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INTRODUCCION 

Numerosas enfermedades y trastornos del friJol consti
tuyen factores limitantes para la productividad de la planta, 

aunque individualmente su incidencia e intens1dad dependen de 

las condiciones ocoambientales locales predominantes durante 

el periodo vegetativo del cultivo. 

En Colombia, al igual que en la mayoria ~e los paises 

latinoamericanoe, el cultivo intens1vo del friJol se realiza 

principalmente en minifundios de t~rreno ondulado, v mediante 

labores manuales. Pero los CUltlvOS extensivos se llevan a 
cabo en grandes extensiones de terreno plano, a trav~s de 

procesos mecanizados. 

En el Oriente antioqueño, donde estA muy concentrado el 

cultivo intensivo del frijol, los agricultores han solido sem 

brar simultáneamente ma1z y frijol, lo cual rea11zan a chuzo, 

y distante 0.9 a 1.0 m. en cuadro entre malas, al depositar 

en el mismo sitio 3-4 granos de ma1z y 2 de frijol, general

mente de una variedad trepadora o sarmentosa. S~n embargo, 

en los dltimos años, con meJor criter~o f1tosan~tario y para 

alcanzar mayor productividad, han opta~o por sembrar el maiz 
solo, y posteriormente, cuando la Mazorca adquiere consisten

cia pastosa, siembran frijol de enredañera, de 6ptima calidad, 

generalmente "Cargamanto blanco", al pie de las matas de ma1z 

cuyas cañas secas le sirven de tutor, dan menor sombra,y pe~

mitenqú6 el frijol est~ mejor vent~lado y soleado, con lo cual 

tambHm se le prev~enen muchas enfermedades. rn cambio, el 
frijol arbustivo es cultivado aisladamente,en poblaciones ho
mog6neas,o simultlneamente co~ cultivos de arracacha o papa. 

Actualmente muchos cultivadores de friJo\ en el pa!s>uaan 

para la siembra semilla muy aana y vigo~oaa, y aplican siatem'

ticamente algunos fungicidaa preventivos de varias enfermedades. 



A E N F F R M E DAD E S D E N A T U R A L E Z A 

B 1 O TIC A O PAR A S 1 T A R 1 A 

1 - ENFE~!EDADES DE LA RAIZ 

1.1 rudric~Qn~s secas 

1.1.1 Pud¡~c~ón fusar~una 

Pllt6g(>no. Fusarium so.l.ani (J,,,,rt.) Appc.l & 'u. 
f. phaseoh (burlt.) 'lnyd. & Hans. 

También causa pudric16n del tollo y de la vnin~. 
y marchitez de la planta. 

Otras espec~es de Fusarium Cl'ltlr~n mancJ1"d:: .¡ ,1 

grano y quemaz6n de la plálltul"l. FUbariU!a .Q.1S.L":" 

pOr\lll1 '3ch. F. phaseoli Kendr. ".: S~:d" I i "l~u-", 

amarillam1ento de la planta. 

Slntomas. Tallo radicular rOl1zo, seco y espon
JOso, planta cnan1flCtlda, n !('ceo GOl, 

follaje amarillento y marchlto. 

Eplf1tologla. Tiempo frecco y hd~edo. y alto con
ten~do de hunedad del suelo, fa.or~

cen esta pudric16n, prec~samcnte favorables para 
un buen crecimiento de la planta. 

Control. Se deE,conoca un cont rol afad ivo. 18¡r,~ 

poco se han d!'terrunado varl.erlades LE

sistentes. Se sugl.ere rotar el suelo con el c"l
tivo de otras plantas, como mn17, menos susceptI
bles al hongo. 
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1.1.2 1~drici6n de Rh17octonla 

Patógeno. Rhlzoctonia solani Kuehn (Estado oat6-
ril de Pellicular1a filamentosa). Tam

bién CaUsa pudrición de la semilla y pudrici6n 
hdmeda (Hdamping-offll) de la plántula, ademb, 

cancrosis del tallo y pudr1c16n Q~ la vaina re

costada al suelo. 

Slntonas. "PudrJ.ci6n hdmt'ctotU (dampine;-off), pre-

emorgente o pOGtemereente de la plán
tUla, plánt, 1a retorcJ.d~ y e~~n1f1cada; lesionLb 

csncroaas, depri~idas y roj1zas, en la raíz y e~ 

la base del tallo, follaJ o amsrJ.llento. 

Epifitoloc:ia. Pr5.ctJ.camente ocurre en todos los 
t1poa de suelo. Es uno de los !1-

topat6geno& mAs unlvel~R19B. FntD·DmplJ.~mpntp 

distribuido en todos los cont1 n!'ntf>S c;eogrln
coa y afecta una inmenaa cantidad <le plantas d~ 

distintas famil1as. Su sev~r~rlad ps predominrul 
te en friJo cult~vado en suelos de alto conteni
do de humedad y exceso de m .... t<:'rta orgánJ.ca. ape

nas en proceso de deecoml'osic16n. 

Control. Sembrar en suelos bien drenados. En 
el sitlO abon ... do con nateria orgánica 

bien de6co~~uesta, la s~c~bra de la semilla de

be hacerse a una profuncildad rac~onal, ni muy 

superficial ni muy profunda. lo hay tratamien
to curatilo ef1cientf> y se dcoconocen var1eda
des resietentes. 

'.l.} Pudrici6n carbonosa (C)u0'1'a~6n c<>ni7<l del tallo) 

Patógeno. lIacrophomina .:::É-'l..2."'.ol:;. (Mallbl.) AshbJ 
(= Scl1:lrnti.'<¡;: .l?.:!' 'lL,('r J ... T'Iub ) 

, , 



Síntomas. Les~ones 1nicialea pardo rojizas y 

deprimidas en el tallo rad1cular, 

ascendentes por encima del n1vel del suelo. 

Las grandes lesiones son gris ceniza en loa 
bordes y en el centro de apar1encia carbonosa. 

debido a la aglomeración de microesclerocioa 

negros. 

Epifitologla. Predomina en regiones de alta tem~ 
peratura, pn IIpOC!!r.: rle ar,J3<::c~-,r 

persisntes, pero se repri~e en tiempos de mucha 

s"quia. 

Control. Se sigJ.ere i'1're::-t1r,a'~; 1 por ;:-c¡.iu:',,,

cia, y rotac16n del suelo con el cul

tivo de otras plantas menos suoccptiblea. 

1.1.4 l-udriei6n de Scleroti.\lm 

Pt6geno. Sclerotium rolJsll ~acc. 

Síntomas. Raíces cub1ertas con película fil~men-

tosa micelíal, Dlanca grJ.sácea, sobre 

la cual crecen cscleroc1os Clobosos pardos pare

cidos a semillas de rábano. La- plantas afectg

das sufren marchitamiento. 

Epi fitología. Predom~na en suelos hámedos de re

g~ones cál~das. exces1Vamente fer
t!lizados con sustancias nitrogenadas. 

Control. Rotar el suelo con el cult1vo de plan

tas mpnos susceptibles, como maíz. 
Cultivar en suelos bic>n drenados. 

1.2 Pudric10nes h~medas 

1.2.1. PudricioA de Pyth~um y marchite7 de la planta 



Patógeno. Pythium aphanidermatum (Erlson) Fitzp. 

(= ~. butler~ Subr.) 

Adem!s, ~. arrhenoManes Drechs. y 

~. debaryanum Hasse causan danpinr,-off de la 

pl!ntula, pUdrición radicular en plantas adul

tas y pudrición de la valna recostada al suelo. 

~. ultimuM tambien induce secamiento de la 

pl!ntula. 

Síntomas. Tejldos roblandecldos y mucllagino-

sos en la base del tallo! marchitez 

sdbita y muerte rápida "e la planta. A veces 

crece un micel~o fungoso blanco alrededor del 

tallo, a nivel del suelo. 

Ep~fitoloRia. En regiones c~lidas favorece la 

eplfitot18 el 8ue10 exceSlva

mente hdmedo, por causa rle perslstentes llu

vias nocturnas alternadas con exceso de evapo

ración,del suelo aneeado, durante los días muy 

soleados y calurosos. 

Control. Se sugiere lnvestltaC~ón por resis

tencia; rotac16n del suelo con el 

cultivo de otras planta~ tolerantes. Suelo 

bien drenado. 

2. Pudriciones radiculares Causadas por bacterlas f~topat6genas 

2.1 Marchitez bacterial 

Patógeno. Corynebclcterlum flaccumfaCl0ns (Hedges) Dow. 

Es un ritopatógeno vascular. 

Síntomas. Marchitamiento relativa~ent~ sdbito de la 

planta. 

Epifitologia. Condiclones mas bien cálidas en tl0mpo 

lluvioso. estimulan la enfermedad. 
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Control, Uso ne semilla libre de enfermedad. Rotaci6n 

con cultivo de plantas menos susceptibles. 

2.2 Pudrición parda (Marchitez bacterkal) 

PatógenQ. Pseudomonas solanacearum E.F.S. 

S1ntomas. Ma~chitamiento progresivo de la planta y 

pardeamiento del interior de laR tpllos. 

Control Uso dp semilla €'a'1a. Rot::;,r el c.lplo 0,,11 ~

cultivo de plantas menos 8usce~Lkbles (Maiz). 

3. AfE'cciones cll.usadas por nemil.tod06 Ü toparflsi t.Q.!'! 

3.1 Nem!todo de nudo radJ.cular: ltelo;!.dOl\'Yne spp. 

Caracteristicas del dafio. Nudos redondeados y agallas 

parenquJ.matoba~ en las raíces. 
L06 nudos, al igual que los qUistps de otros nemátodos f 

a veces se confunden con los n6dulos d~ La oac~eria BJ.m

bJ.onts (Rhizobium sp.) de esta leguminosa. La difer~n
cia estriba en que los n6dulos do la bacter~a s~mbionte 
son mta aut6nomos y sueltos y generalmonte adheridos 

lateralmente a las raíces, además. estJ.mulan un crec~

miento vigoroso a las plantas, mientras que los nudos 
y agallas producidos por los nemátodos, al formar par

te integrante de~ propio teJido de la raíz, son el re
sultado de una reacci6n de fitotoxemJ.a, en cuyo caso 

la planta aparece enanif1cada. amarilla, endeble, y a 
Veces marchita. 

En frijol también han sido regJ.strados otros nemátodos 

fitoparásitos como Ditjlenchus y l'ratylenchus. 



II - EIlFERMEDADES DE LA FILOSFERA 

(Tallos,hojas y vainas) 

lo Causadas por hongos fitopat6genos 

1.1 Antacnoais 

6. 

Pat6geno. Colletotr~chum 11.l1de"luthianum (Sacc.& Magn.) 

Br. 8. Cavo 

Síntomas. Lesiones marranas, deprimidas, sobre las V~

nas, con masas de esporas color salm6n hacid 

el centro; manchas pardas angulosas en el en

v~s de las hojas, abarcando las venasf lesio

nes pardas en el tallo y peciolo. 

Epifitolold.a. Tiempo fresco y h(ímcdo en "pocas lluvio

sss, favorecen la enfermedad. 

Control. Como se trata de un hongo que tamb~~n infec t, 

la semilla, seleccionar para la sl.eMbra eranos 

muy sanos. Evitar labores culturalec ml.entras las plan

tas est!n htímedas por lluv~a o por rocío. Asperjar se
manalmente con Dl.tiocarbamatos de Manganeso, Zl.nc, o 

hierro. 

Pat6geno. Urollllces phasl'ol1 (Pers.) Vlint. Varo typic§! Artl>, 

(= Q. appendiculatus Arthur). 

S1ntomas. Puntitos l.nickslcs blancos o ~~arl.llentos en el 
env~s de las hojas, los cuale~ se transform.m 

en manchas prominentes de color caf~, corrcGpond~entes 

a los soros pulverulentos del hongo. Ocurren en hOjdA. 

tallos, peciolOS y vainas. 



Eplfitoloe!a. Tiempo hÓmedo en dias lluviosos prece

dentes a nachos frías, favorece la. roya. 

Control. Se SUglere ~nvest~g~cL6n por rps~stencla, ~ota

ci6n del suelo con cultivos do plantas no B~6-

ceptibles. Aspersiones semanales con Clorotanil. }~n

coceb Q Metirwo, o tal'lbHm con Di th,me 11-22. 

~ 1.3 Mancha ~ngular 

fu!()l~dr~ 14ancnas an[':ularcl". ~ufí ¡~C'lN' l ¡m 1 u:" t,r J,,~ 

inicialmente do cQlor -:af6 ; luego srion •• 

En el ('entro de ca.da mancha se l. O(lll( I"n loe peQ'lC;:¡(l,·~ 

coremios del hongo causal, los cu~los dan el aspecto 
grisúceo a la les16n, pr~ncipall'lcnte pn 01 env6s. A 
veces ocurre apreciable rlefol~ac16n. 

Epif1tolorr1a. ExceSlva humedad atmo~f~rlca dura'lt* 

~pocas lluvlosas proln~~ad~s. 

Control. lu;persiones bananalass con Cloro La.rU.L • f1,,~

coceb o Metlram, han controlado satisfacto

riamente eata enfermedad. Rotac~6n con otros cultivos. 

t.4 M11deo polvoso (Ceni7a o cen1rilla) 

Pat6g~no. Erysipho polygoni De 

Síntomas. Pelicula delgada polvosa, bla~ca ~risácea, 

sobre hOJas. tallos, peciolos y valnas, 6s
tae a veces quedan pequeñas y \nal for"llarlt\s. 

r.plr~tologia. Cond~c~oncs CllMáhcas socas y de .nu<.l 

sol brillante, con a1ro caliente y sn:~~~

va evaporaci6n del suelo, dellpu6s de un largo perfoib 

de lluviaa, favorecen esta afecci6n. 
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Control. Espolvorear con asufre, o asperjar con ditiocarba

matos de maneaneso. 

1.5 !lancha foliar de Aacochyta 

PatÓgeno. Ascoehyta phaseolorum Sacc. 

Slntomas. Mancnas pardo rOJ~zas, redondeadas, con an~
llos conc~ntr~coB. Ascochyta Boltahause-i ~. '., 

favoree!' (lcurrpnc~a de manchas M~G pequeñas en ]rsno,laG '\ 

en las vainas. 

Epifitolog!a. Son Más suoreptiblf's l<lb p.I'mtd.8 q\\(' (1,.-' 

con deficJ.encias de 1', K, ~ Hg ¡ \'ambi~n " 
rren como organismos secuandarJ.os sobre les manchas !t,.j, 

Tes del deterioro por el viento o por las quemaduras del 
sol, y a veces despuls de al~un~s infprcioncs viraler 

El tiempo hdmedo y fresco faVOT(Cf' la inferd6n. 

Control. Los fungicidas cfoctivos rontra otras onfer~~ 

dades foliares, tamb1.6n control .. n f,llcorhlt'.!, 

1.6 otras afecciones de espprAd~ea ocurr~nci'1 y aever~dad 

1.6.1 Nancha fol:L",r de Ccrcospora 

Pat6l'ieno.- Cercosuora cancsceno Ell. & G.llartin. 

T'1mbidi ocurrC'nl Q. ph":\soolLDearn Ix ::: " ". 

(= Q. phaseolorum Cite., y f. vanderysti. 

S1ntomas. Manchas foliareo redondas. pardo Gri~& 
ceaa hacia li'l c<'ntro y lwln perf6n ' 

amarillento. • 
Control. Aspersiones con funeHich ... ,11 tiocllrh~niJ t, • 

1.6.2 Mancha harinosa 

Pat6gono. Ramularia phaseolina Patrak 
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Síntom~~. Apariencia de polvo blanco cuarzoso en el en

v6s de la hOja. deb1do a la aglomerac16n de 

las conidiaa b~allnas y ñel m1celio blanco del hongo causal. 

Adn ea POCO lo que se ha lnve~tigado sobrp esta afecct6n. 

106.3 Quemazén de Di~porthe en la vaina 

Pat6geno. Diaporthe phaseolorum (Cke. & Ell.) SdCC e 

§1!1tOl7JFl.!!. Quemaz6n pardo oscur'J "n Ja ""'111. La ,,,')jon 
presenta circulas conc~ntr~co'l de f~uctifl~a

C1o~eQ del hOD~l. 

1.6.4 Mancha foliar de Stemphyl~urn 

Pat6«eno. Stemphylium botryoaum ~'allr. 

Síntomas. Mancha foliar parda irrer:ular, grande J 1;)· 

deada de amplo halo amarillo. 

1.6.5 PUdrici6n blanda de ''iclerot~l1l.a 

Patógeno. Sclerotin~a sclerotlorum ~Lib.) DBy. 

Sintoll'as. Pudrici6n acuosa blanda on las vainas de 

frijol lima. Las manchas grandes aparecen 
cub1ertas de un moho blanco, a manera de aglomerados 

de nieve, con produccl.6n de 9sclerocl.os negros. 

Epifl.tología. Alta humedad y temperatura fresca, fa

vorecen la afeccL6n. Es m&a severa en 
tereenos irrigados. 

Control. Sembrar el frijol m tereenos bien drenados. 
Rotar el suelo con cultl.vOS menos susceptibles. 
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2. Causadas por bacterias fitopatógenas 

2.1 Quemazón de halo 

Patógeno. Pseudomonas phaseo1~co1a (Burk.) Dow. 

S1ntomas.- Pequeña lesión inicial redondeada, alrededor 

del estoma donde empezó la infección, pero 
pronto conforma una área clorótica a manera de halo 

(ca. 1.5 cm de diámetro). En las 1eniones del tallo y 
la vaina se observa un exudado cremoso o plateado. 

Epif1to1ogía. El aire relat1vamentc fresco favorece es

ta quemazón, en épocas lluviosas. 

Control. Se sugiere invest1gación por resistencia, y 

uso de sem~11a muy Sana y v~gorosa. Rotac16n 
del suelo con cultivos menos susceptibles. 

2.2 Quemazón comón 

Patógeno. Xanthomonas phaseo1i (E.F.S.) Dow. 

Síntomas. Pequeña mancha inicial acuosa, trans1~cida, 
ca. 1 mm de d.ámetro, alrededor del estoma 

invadido. El teJido adyacente. al pr1ncipio de co1er 

a~ari110 verdoso, pronto muere. As! se conforma una 
gran 1esi6n irregular con aparienc1a de tej~do quemado, 

a veces rodeada de un halo amar1110 1ntenso. En el 
centro de las manchas del tallo y de la vaina ocurre 

a veces un exudado mucilaginoso amarillo. 

Epifitolog!a. El a1re xe1nt1vamcnte cálido, en contras
te con el aire fresco de la quemaz6n de 

halo, favorece esta quemaz6n. Pero ambas predOminan 
en tiempo h6medo y lluVioso. 

Control. Se sugiere invest1gaci6n por resistencia; ro

taci6n del suelo con cultivos menos suacepti

bIes, y uso de semilla sana y v1gorosa. 
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2.3 Otras baclerio6~6 de esporád~ca ocurrenc~a 

2.3.1 .Qllomaz6n fusca 

Pat6geno. Xanthomonas phaReol~ val' fUBcans (Burk.) 
Starr y Hurk. 

En el campo no se dÁst~ngue de la quemaz6n com~n. 
pelo ~n el laborator~o la diferencia estriba en 

que la bacteria a~Dlaria al estado puro produ~e, 

en los med10s de cul tl. vo, un pigmento pardo solu
ble en agua. 

Pat6geno. Pseudomonab ay: j nI' ¡ti hm Hall 

Produce una mancha parda más bl.on redondeada, 
en la hoja y en la v~na. la bacteria posee 

1-2 flagelos pOlaree, miontra~ que E. phaseoli

cola comlinmente posee un flagelo polar. 

B_ENFERMEDADES DE NATURALEZA VIRAL 

Las enfermedades virales del friJol reducen el rend~miento 
y calidad del grano. En Colombl.a prácticaMonte se e'llpezaron a 

estudiar en ro~ma, hacia 1975. en el ClAT, 

1. Hoe.al.cO Aroao comlln del friJol (HVCF:BCHV) 

Sintomas. Aunque morfol6¡:¡ic¡:v,ente var~able<:¡. se".lin el stral.n 
involucrado y la varLedad de frijol afectada, co

rndnmente ocurre enan~smo de la planta tielna y un moteado 

(mosaico) en las hojas. Bs tranSMitido por semilla y por 
insectos. 

Control. Se sugiere el cultivo de variedades resistentes. 
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2. Mosaico V1roso dorado del fr~Sol (llVDF = BGI!V) 

Síntomas. El contraste entre las áreas amar~llas y verdes del 

follaJe es m~s consp~cuo que en el mosaico viro so co
mdn. Las plantae t~ernas quedan cnan~ficañas y rosetudas. Este 

virus no parece infectar la semilla, ea m~G comdnmente transmiti

do por la mosca blanca, Bemisia tabac~. 

Control. Se sugiere el cult~vo de var~edadeG resistentes. 

e - TRASTORNOS A B 1 o TIC o s 

1 - DE CARACTER FISIOGr:NICO 

l. Deficiencias nutr~c~onales 

Las def~c~oncias nutricionales de mncroeleMcnto~ e$cn~1Ale~ 

para el frijol, como B,P,K.Ca,Mg y 5, se caracterizan principa: 
mente por decoloraciones típicas en el follaJe. La carenc1~ d~ 

microelementos esenciaJ.es, como Bo, Zn, Cll. I1n. Mo. y Fe, por 

decoloraciones y deformaciones en lao hOJa~. 

2. Fenomenoo naturales adversos 

2.1 Quemaduras de sol. En días despejados y brillantes, fuar 

tementa óolcados, las v'linas » ldS h;¿ 

jas del fríjol, cuando reciben directarlente los más intensos r{j· 

yoa aolares del medio día, suelen aparecer con quemaduras. POI 

tal razón el env~G de las hojas aparece bronccdno o pardo caf~, 
y las vainas verdes que se han formado a la sombra ,lel foll9.jc 

muestrnn en la ep~dorm~s manchados longetudlnales pardo rojizoL. 

al recibir directamente fuertes rayos aolareo. 

2.2 Deterioro por exceso de seguía. Las pl,ll!t¡l.O tiernas do 
frljol cuando inician 

crecimiento en suelos resecos y calientes, durante 6pocas de 

~ntenso verano, sufren enan1ficac~6n y encrespmnl.cnto del foIl '1.1 ' 
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En época de flo~escencia hay caída de laa flores y deformac~6n o 

entorchamiento de las pocas vainas que se forman. 

Los agricultmrea del Oriente antioqueño que no disponen 

de equipos de irrigación t acostumbran en él'ocas de verano asp"r
jar semanalmente el frijol con d~t10carbamatos de manganeso,para 

prevonir enfermedades favorecidas por el fuerte rocio matinal y 

la escarcha o sel eno de las noches l'luy frías, y qU.l.nCellalmeatt'!. 
segdn la duración de la sequía, agregan al fun~1cida u~a bo!u~16n 

de Urea a fin de mantener m!s frescas las matas. 

Por causa de fuertes vientos, el follaJe del fríJol bU

fre deterioros manifestados por 'reas d~ tej1do suberizado o tOb

tado, y prominenc~as y hundim1ontos en el resto de la hOJa, a ma
nera de corrugaciones. El teJido toqtaño a veces cae dejando per

foraciones en el limbo foliar. 

II - DE CARACTER EJ.ZIIlATlCO 

1. F:i. totoxemias 

1.1 Muerte de loa cogollos 1 va.n~s t~ernas 

Las ninfas de algunos Hemípteros, entro ellos Lxgus 

hpsperus Kngt., involucran una sustanc1a t6}~ca en loa cogollos 

y vainas tiernas del friJol lima, durnatc su proceso de alJ.men

taci6n, la cual estimula una reacc~6n de fitotoAem1a en ellos, ma
nifiesta por decaimiento progresJ.vo hasta la MUerte r~nal de 108 

teJidos. 

1.2 HOluelado (p1tting) del grano del fríJol liMa 

Las infecciones del grano del fríJol lima por el hongo 
levadi1ra Nematospora phaseoli Wing •• transl1l.tido a tr<lv6s de la 
picadura hecha en la vaina por el ch1nchc verde hediondo, Ne?a~ 

viridula (L,), durante sU proceso de a11rncntaci6n, deja huellas 



, 

a manera de hoyuelos en el grano, como resultado de la reacci6n 

de una f1totoxe~a inducida por la 1nfecc16n fungosa. 

2. Fitotoxicidades 

Una sxceS1va salinidad del suelo, e ieualmente los pes

ticidas, fung1cidas, herbicidas y fert1l1zantes aplicados ina

decuadamente, provocan efectoa fitot6x1COS en las plantas de 

friJol, man1f1estoe por decolorac10nps, quemados o necrosados, 

y deformac16n de las hOJas, los tallos y las Va1nas. 

D_ENFERMEDADES DEL FRIJOL 

EN TRANSITO Y EN AL11ACENAJE 

Las enfermedades del friJol en c~scara o on rrano, evolu

cionadas durante el transporte o en el periodo de almacenaje, 

provienen de infecciones orig1nadas por f1topat6r,enos desde el 

campo ("f1topat6genos del campo"), o de contaminaC10nes por 

los denominados "Hongos mohos de almac (lO " , presentes tanto en 

los fecintoG cerrados del transporte como en los aposentos del 

almacenamiento. 

Entre los "Hongos mohos de almacf>n", en cuyo caso predo
minan varias especies del gAnero Aaper~illug y Pen1c111ium, 

se destacan alGUnoe muy nocivos para la salud humana, debido 

a las m1cotoxlnas tan peligrosas que producen. Por eJomplo· 

Asperg111us flavus es productor de Aflatoxina o rIav~nª que, 
cuando no causa la muerte, provoca Ser1GS trastornos en el 

organismo; A. ochraceus, produce la OcraB~na. Penicillium 
oxa11cum, origina la Oxalidina. 


