) blighl of cassava In Cent r a l and South 1\mcr i
ca: Etiology, epidemiology and control. En: Proceedings of thc :lrd. lnt. 
Symp. of Trop. Root and Tuber Crops, lbadan. Ni~ria. 1973 (en pr ensa). 

LOZANO, J. C. , y Booth, R. H. 1973. The superelongation discasc of cassa\'a 
En: Proceedings of the Third International Sym posium of Tropical Root and 
1\lber Crops, Ibadan, Niger ia , 1972 (en prensa) . 

LOZANO, J . C • • y Seque ira, L . 1974a. Bacteria) blight of cassava in Colom
bia: 1. Etiology, Phitopathology 64: 74-82 (en prensa). 

LOZANO , J . C . , y Seque ira, L. 1974b. Bacteria ) blight of cassava in Colom
bia: II. Epidemiology and Contr ol. Phytopathology 64: 83-88. 

LOZANO, J. C., y Wholey, O. 1974 . A techn lque for the pr oduction of a bac
ter lal- free planting stock of cassava. World Cr ops 26( 1) (en pr ensa), 

POWELL, P . W. 1972. The cercospora leaf spots of cassava. Tropical Root 
and Tuber Crops Newsletter 6: 10-14 

32 


