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FUSARIOSIS DE LAS MUSÁCEAS 

 

¿QUÉ ES? 

Alternaria alternata es un hongo, agente causal 

de manchas y tizones en las hojas de diversas 

plantas de importancia económica y malezas 

(Noelting et al., 2009). Es la principal enfermedad 

fúngica aislada en semillas de amaranto (Noelting 

et al. 2016). 

 

¿CÓMO LA RECONOZCO? 

 Decoloración de las semillas. 

 Disminución de la germinación. 

 Incremento de plántulas deformes. 

 Sistemas radiculares pobremente 

desarrollados, cotiledones unidos, 

hipoplasia, hipocotilos engrosados. 

 Las plantas inoculadas con Alternaria 

alternata desarrollan lesiones en hojas 

seguidas por un posterior necrosamiento 

de los tejidos. 

 Lesiones necróticas con círculos 

concéntricos y un halo amarillento en las 

hojas. 

 Plantas con vigor reducido. 

 

¿CÓMO LA BUSCO? 

Por el tamaño tan pequeño de las semillas de 

amaranto, es difícil la detección de esta 

enfermedad mediante inspecciones visuales. 

 

Para buscar esta enfermedad es necesario realizar 

la colecta de semillas y obsérvalas bajo 

microscopio en búsqueda de síntomas de 

decoloración (Figura 1). 

 

También es recomendable la búsqueda de 

síntomas sospechosos en hojas de amaranto, 

malezas presentes en el cultivo y cultivos de 

importancia económica cercanos al cultivo de 

interés. La búsqueda se debe realizar en hojas que 

presenten manchas de color café, delimitadas por 

un halo clorótico. 

 

Esta enfermedad se dispersa a través de las 

corrientes de aire (principal forma de dispersión 

de esporas) y mediante la movilización de semillas 

infectadas con A. alternata. 

 

Alternaria alternata causa enfermedades en 

varias plantas de importancia económica como 

brócoli, tomate, chile, papa, cítricos, manzana, etc. 

(Meena y Samal, 2019). 

 

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL 

Alternaria alternata y todos sus aislados 

presentan una distribución mundial, por lo que se 

le encuentra en una alta gama de hospedantes 

(Bial-Aristegui, 2002; Woudenberg et al. 2015). 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

En Polonia Pusz (2010), reporta al menos 18 

especies de hongos asociados a semillas, siendo 

Alternaria alternata el más frecuente colonizador 

de semillas de Amaranthus cruentus, A. 

paniculatus y A. retroflexus. En España se 

registraron pérdidas en postcosecha del 30% en 

persimonio “Rojo Brillante” donde se determinó 

que el agente causal fue Alternaria alternata 

(Palou et al. 2012). En Brasil ha ocasionado 

pérdidas económicas en cítricos (Carvalho et al. 

2011). 
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Figura 1. Semilla de amaranto con apariencia normal y sanas (A y C); con síntomas de Alternaria alternata (B y D). 

Créditos: Noelting et al. (2011). 
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Figura 2. Síntomas causados por Alternaria alternata en hojas de tabaco, tomadas como referencia para 

representar los síntomas que se pudieran presentar en el cultivo de amaranto. Créditos: A, B y C, Blancard D. 2013. 
 

 

 

 TECNOLOGÍAS DISPONIBLES PARA SU 

DIAGNÓSTICO 

Se han hecho varios intentos para identificar y 

diferenciar esta especie, usando morfología, 

fisiología, perfil metabólico, secuencias de ADN de 

codificación regiones, marcadores moleculares de 

ADN y una combinación de dos o más de los 

enfoques mencionados (Troncoso-Rojas y 

Tiznado-Hernández, 2014). 

 

Diagnóstico tradicional 

Mediante observación morfológica de las esporas 

producidas en colonias aisladas en medio PDA, A. 

alternata se distingue por la formación de 

cadenas conidiales de seis a 14 conidios de 

longitud y el desarrollo de numerosas cadenas 

secundarias, y ocasionalmente terciarias, dos a 

ocho conidios de longitud. La ramificación de la 

cadena ocurre de manera simpodial a través de la 

elongación de los conidióforos secundarios de las 

células conidiales terminales distales y la posterior 

formación de conidios.  

 

Conidios pequeños (20-50 μm de largo) son una 

característica importante de esta especie. Los 

conidios son de forma ovalada, divididos por 

A B C 
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paredes transversales y verticales, con mínimo 

desarrollo de extensiones apicales (Pryor y 

Michailides, 2002; Simmons, 1999; Simmons y 

Roberts, 1993; Troncoso-Rojas y Tiznado-

Hernández, 2014). 

 

Diagnóstico molecular y otros 

No es fácil identificar la especie A. alternata 

aunque se puede sugerir que un enfoque múltiple 

utilizando las características fisiológicas del 

crecimiento de colonias en diferentes medios, 

análisis de conglomerados basado en el uso de la 

secuencia parcial del clon L152 y el perfil de 

metabolitos puede ser una buena opción por 

ahora hasta que futuras investigaciones 

desarrollen un protocolo más fácil, económico y 

sensible (Troncoso-Rojas y Tiznado-Hernández, 

2014). 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

En áreas donde no se ha encontrado la 
enfermedad, se recomienda:   

1. En siembra y desarrollo vegetativo (marzo-
diciembre en temporal y diciembre-marzo en 
riego) 

A. Lavar el material o herramientas utilizadas 

en el cultivo; con una solución de cloro 

comercial (1:1) (una parte de agua por otra 

igual de cloro). 

B. Monitoreo de semillas y plántulas en 

búsqueda de síntomas y signos 

sospechosos a la enfermedad. 

C. En caso de detectar síntomas y signos 

sospechosos a la enfermedad, realizar la 

toma de muestra y envío a un laboratorio 

para su diagnóstico. 

 

2. En cosecha (diciembre en temporal y marzo 

en riego): 

A. Evitar causar daños físicos durante la 

recolección, lavado y el empaque del 

producto para prevenir enfermedades 

fisiológicas y lesiones que favorecen la 

infección.  

B. Debido a que el tizón temprano se 

transmite por el suelo infestado, la rotación 

de cultivos puede ayudar a reducir el nivel 

de patógeno. 

 

MEDIDAS SUSTENTABLES EN ÁREAS CON 

PRESENCIA  

Ante la detección de la enfermedad, se 

recomienda:   

 

1. En siembra y desarrollo vegetativo (marzo-
diciembre en temporal y diciembre-marzo en 
riego): 

A. Inmersión de semillas en fungicidas como 

mancozeb y procloraz. Cabe señalar que 

los fungicidas deberán estar autorizados 

por Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y 

tendrán que ser aplicados a las dosis y 

recomendaciones mencionadas en la 

etiqueta. 

B. Eliminar las hojas que presenten síntomas 

(evitar esta actividad en condiciones de 

mucha humedad). 

C. Eliminar malezas solanáceas que podrían 

actuar como reservorio del hongo. 

D. Mantener buena ventilación entre plantas, 

principalmente mediante la eliminación de 

hojas. 
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E. Existen alternativas al uso de fungicidas 

químicos sintéticos para conservar el 

producto durante el almacenamiento y la 

vida útil, como el control biológico 

(Trichoderma harzianum, T. viride, 

Gliocladium roseum y Paecilomyces 

variotii), aplicación de compuestos 

naturales como el quitosano, aceites 

esenciales (aceite de casia inhibió 

completamente el crecimiento de A. 

alternata en 300–500 ppm), isotiocianatos, 

elicitores, radiación de onda corta, ozono, 

agua caliente (38 y 60°C durante un 

periodo de 2 a 60 min). Romanazzi et al. 

(2012), sin embargo, es necesario se evalúe 

el efecto de estas alternativas aplicadas al 

cultivo de amaranto. 

F. En última instancia, realizar la aplicación de 

fungicidas los cuales deben estar 

autorizados para su uso doméstico por la 

COFEPRIS, a la dosis y en los intervalos de 

tiempo marcados en la etiqueta 

(Azoxistrobin, Boscalid + Pyraclostrobin, 

Difenoconazole, Carbendazim). Rotar el 

modo de acción de los fungicidas. 

2. Cosecha (diciembre en temporal y marzo en 

riego): 

A. No almacenar el grano con más de 14 % de 

humedad, aumenta el riesgo de la 

proliferación de microorganismos 

patógenos que pueden echar a perder 

toda la cosecha (Espitia, 2010). 

B. Al final del cultivo, destruir los residuos de 

cosecha para reducir la fuente de inoculo. 

 

 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

 

1. En siembra y desarrollo vegetativo (marzo-
diciembre en temporal y diciembre-marzo en 
riego): 

 

A. Descontaminar el equipo y herramientas 

utilizadas para remover las plantas 

enfermas mediante el lavado. 

B. Lavar las herramientas de poda e 

implementos utilizados en las prácticas 

culturales con una solución de hipoclorito 

de sodio (cloro comercial en una 

proporción de 1:1). 

C. El material vegetal removido, así como 

hojas, ramas o cualquier parte vegetal que 

caiga al suelo, se colocará en contenedores 

como bolsas, entre otros, que ayuden al 

traslado y eviten la caída de material 

vegetal en el suelo. El material se 

transportará a un lugar donde puedan 

incinerarse. 

D. Evitar el ingreso de suelo desde áreas con 

plantas enfermas o muertas, a áreas libres 

de la enfermedad. 
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