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EFECTO DEL AMARILLAMIENTO DE VENAS TRANSMITIDO POR
Triale urodes vaporariorum (Westwood) EN PAPA

RESUMEN

La mosca blanca de los invernaderos
Trialeurodes vaporariorum (Westwood)
(Hornoptcra: Alcvrodidae ), es iransmi-
SOI'a del patógeno causante de la en Ier-
medad "amarillamiento de venas" en
papa. Poco se conoce del patógeno y de
las relaciones insecto-patógeno-en ter-
mcdad-plant a. Bajo condiciones de
campo se evaluó el efecto de la enfer-
medad en los rendimientos. Se hizo un
reconocimiento de su distribución, in-
cidencia e intensidad en ocho munici-
pios papcros del Oriente Antioqueño y
se rclaciona. on esos datos con las po-
blaciones del vector y algunos de sus
principales huéspedes. Los resultados
mostraron que los rendimientos se re-
dujcron 41,82 Y 53,760/0 en las varie-
dades Caniro y Picacho, respectiva-
mente. 1::.1número y desarrollo de los
tubérculos en plantas enfermas lue
signilicativamente interior al de las
plantas sanas. Ninguna de las estructu-
ras de la planta: tallos, hojas, 1I01-es o
tubérculos su Irieron de íorrnac ion es.
Los síntomas de arnarillarnicnto se ini-
ciaron más o menos 25 días después de
la brot ación de los tubérculos, alcan-
zando su máxima incidencia entre los
50 y 60 días de edad y suspendiéndose
su manitest ación una vez se inició la
maduración del cultivo. Las parcelas
de papa más afectadas, con incidencias
que variaron entre 40 y 1000/0 se ha-
llaron en los municipios de El Santua
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rio, Marinilla, Guarnc y Rionegro, a
2.100 m.s.n.m., donde el sistema del
cultivo asociado papa-Ir ijol da lugar a
que se desarrollen altas poblaciones del
insecto vector en este último cultivo
que es uno de sus principales huéspe-
des. Los cultivos de papa del munici-
pio de la Unión a 2.500 metros de al-
tura fueron los menos afectados.

SUMMARY

Effeet of Potato Yelow Vein:
Transmited by the Vector
Tria/eurodes veporeriorurn

(Westwood) in Potato

There is scarce knowledge of the
disease "potato yellow vein", its
etiology, physiology, epidemiology
and ecology. It has been preved, under
greenhouse conditions, that the green-
house whitefly Trialeurodes vapora-
riorum (Westwood) (Homoptera:
Aleyrodidae) is vector of the disease.
Field studies we re conducted in order
to evaluate distribution, severity and
losses due to "potato yellow vein " in
the potato growing are a o f Antioquia
(Colombia); these data were correlated
with population studies 01 the vector
and severa] 01 its plant hosts. The
disease causes yield reduction of
41,820/0 in VM "capiro" and of
53,760/0 in VM "picacho". There was
significant re duction in tubers, regard-
ing their sizc and the number 01 them.
None ot the plant parts: stems, leavcs,
Ilowcrs, tubers su ífered structural
delormations. Vein yellowing st arts 25
days a tIC!' SPI'OUt developrnent , in
re achcs its peak at 50-60 days age; but
does not show any more as soon as
plant maturity 40 and 1000/00ccurred
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in El Santuario, Marinilla, Guarne and
Rionegro arca at 2.100 rn.a.s.l., whcre
mixed crops porato-drv bean allow
explosivo development 01 the insect
vector, a major pest 01 dry beans.
Lowest incidence 01 dise ase occurre d
in La Unión are a, at 2.500 m.a.s.l.

INTRODUCCION

La mosca blanca de los invernaderos
Trialeurodes vaporariorurn (Westwood)
(Hornoptera: Aleyrodidae ), transmite
el patógeno causante de la enfermedad
"arnarillarniento de venas" en papa. Se
ha señalado que el organismo infeccio-
so es de tipo viroso, pero aún no se
tiene su identificación científíca ni se
conoce mucho de sus propiedades físi-
cas y biológicas.

Poblaciones altas de la mosca blanca
han venido presentándose desde 1982
en varios municipios de la zona papera
del Oriente Antioqueño (Colombia), y
casi conjuntamente con ella se inició
un aumento en la incidencia del "ama-
rillamiento de venas".

El presente estudio, desarrollado en
vari as local id ades de la legión papera
del Oriente Antioqueño, tuvo como
objetivos:

l. Hacer un seguimiento del desarrollo
de la enfermedad.

2. Evaluar su distribución, incidencia
e intensidad.

3. Medir su efecto en los rendimientos
y calidad de los tubérculos.

4. Correlacionar las observaciones de
distribución e incidencia de la en-
lermedad con las poblaciones del T .
vaporariorum y algunos de sus prin-
cipales huéspedes.
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REVISION DE LITERATURA

Origen, Distribución, Incidencia
y Daño Económico

La primera mención sobre transmisión
de la enlei rncdad por el método de in-
icr:o la hizo Smith en Inglaterra en
1937. Sin embargo, en ese país no ha
e x istido la enlermedad y el material
empleado en la investigación proced ía
de Sudarnérica (Díaz, 2). Según Fer-
no« (-1), quien denominó la enferme-
dad "AmJI illc> de las venas", no se
conoce ni en Luiopa ni en América del
Norte. Hawkes \ Fernow, citados por
Alba (1), dicen que es originaria del
bcuador . De acuerdo con l crnow (-1)
luc introducida, aparentemente, a Co-
lombia desde el ecuador.

La cvistencia de la cn tci mcdad , su di ,-
ti ibución e irnpo: taneia económica en
Colombia se puede reseñar así:

Según Alba (1) la cníerrnedad llegó en
19-13 a fincas de la vereda de Santa
Hcna, municil'o de Medellín, departa-
mento de Antioquia, procedente, posi-
blemente de la b stación Ccnual de
Papa de Tabio [Cundin amarc a}, a don-
de se int: oduc ía material de papa ccua-
tOI iaria. 1-el now y Garcés (5) la halla-
ron con una disu ibución localizada en
Santa Elena y en el municipio de Rio-
negro, donde algunas plantaciones prc-
sentaron una inlección alta. PMa el
ano 1984 Tarnavo y Navarro (7) de ter-
minaron la distribución en Antioquia
corno más acentuada en fincas paperas
de los municipios de El Santuai io, Ma-
rinilla \ Rioncg¡o, en las cuales la inci-
dencia lue del 40 al 90% en la varie-
dad Picacho)' del 10 al 20% en la
Cumanday.

en el departamento de Nariño, Fer-
now (4) y f ernow y Gai ccs (5) cncon-
t raron que algunos de los campos de
para ten í<in cnu e 50 y 70% de plan-
t as con la enfermedad, pero que ap a-
rcntcrncruc no aícct aban los rcndi-
rnicntov. Según Alba (1). la incidencia
de la en le: me dad para el ano 1952 fue
del 30(~o Pala el año 1969, Calvachc
} Choca (3) establecieron un 52; 44 Y
36% de IdS plant as enfermas en los
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municipios de Túquerres, Pasto e l pia-
les, respectivamente; anotando además
que la reducción en el número de los
tubérculos fue del 33,6%pero sin di-
lerencias en cuanto a su calidad. Du-
rante 1987, en un reconocimiento del
problema a finales de mayo, mes co-
rrespondiente al semestre de menor
área sembrada, Saldarriaga (en un in-
forme no publicado) observó en los
municipios de Potosí, Pedregal, lrnucs,
Túquerres, Ospina, Pinzón, Sapuyés y
Pupiales que el 0,25°10 de las plantas
estaban afectadas con la enfermedad.

En Ecuador la enfermedad se halló
hasta una altura de 3.400 rn.s.n.rn. En
el período comprendido entre los años
1958 y 1965 fue registrada en las pro-
vincias de Carchi, lrnbabura, Pichin-
cha, Cotopaxi, Tungurahua y Chirnbo-
razo. Las variedades Curiparnba y Ro-
sada, sembradas en campos comercia-
les de la provincia de Carchi mostraron
entre 10 y 23010 de las plantas con la
enfermedad, y se estimó una reducción
en la producción de tubérculos del
500/0 (D iaz, 2).

en general, el efecto de la enlermedad
en los rendimientos ha sido observado
corno variables} dependiente de la va-
riedad, oi igcn de la semilla y condicio-
nes ambientales. D íaz (2); Alba (1);
Tarnavo y Navarro (7), hallaron dismi-
nución en la producción en más de un
500/0 de las variedades susceptibles.

MATERIALES Y METODOS

Seguimiento del Desarrollo de la
Enfermedad

Con el fin de observar cómo transcurre
el desarrollo de la enlermedad en un
cultivo de papa, se sembró una parcela
de 500 m con la variedad Diacol Capi-
1-0, semilla-tubérculo proveniente del
Centro Regional de Investigaciones
C.R.1. San Jorge del ICA, en el munici-
pio de Soacha, departamento de Cun-
dinarn arca, considerada como libre del
patógeno. La parcela estaba localizada
en un lote donde se tenían cultivos de
papa alect ados pOI' la enlermedad y
otros de Iríjol y habichuela, huéspedes
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primarios muy importantes de T. vapo-
rariorurn en la zona.

Después de la siembra se visitó el cam-
po, cada ocho días, y se hicieron cuen-
tas del número de plantas tanto de
aquellas aparentemente sanas corno de
las que mostraban síntomas de la en-
fermedad.

Distribución, Incidencia e Intensidad
de la Enfermedad

Para est ablcccr la distribución de la en-
fermedad se visitaron cultivos en di le-
rcntes localidades de los principales
municipios papcros del Oriente Antio-
queño; anotándose: var icdad íes), altu-
ra sobre el nivel del mar, edad de la
plantación en el momento de la obser-
vación, y una reseña histórica, dada
por el agricultor, de la enfermedad e
insectos plagas en cada lote.

La incidencia del virus se estableció
con tanda tan to las plan tas con sí n to-
mas del arnarillarnicnto como las que
no la presentaban en muestras de 5 Ó 6
SUIcos de lOa 20 m de largo, tomados
al azar dentro de la parcela.

La intensidad se midió siguiendo la
escala de valores: 0= plantas sin arnari-
lIamiento; 1 = plantas con síntomas ini-
ciales y con aproximadamente I a
20010 del Iollaic de la planta con la en-
Icrmedad; 3 = plantas con un 40 a
600/0 de su lollaje con síntomas de
amarillamiento v 4= plant as con un 80
a 1000/0 de su lollajc enfermo.

Efecto en la Producción y Calidad de
los Tubérculos

Con el propósito de determinar el elec-
to del amarillamiento en la producción
y calidad de los tubérculos, se cscog¡c-
ron tres lotes de papa intcct adas y cul-
tivadas con las tccnicas practicadas por
los agricultores de la región. en cada
lote se seleccionaron y marcaron 20 Ó
25 plantas sanas e igual cantidad de
plantas enfermas. De las enfermas se
marcaron prc leriblcrncnte aquellas
plantas que mostraron un porcentaje
mayor del 800/0, de su follaje con la
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en Icrrne dad. Los tubérculos de cada
planta se cosecharon, pesaron y clasifi-
caron. La clasificación se hiz o según el
tamaño de los tubérculos y dentro de
las tres categorías siguientes: papas de
primera (papa gl-ande); de segunda (ta-
malla mediano) y de tercera (papas pc-
qucnas).

Los tubérculos procedentes de plantas
enlermas se guardaron y, posterior-
mente se sembramnlOO, con el fin de
cst ab lece r el porcen taje de tran sm isión
de la enlcrmedad por semilla-tubérculo.

Población de la Mosca Blanca y sus
Huéspedes

Para curnplir con el objetivo relaciona-
do con las posibles correlaciones de la
incidencia de la enfermedad con la pre-
scncia del insecto transmisor, T. va po-
rariorum y sus huéspedes, se hicieron
observaciones de la abundancia del in-
secto en los cultivos asociados de papa
con ti íjol o papa con arveja. También
se inspeccionaron plantas huéspedes
del insecto que cree ían alrededor o
cerca de los cultivos de papa estudia-
dos, entre ellos habichuela, tomate,
ír iiol y algunas malezas. La abundan-
cia del insecto se evaluó así: 0= no se
observó población del insecto: 1 = po-
blacion IHa o muy escasa; 3 = pobla-
ción común y 4= muy abundante.

RESULTADOS Y DISCUSION

Desarrollo de la Enfermedad

Los datos de porcentaje de plantas con
s íntornas del "amarillamiento de ve-
nas", en la variedad Diacol Capiro en
dilerentes edades del cultivo se presen-
tan en la Tabla l.

Como se describió en Materiales y Mé-
todos, la semilla-tubérculo empleada
en esta parte de la investigación podía
considerarse como libre de la enler-
medad; sin embargo, llegó a tener
16,850/0 de platas con amarillamien-
to. Lo anterior puede explicarse por la
alt a población del transmisor T. vapo-
rariorurn, el cual se desarrolló perma-
nentemente en lo, cultivos de ír íjol y
habichuela, mientras se inició v cum-
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TABLA l. Porcentaje de plantas de la
variedad Cap iro con sínto-
mas del amarillamiento de
venas en diferentes perío-
dos del cultivo. Semestre
A de 1987.

Edad (días)
después de brotación

~o
Amarillamiento

25
37
48
53
61
68

0,26
1,10
5,80

11,32
16,85
16,85

plió el período vegetativo de papa (Fi-
gura 1). Los adultos del insecto estu-
vieron migrando dentro de las parcelas
de los cultivos, uno de ellos el-a un cul-
tivo asociado de papa enferma y fríjol,
y estos insectos fueron vistos en las
plantas de papa Capiro desde su brota-
ción.

Los datos y observaciones permiten
establecer que:

Las primeras plantas bajo condicio-
nes de campo, requirieron para

rnan i testar los síntomas de la en Icr-
rncdad, un per íodo de 25 días des-
pués de brotación.

Los porcentajes más altos 11,32 y
16,850/0, se observaron entre los 53
y 61 días.

Plantas que mostraron los síntomas
cuando el cultivo ten ía mayor edad
debieron corresponder a un de sarro-
110 más lento de la enfermedad o a
que fueron in lect adas más tarde.

- Cuando las plantas entraron al pe-
r íodo de maduración, a partir de los
68 días después de broración, los
síntomas no se manifestaron.

A partir de este último período el
color amarillo de la enfermedad
tiende a cambiarse POI- un blanco
crema.

Distribución, Incidencia e Intensidad
de la Enfermedad

La Tabla 2 presenta el aspecto sanita-
rio en relación con el arnarillamiento
cc venas y abundancia de su' insecto

Figu ra 1. Parcela de papa variedad Capiro. Al fondo (derecha) cultivo de habichuela.
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TABLA 2. Distribución, incidencia e intensidad del amarillamiento de venas en
papa según la edad y variedad en cultivo asociado y población de
mosca blanca en 8 municipios de Antioquia. Serncsu e A 1987.

Municipio
Vereda

Variedad
y/o cultivo
asociado

Edad
(meses)

Calificación de:
% de plantas

amarillas
( incidencia)

Intensidad Población adultos
enfermedad T. vaporariorum

1. Medellín
Sta. Elena Caoiro

Capiro-Picacho
Capiro

1
2.5
3

2. Rionegro
El Tablazo 7

llano Grande Picacho-Fr ijol

3 Mar in lila
Las Mercedes

4. El Santuario
Saladrto s

5. El Carmen
de Viboral
Cristo Rey

El Carmen
de Viboral

La María
La Palma

6. La Ceja
Aguas Claras

7 La Unión
La Concha

Las Acacias

8. Sonsón
Guayabal

2
2.5

Cumanday
Picacho-f r íjol
Arveja

2,5

3

0,38
0,01
0,04

3,5
2
1

2

°1

Picacho-f r ijo l
Picacho-Ir ijot

1
3

17 ,70
90,20

2 4
3,5

Capiro-f r íjol 15 días

Curnandav-Capir o
Fr ijol-arveja 2

Cumanday 2
7 Fríjol 2,5

7 Fríjol 3

Cepiro-Fr ijo l 1
Caotro.Fr iio l 1
Cap iro-Fr íjo l 2,5

Picacho-Fr ijol 2,5
Curnandav-Fr ijo l 3
7·Fríjol 3
Cap ir o-Fr ijo ! 3

7 = No se conocía el nombre de la variedad.

Papa-Fr iio l 2.5

28,00 4 4

100,00 4,5 5

15,00
39,00

1,5
2

3,5
3,5

0,00 0,0 3

0,01 1,5

0,00
1,50 2

0,25 3

0,00
0,01
0.01

0.5

°
0,04

°0,03
0,01

3,5 °
2
1

0,5
0,5

1,20 3 4,5

vector, T. vaporariorum, de di lerentes
variedades de papa sembradas como
monocultivo o asociado con otra,
plantas en 8 municipios del Oriente
Antioqueño. También se presentan en
esta tabla los valores correspondientes
a la calilicación relacionada con la
abundancia de mOSCd blanca T. vapora-
riorum cn cada tinca '> durante el se-
mcst: e A de 1987.
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Las par celas más a lcct ad as se hallaron
en los rnunic ipios de Mal inilla, Rione
gro y el Santuario J 2.100 m.s.n.rn.
donde c x ivt ían lotes hast a con 100,90
Y 390/0 dc plantas amarillas, respecti-
vamente, (Figura 2). Lstos porccnt aics
coinciden con la, más alta, pob lacio-
ncs de adultos de la mosca blanca que
explican, en parte, la alta incidencia dc
la cn lcrrncdad.

Vol 14 No. 2,1988

OtlOS lactorcs implicados en el JU'

mento de la incidencia de la enferme-
dad en lo, municipios ante, nombra,
dos lo constituyeron:

J) el cultivo de papa en asocio con
fríjol (Figura 3); b) los cultivos de par,
cela, con tomate, Iríjol y habichuela,
contiguos a los de papa. esto, cultivos,
huéspedes primario, muy importante,
de la mosca blanca, contribuyen a
mantener altas poblaciones del vector
y por consiguiente son locos para IJ
distribución r mayor incidencia de la
en lermcdad ; '> c) la utilización de se,
milla-tubérculo cn tcrrna, bic.i sea t ra i-
da de zona, en donde estuvo presente
la en let medad o porque el agricultor
continúa empleando como semilla la
producida por él en parcelas infectadas.

Las parcelas más sanas se encontraron
en los municipios de La Unión, el Car-
men de Viboral y IJ vereda Santa cle,
na del municipio de Medellín.

Los cultivos del municipio de Id Unión
y de la vereda Santa Hena, situados
pOI' encima de 10,2.500 rn.s.n.rn., pre-
sentaron lo" menores POI ccnt aics de la
enfermedad, coincidiendo también con
nivele, de pohlacioncs muy baja> de la
mosca blaru.a. Al parecer una mayor
altura sobre el nivel del mar )' tcrnpc-
rat ur.rs bajas son adversas para el dcsa-
I rollo del insecto.

h n general y de acuerdo con la, obscr-
vacioncs rc aliv ad as la variedad Picacho
prcscnt a cornparat ivarncntc y según los
valores de intensidad de la enferme-
dad, una rnavoi susceptibilidad al ama,
rillamiento que las variedades Curnan-
day y Cap iro (Figura 4).

Efecto en la Producción y Calidad de
los Tubérculos

Los resultados relacionados con las
pérdidas en los rendimientos causados
por el arnai illarniento de venas en las
variedades Picacho y Diacol Capiro en
el municipio dc El Santuario, se pre-
sentan en la Tabla 3, el virus afcctó cn
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forma altamente significativa la pro-
ducción,siendo un 10010 mayor, apro-
ximadamente, en la variedad Picacho
que se ha observado como más suscep-
tible al patógeno,

La Tabla 4 contiene los datos que mi-
den el efecto de la enfermedad en la
calidad de los tubérculos, según el ta-
maño y porcentaje de transmisión de
la enfermedad a traves de los tubércu-
los,

Figut a 2, l.o te de papa varied ad Picacho con I ()()o/u
de plantas t ot almcnt e amarillas

Los resultados indican que las plantas
sanas p: adujeron significativamente,
un mayor número de tubérculos en las
categorías primera y segunda de las
dos variedades ensayadas,

La calidad de los tubérculos no lue
afectada en cuanto a mala con ligura-
ción o desarrollo de anormalidades:
contrario a lo hallado POI- DíaL (2),
Tampoco se observó diferencias entre
los tubérculos de plarú as sanas y en-
termas en relación con el número de
ojos en éstos.

Figura 3, Cultivo asociado popo-frijol. En frijol poblacion de T,
vapo r ar io rurn.

La siembra de tubérculos cosechados
en plantas cn lermas dieron 97,.92010 en
Picacho y 640/0 en Capiro de plantas
que rnani restaron los síntomas de la
enlermedad, comprobándose los i csul-
tados de transmisión por tubérculos
obtenidos pOI varios investigadores
Un resultado sobresaliente lo constitu-
yó la siembra de 25 tubérculos proce-
dentes de plantas sanas de la variedad
Capiro y la manilestación del arnarilla-
miento en 19 de ellas, es decir un
76010, lo cual sign: fica la presencia de
plantas asintomáticas,

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

Figura 4. 111 [ondo Cl/II ivo de papa variedad Cu mand av con
pocas plant as amarillas. A bajo variedad i'icacho
to talmrntc amarillo

La en fermedad "ama: illamiento de
venas" en papa no afecta el de sarro-
tia aéreo de las plantas, debido a
que los síntomas se inician, entre
20 y 40 d ias después de la brota-
ción, cuando ya mucha parte de
tallos y follaje se ha Iorrnado. Ade-
más no causa lorrnación de las
hojas y los tallos,
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TABLA 3. Disrninuc ión del rendimiento en 20 pl.mt a» ,,,nJS , :20 con amarilla-
miento de venas en do, variedades de para.

Peso grs.lplanta
Variedad % de Prueba

Sana Enferma disminucion "t"

Picacho 908 458 50.44 6.025+ +

Picacho 2 325 1.250 53.76 5 267 + +

Capllo 2403 1.005 41.82 5506+ +

+ + Altamente significativa al nivel de 1%

TABLA 4. c lccto del arnarillarnicnto de venas en las vai icdadcs Picacho y Capi-
1'0 según la calidad de lo, tubérculos y transmisión de 1,1cnle rrncdad
a través de los tubérculos cosechados en plant as enfermas Y sanas.

% transm isión a través
Número tubérculos en plantas: de tubérculos de plantas:

Categoría Sana Enferma Prueba "t" Enferma Sana

Primera 1,70 0,::1 4 ++ 97.92
Segunda 5,75 3.95 2 112+
Tercera 5.80 6.89 0898

Prrmer a 1,75 0,65 2 455 ++ 64,00 76
Segunda 8,60 3,70 6053++
Tercera 12,70 6,50 3238++

Variedad

Picacho

Capiro

+ Significativa al nivel de 50/0

++ Altamente significativa al nivel de 1%

Contrario a lo ante. iOI, el arn.n il!,r-
miento a los 40 y 60 días s i alcct a
la producción. pues coincide con Id
iniciación de Iorrnación de tubc.cu-
lo" que están siendo asistido, pOI
hoias delicicntcs en clorofila \ po:
lo tanto en los procesos de í ot ovin-
rcsi s.

Según los dato, observados en Id
lona papera del Oliente Aru ioquc-
no v durante el año 1987, el cultivo
de papa no constituyó huésped prc-
tcrido pOI el T. vaporariorurn, tal
COIllO lueron los cul tivos de triiol,
la habichuela \ el tomate, en los
cuales el inscc to se rcpi oduio abun-
dantcrncn te baio condicione, de
campo.

La legión papci a c ornp.cndid.i en-
t rc 10<, municipios de LI Sant u.uio,
Marinilla, GUdl nc '\ Rioncg: () lue la
más afectada pOI Id cnlcrrncdad y

8

donde -c h.ill.u on 1,1>pl.mt acioncs
l1li, ,tlLl' del invcc io. Ln muchas de
1,1' p.n ccl.rs del municipio de La
Unión, el I11dyUI produc t oi de papa
del Oriente Anrioqucno, la cn lc r-
me dad apenas inició su presencia y
111Ue h O'S del os dg I ie u It o le, n o e o n 0-

(en el pr ohlcrna.

La distribucion, incidencia vvcvcri-
dad de Id cn ícrmcd ad cst á I11U\ co
rrclacionada con: lo, sistema, de
cultivo empleados en Id región;
papa asociada c.!I1 II íjol o pap a 10-

dcada con c ul t ivo- de lrijol, hahi-
chuela o de tomate, y con la pobla-
ción del insecto vcct or T. vaporario-
ru 111.

La cnlerrncd ad ha ido ocupando
áre as donde antes no se conocía de-
bido al uso de semilla-tubérculo in-
Icct ad a y a que el insecto vect or
también hd cst ado conolivándolas.
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A pesa: del U'>Ü I1lU\ írccucntc de
insecticid,l), Id 11111SCJbl.mc.i de los
invernaderos continuó presente
todo el tiempo en IdS zona-, dunde
es I11d' crítico el prohlcrna de la en-
lc.rnedad. debido p: incipalmcnic J

lu, nurnctovos huespc dc-, del in-cc-
to , d aplicaciones dcsprograrn.idas '\
solo di, igidd, a p.irte , de let pobl.r-
cion en el cultivo de papa u del Irí-
iol.

Se recomienda evaluar los e lec to,
de la enfermedad en Id, di lc.cntc-,
variedades comerciales de para.

Hacer estudios que conduzcan ,1 e,-
t ablccc: el electo de di tercruc-, in
tcnsidadc-, de Id cntcrrncdad en Id
producción.
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