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Resumen 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es un cultivo 

importante por sus propiedades alimenticias, su 

producción se ve disminuida por las enfermedades 

que lo atacan. Los objetivos de este estudio fueron 

identificar el patógeno, evaluar incidencia y 

severidad de la enfermedad que afecta a los cultivos 

del frijol en Tixtla, Guerrero, México. En la 

identificación del patógeno se colectaron hojas con 

manchas para la microscopía y pruebas de 

patogenicidad. Para la incidencia se obtuvo el 

porcentaje de plantas enfermas en campo. En la 

severidad se diseñó una escala de daños en las hojas. 

Las características morfológicas del patógeno 

correspondieron a Uromyces phaseoli var. typica 

Arth. El daño por incidencia en las parcelas fue del 

05% de plantas que presentaron severidad del nivel 

5 (con roya en 100% de hojas), 10% de plantas con 

nivel de severidad 4 (75% de sus hojas con roya), el 

15% con nivel 3 (afectadas en 50% de hojas), 20% 

presentaron el nivel 2 (25% de hojas con roya), el 

resto estuvieron sanas. El patógeno se presentó en 

promedio en el 50% de plantas según la incidencia y 

severidad de la enfermedad que se determinó en esta 

región. 

Palabras clave: enfermedad, Uromyces phaseoli, 

frijol, incidencia, severidad. 

Abstract 

The common bean (Phaseolus vulgaris L.) is an 

important crop due to its nutritional properties, its 

production is diminished by the diseases that attack 

it. The objectives of this study were to identify the 

pathogen, evaluate the incidence and severity of the 

disease that affects bean crops in Tixtla, Guerrero, 

Mexico. In the identification of the pathogen, leaves 

with spots were collected for microscopy and 

pathogenicity tests. For the incidence, the 

percentage of diseased plants in the field was 

obtained. In severity, a scale of damage to the leaves 

was designed. The morphological characteristics of 

the pathogen corresponded to Uromyces phaseoli 

var. typica Arth. The damage due to incidence in the 

plots was 05% of plants that presented severity level 

5 (with rust in 100% of leaves), 10% of plants with 

severity level 4 (75% of their leaves with rust), 15 

% with level 3 (affected in 50% of leaves), 20% 

presented level 2 (25% of leaves with rust), the rest 

were healthy. The pathogen occurred on average in 

50% of plants according to the incidence and 

severity of the disease that was determined in this 

region. 

Keywords: disease, Uromyces phaseoli, bean, 
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Introducción 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es una de 

las leguminosas comestibles más importantes por 

sus propiedades medicinales ya que su consumo 

ayuda a reducir el riesgo de algunas 

enfermedades (Bennink, 2005). 

Entre los factores bióticos, las enfermedades 

pueden causar enormes pérdidas en rendimiento 

dependiendo de las características de la 

población prevaleciente del patógeno, la variedad 

de frijol, las condiciones ambientales de la zona 

y el sistema del cultivo practicado (Beebe & 

Pastor-Corrales, 1991). 

En México la producción de frijol es baja debido 

a que es un cultivo principalmente de temporal, 

aunado a esto, el control inoportuno o no control 

de plagas y enfermedades en parte por 

desconocimiento, la limitan más. Las segundas 

pueden reducir desde un 25% la producción 

hasta ocasionar la pérdida total (Becerra, 1992). 

Las enfermedades que se presentaron en forma 

natural en México fueron: virus del mosaico 

común del frijol (VMCF) en Orizaba y San 

Andrés Tuxtla, Ver., mancha angular 

(Phaeoisariopsis griseola) en San Andrés Tuxtla, 

Veracruz y Tecamachalco, Puebla, en este último 

se detectó también roya (Uromyces 

appendiculatus) y antracnosis (Colletotrichum 

lindemuthianum) en Orizaba, Ver. (López et al, 

2006). 

Uromyces phaseoli var. typica Arth., causante 

de la roya del frijol, tiene importancia por su 

amplia distribución geográfica y por la frecuente 

disminución en la producción y en la calidad del 

grano. La reducción del rendimiento que causa 

la roya del frijol se debe a los cambios 

fisiológicos en la planta y la destrucción del área 

foliar (Gálvez; Galindo; Álvarez, 1977), se 

añade la gran cantidad de esporas que el hongo 

produce de forma rápida y permanente (CIAT, 

1980). 

En Cuba hay dos épocas de siembra del frijol 

común, una denominada temprana o de secano, 

que va de septiembre a noviembre y una tardía 

que comprende los meses de diciembre a marzo. 

Los mayores volúmenes de siembra se realizan 

en la época tardía, donde las áreas seleccionadas 

tienen el riego garantizado y en las cuales la 

causa principal de las pérdidas en las cosechas 

ocurre por la roya (González, 1984). 

En el Altiplano de México, las enfermedades 

que atacan al frijol (Phaseolus vulgaris L.) 

constituyen un problema en la producción de 

semilla de calidad, su desarrollo es favorecido 

por las condiciones climáticas en las siembras de 

temporal. Por los daños causados en frijol 

destacan los hongos [Rhizoctonia solani Kühn, 

Sclerotium rolfsii Sacc., Pythium sp., Fusarium 

sp., Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. and 

Magnus) Lams. -Scrib., Uromyces 

appendiculatus Unger var. Appendiculatus], 

bacterias [Xanthomonas axonopodis (Smith) 

Dye pv. phaseoli, Pseudomonas syringae pv. 

phaseolicola (Burkholder) Young, Dye and 

Wilkie] y virus (Virus Mosaico Común del 

Frijol) (Campos, 1987). 

En Guerrero la superficie sembrada fue de 5,426 

ha, la cosechada de 4,512 ha, la producción fue 

de 3,826 toneladas y el rendimiento de 0.848 

ton/ha. En el municipio de Chilpancingo se 

incluyen los datos de producción de frijol de 

Tixtla, Guerrero la superficie sembrada fue de 

65 ha, la cosechada de 54 ha, la producción de 

43 toneladas y el rendimiento fue de 0.790 

ton/ha (SIAP, 2020). 
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Objetivos 

En este estudio se tuvieron los objetivos de 

identificar el patógeno, evaluar la incidencia y 

severidad de la enfermedad que afecta a los 

cultivos del frijol en Tixtla, Guerrero. 

Metodología 

Tixtla, Guerrero, se localiza en la parte central de 

Guerrero, a 17°20’ y 17°43’ de latitud norte y 

99°15’ y 99°28’ de longitud oeste respecto al 

meridiano de Greenwich. Su altitud máxima es 

de 1372 msnm (Fig. A). 

Fig. A. Mapa de localización de Tixtla, Guerrero, México. 

El tipo de suelo es chernozem o negro, 

considerados benéficos para la agricultura. El 

principal recurso hidrológico de este municipio 

es la Laguna de Tixtla, esta tiene una longitud de 

1,300 metros y su mayor anchura alcanza apenas 

los 800 m con una profundad de apenas 2 m. 

Para identificar el patógeno, se colectaron hojas 

con manchas, se llevaron al laboratorio en donde 

se procedió a su observación, para ello se lavaron 

con agua destilada estéril, se cortaron pequeños 

trozos del borde de las lesiones, se observaron en 

cajas de Petri en la lupa estereoscópica y se 

realizaron raspados de las manchas cafés para su 

identificación microscópica de las esporas. 

Las pruebas experimentales de patogenicidad se 

hicieron sobre tres plantas de frijol de prueba y 

tres testigos de un mes de edad desarrolladas en 

macetas. A las de prueba se les inocularon 

uredosporas recolectadas en campos infectados, 

mediante el método de aspersión. La aplicación 

se realizó sobre foliolos de la parte media de las 

plantas y sujetándolos con cinta engomada, de 

igual forma se procedió con los testigos, pero 

Sin esporas. Las plantas se cubrieron con bolsas 

de polietileno durante 72 h, para evitar la 

desecación rápida del inóculo se colocaron 

hisopos de algodón humedecidos con agua 

estéril. Después de este tiempo se tomaron 

muestras de hojas con signos del patógeno, se 

trasladaron al laboratorio para hacer 

observaciones en el microscopio compuesto. La 

identificación taxonómica se realizó con la ayuda 

de claves y material bibliográfico (Zamora, 

1990). 

Para la evaluación de la incidencia de la 

enfermedad en los cultivos se contabilizaron el 

número de plantas enfermas en un muestreo 

realizado en zigzag de cien plantas en cada una. 

Se diseñó una escala de severidad de los daños 

en las hojas, el daño 1 se consideró sin síntomas 

visibles de la enfermedad, el 2 con presencia de 

lesiones en el 25% del área foliar (Fig. 1), el 

daño 3 se observaron en el 50% de la superficie 

(Fig. 2), el 4 con lesiones en el 75% de su 

superficie foliar (Fig. 3) y el daño 5 el 100% de 

lesiones en hojas (Fig. 4). 

Resultados 

Las condiciones climáticas en el municipio de 

Tixtla de Guerrero durante el desarrollo de los 

cultivos fueron las siguientes: temperatura 

mínima de 17° C y máxima de 29° C en 

promedio, en precipitación pluvial se tuvo en 

promedio de 109 a 102 mm, en horas luz fue de 

13 a 12.5 h en promedio. 

En las parcelas de estudio se observó la 

incidencia de síntomas de la enfermedad desde 

los 30 días después de la siembra de las semillas, 

estas se caracterizaron por lesiones que se 

manifestaron inicialmente como pequeñas 

puntuaciones oscuras, rodeadas de un delgado 

halo clorótico y dispersas sobre la lámina foliar. 
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En las inoculaciones para las pruebas de 

patogenicidad, se tuvo que entre los 8 y 9 días 

después de cada inoculación hubo lesiones en las 

hojas. Esta reacción indicó que el hongo 

inoculado es el agente causante de la enfermedad 

en este estudio del frijol. 

Las características morfológicas del 

microorganismo correspondieron al hongo 

Uromyces phaseoli var. typica Arth. pertenece 

al Phyllum Eumycophyta. Clase  

Basidiomycetos, Orden Uredinales, Familia 

Pucciniaceae. Los cuerpos fructíferos del hongo 

están constituidos por aecias, uredos y telias. El 

hongo es macrocíclico, autoico, su micelio es 

septado, ramificado y dicariótico; crece 

intercelularmente, estas características se 

confirmaron con las descritas por Alexopoulos 

(1985). En la zona de estudio del presente trabajo 

se encontró a Uromyces phaseoli var. typica 

Arth. lo que coincide con el género reportado por 

López (2006) para el Altiplano de México, 

encontró a Uromyces appendiculatus Unger var. 

appendiculatus, en Tecamachalco, Puebla y en 

Orizaba, Ver. 

En el trabajo de campo se determinaron la 

incidencia y la severidad de la roya cuando las 

plantas estaban en la etapa de fructificación. En 

promedio el 05% de las plantas presentaron el 

nivel 5 con roya en el 100% de las hojas (Fig. 7), 

el 10% con el nivel 4 el 75% de sus hojas (Fig. 

6), el 15% con el nivel 3 afectadas en el 50% de 

las hojas (Fig. 5), el 20% el nivel 2 con el 25% 

de las hojas con roya (Fig. 1), el resto de las 

plantas estuvieron sanas (Tabla 1). 

La parcela 2 de frijol tuvo mayor incidencia de la 

enfermedad, seguida por la 1 y la parcela 3 fue la 

de menor número de plantas con roya (Tabla 1). 

Parcela/ 

Roya en  

plantas 

1 2 3 Incidencia 

por tipo  

severidad 

total 

parcelas. 

% de 

incidencia 

por tipo 

severidad 

por 

parcelas. 

1 (0%) 47 39 64 150 50 

2 (25%) 10 15 05 30 10 
 

 

3 (50%) 06 07 02 15 05 

4 (75%) 25 15 20 60 20 

5 (100%) 12 24 09 45 15 

Incidencia 53 61 36 150 50 

Tabla 1. Parcelas muestreadas con incidencia y severidad 

de roya en cultivos de frijol. 

La incidencia de plantas por severidad del daño 

de roya en cultivos de frijol manifestó 

diferencias en cada una de las parcelas 

muestreadas. La severidad 4 tuvo mayor número 

de plantas con el 75% de daño por roya, el tipo 

5 con el 100%, siguió el tipo 2 que tuvo el 25% 

de daño y el de menor incidencia fue el tipo 3 

con el 50% de la planta afectada (Fig. 8). 
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Fig. 1. Planta afectada al 

25% por la roya 

Fig. 2. Planta afectada al 

50% por la roya 
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Fig. 8. Incidencia de plantas por severidad de daño de roya en 

cultivos de frijol. 

Las parcelas uno y dos tuvieron mayor 

incidencia con diferentes grados de severidad de 

daño de roya, la tres tuvo menos plantas con roya 

(Fig. 9). Comparando la incidencia con la 

severidad de los tipos de daños por parcela, en la 

1 la mayor la tuvo el tipo de daño del 75% del 

área foliar, seguida de la del 100%, luego la del 

25% y menor la del 50%, en la parcela 2 el mayor 

daño fue el de 100% del área foliar, seguida de 

la de 75% con el 25% y menor la del 50%, en la 

parcela 3 el mayor daño fue el de 75% del área 

foliar, seguida de la del 100%, con la del 25% y 

la del 50%. El daño con mayor presencia en las 

parcelas fue la del 75% de severidad, seguida de 

la del 100%, con menor incidencia la del 25% y 

la del 50%. La infección del patógeno según los 

datos de incidencia y severidad de la enfermedad 

se presentó en el 50% de las plantas (Fig. 9). 

Fig. 9. Severidad de daño de roya en plantas de frijol por 
parcela. 

De acuerdo con Beebe y Pastor (1991) en este 

trabajo se presentaron las condiciones 

ambientales para el incremento de la enfermedad 

que se detectó y que ocasionó pérdidas en el 

rendimiento del frijol. 

A diferencia de González (1984) quien manifestó 

que en Cuba la mayor cantidad de siembra se 

realiza en la época tardía y que la causa principal 

de las pérdidas en las cosechas ocurre por la roya, 

el presente trabajo se realizó en la época de 

lluvias, pero igualmente las condiciones 

ambientales favorecieron la presencia de la roya 

en los cultivos de frijol que se muestrearon. 

En coincidencia con González (1984) se tomó el 

grado de infección por el número de pústulas de 

cada hoja (Fig. 5, 6 y 7), también en los 

parámetros de humedad relativa alta por la 

presencia de lluvias de la época de siembra y la 

temperatura que quedó dentro del rango de 17 a 

29° C. 
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Se está de acuerdo con Gálvez y colaboradores 

(1977) quienes mencionaron que la roya del frijol 

causa baja en el rendimiento de las plantas por los 

cambios fisiológicos que produce y la destrucción 

del área foliar. 

La incidencia del 50% de la roya en las plantas de 

frijol que se trabajaron, quedó dentro del rango 

que reportaron Guzmán y colaboradores, quienes 

manifestaron que las pérdidas que ocasionó esta 

enfermedad son del 38 al 95% según la 

susceptibilidad del cultivar. 

Dentro de las recomendaciones que se pueden dar 

para el manejo de la roya del frijol son: uso de 

semilla certificada libre del patógeno, 

 

Empleo de fungicidas sistémicos y variedades 

resistentes. Aunque tienen aspectos negativos 

para su empleo en el manejo de la enfermedad, 

en ocasiones se dificulta conseguir la semilla 

comercial por su costo, y los fungicidas por 

motivos económicos y ambientales. Lo más 

recomendable es mantener la higiene de las 

parcelas, el monitoreo constante de las plantas 

para realizar la detección de los primeros signos 

del patógeno en las plantas, extraer las afectadas 

y las cercanas, con su consiguiente proceso de 

quema. 

Conclusiones 

Las características morfológicas del 

microorganismo presente en las plantas de frijol 

correspondieron a Uromyces phaseoli var. typica 

Arth. 

La incidencia de la roya en los cultivos de frijol 

de la zona fue del 50%. La severidad que tuvo 

mayor número de plantas fue la 4 con el 75% de 

daño por roya, el tipo 5 con el 100% de daño 

siguió en cantidad de plantas con este daño, 

después el tipo 2 que tuvo el 25% de daño y el de 

menor número de plantas el daño 3 con el 50% 

de la planta. 

La información es útil para que los productores 

de frijol de las localidades apliquen con 

oportunidad medidas para la prevención y 

control de la enfermedad, de esta forma lograr un 

rendimiento más alto del cultivo. 
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Fig. 5. Hoja de frijol afectada 

por la roya al 50%. 

Fig. 7. Hoja de frijol afectada por la roya al 100%. 

Fig. 6. Hoja de frijol afectada 

por la roya al 75%. 
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