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CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE PRUEBA DE
FORMAS ALADAS DE Myzus persicae

(Sulzer) EN SIETE VARIEDADES DE PAPA
Y LA DISEMINACION DE LOS VIRUS PVY y PLRV

RESUMEN

En el Centro Nacional de Investigacio-
nes "Tibaitatá" se realizaron pruebas a
nivel de invernadero que permitieron
determinar que en las variedades de pa-
pa Picacho y Guantiva, se presenta re-
sistencia del tipo antibiosis al áfido
Myzus persicae (vector de los virus
PVY y PLRV); la variedad pastusa es
susceptible y las variedades Capiro,
Monserrate y San Jorge presentan
reacción intermedia.

Afidos "verdaderos rnigrantes" realiza-
ron "pruebas" alimenticias muy cortas
y frecuentes sobre la variedad resisten-
te, lo cual h izo que u n virus llevado en
el estilete como PVY se diseminara
más rápidamente en este tipo de varie-
dad. Por el cont-ario, el virus persisten-
te PLRV se diseminó más rápidamente
en las variedades susceptibles sobre las
cuales M. persicae real izó "pruebas"
suficientemente largas como para
transmitir este tipo de virus.

Además de los datos de crecim iento de
colonias de M. persicae sobre diferen-
tes variedades de papa, se encontró
que los parámetros de producción de
formas aladas (d ía de aparición, pro-
porción presente en el día pico de la
población, total formados), de dura-
ción del tiempo de "prueba" e intran-
quilidad de las colonias sirven para
ayudar a defin ir la presencia de resis-
tencia a este áfido.

SUMMARY

Tests conducted under greenhouse
conditions at C.N.!. "Tibaitatá", sho-
wed that the potato varieties Picacho
and Guantiva have resistance of the
tvpe antibiosis to the aphid Myzus
persicae (an important vector of viruses
PVY and PL RV);. the variety Pastusa is
susceptible and. the varieties Capiro,
Monserrate and San Jorge present an
intermediate reaction.

"True migrants" alate forms of M.
persicae perform short and frequent
feeding probes on the resistant variety
and as a consequence, the stylet-borne
virus PVY spreads more rapidly on this
type of varietv. On the other hand, the
persistant virus PLRV spreads more
rapidly on the susceptible variety on
wh ich the aph id performed long enough
feeding probes to transmit this virus.

In add ition to the popu lation growth
rate of M. persicae colonies, it was
found that the production of winged
forms (date, proportion present at
population peak, total forrned}, the
probing behavior of winged forms and
the degree of restlessness of the colo-
nies, help defining the presence of
po tato resistance to this aphid.

(11 Programa de Fitopatologia ICA, C.N.I. "Tibaitatá". Apartado Aéreo 151123, Bogotá.
(21 Dow Ouírnica de Colombia, Apartado Aéreo 75240, Bogotá.
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INTRODUCCION

Entre los diferentes métodos de con-
trol de enfermedades virosas se en-
cuentran las medidas cuarentenarias,
termoterapia, quimioterapia, cultivos
de meristemos, control químico de
vectores, resistencia varietal al virus,
control de plagas hospedantes del vi-
rus, resistencia varietal al vector, etc.

Este último método de control no
siempre ha tenido el éxito esperado en
el caso de enfermedades virosas trans-
m itidas por áfidos ya que, como lo
sugieren varios autores (Gibson, 1974;
Kennedv, 1976; Kennedy y Kishaba,
1977; Mosquera, 1979), variedades re-
sistentes al vector pueden alterar el
"comportamiento de prueba" de éste,
modificando así el patrón de disemina-
ción del virus.

Los virus. patógenos de plantas se divi-
den en dos grandes grupos: persisten-
tes y no persistentes (llevados en el
estilete). La principal diferencia entre
ellos radica en el tiempo que requiere
el vector para adquirirlos y transmitir-
los, siendo largo este tiempo para los
primeros y corto para los segundos.
Además, el vector pierde los virus no
persistentes durante los procesos de
muda o durante las "pruebas" explora-
torias de al imentación como son las
efectuadas por las formas aladas (inmi-
grantes); en cambio los persistentes,
como su nombre lo indica, pueden
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conservarse en el vector durante toda
su vida, (Harris, 1977; Hille Ris Lam-
ber s, 1972; Zitter, 1977).

La hipótesis de trabajo para la presente
investigación se planteó al considerar
los posibles cambios de comportamien-
to que pueden ocurrir en un áfido so-
bre una variedad resistente de la planta
huésped. Esta hipótesis es: variedades
resistentes de un cultivo deben inducir
cambios en el "comportamiento de
prueba" de formas aladas y éstos cam-
bios deben afectar el patrón de disemi-
nación de enfermedades virosas.

En Colombia, el cultivo de la papa, a-
demás de tener una gran importancia
socioeconómica, se ve afectado en for-
ma severa por diferentes tipos de en-
fermedades virosas (Guerrero, 1978);
debido a ésto se decidió trabajar con
este cultivo para probar la hipótesis. Se
escogió el virus "Y" de la papa (PVY)
como modelo de un virus no persisten-
te y el "virus de enrollamiento de las
hojas de la papa" (PL RV) corno mode-
lo de un virus persiste te, los cuales
son eficientemente transmitidos por el
áfido Myzus persicae (Su Izer).

MATERIALES Y METODOS

El estudio se llevó a cabo tanto a nivel
de laboratorio como de invernadero en
el Centro Nacional de Investigaciones
"Tibaitatá", situado a una altura de
2.640 m.s.n.m. y con una temperatura
promedia de 13°C. Los materiales de
papa seleccionados fueron las varieda-
des Guantiva, Cap ira, Pastusa, Picacho,
Monserrate, San Jorge y Puracé. Como
fuente de M. persicae se empleó una
colonia mantenida sobre repollo chino
(Brassica pekinensis Lour).

Con el fin de determinar si en éstas va-
riedades existía o no resistencia a M.
persicae y de cómo esta resistencia po-
dría influir en el "comportamiento de
prueba" de formas aladas de este áfi-
do, se realizaron las siguientes pruebas:

Resistencia Var ietal a M. persicae.

De cada una de las variedades se sem-
braron dos tubércu los en mate ras de
2,0 kg. de capacidad, las cuales a su
vez se colocaron en una jaula de malla
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de 2 x 1 x 1 m. para evitar infestacio-
nes de áfidos. Las jau las se situaron en
un invernadero con una temperatura
de 18 ± 2°C. Cuando las plantas te-
nían 2,5 meses de edad, se tomó de ca-
da variedad una hoja con tres foliolos
y se colocó en una cámara aislada del
tipo descrito por Sanabria y Mosquera
(1980). Sobre cada foliolo se colocó
una hembra áptera de cuarto instar.
Luego se efectuaron lecturas diarias
del número de individuos (crecimiento
de la colonia); producción de formas
aladas (fecha de aparición y número);
fecha en que ocurrió el pico de la po-
blación y grado de movi Iidad de las co-
lonias con base en la siguiente escala:
1 = muy tranquila; 2 = tranquila; 3 =
intranquila y 4 = muy intranquila. Esta
prueba se repl icó 10 veces por varie-
dad.

Comportamiento de Prueba de Afidos
Colonizadores.

Para esta prueba se emplearon formas
aladas del tipo "verdadero migrante"
(Shaw, 1970), las cuales son las colo-
nizadoras de un cultivo. Estos áfidos
se obtuvieron eliminando todas las for-
mas aladas encontradas dentro de la
jaula donde se mantenía la colonia de
M. persicae. Veinticuatro horas más
tarde se tomaban los alados encontra-
dos sobre las paredes de esta jau la, los
cuales son "verdaderos rnigrantes" ya
que presentan la tendencia a iniciar
vuelo tan pronto llegan al estado a-
dulto.

De cada variedad se tomaron doce co-
gollos de 20 cm. de longitud y fueron
introducidos en sendos erlenmeyer de
125 ml., con agua corriente. Estos a su
vez fueron colocados en una jau la de
80 x 30 x 30 cms. con paredes de vi-
drio, a excepción de la anterior y la
posterior que eran plásticas.

En el centro de esta jaula se colocó un
soporte de 20 cms. de altura que sirvió
de base a u na caja de Petri invertida,
la cual se u só como "plataforma de
despegue". La jau la se ub icó en forma
tal que recibiera uniformemente la ilu-
minación natural por todos sus costa-
dos. Luego se colocó un áfido alado
sobre la "plataforma de despegue" y se
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observó cu idadosamentc su proceso de
colonización, cronometrando la dura-
ción de cada prueba hasta que el insec-
to se establecía definitivamentc. Para
cada variedad se liberaron, en forma
individual, cinco áfidos alados.

Con el fin de estudiar cómo cambios
en el "comportam iento de prueba" de
M. persicae alteran el patrón de dise-
minación de los virus escogidos, se e-
fectuaron los sigu ient es experimentos:

Retención del virus "Y" de la papa
(PVY) por M. persicae.
Para determinar cuántas plantas en se-
rie puede infectar con PVY un "verda-
dero m igrante" de M. persicae se real i-
zó el siguiente experimento emplean-
do plantas de Nicotiana tabacum L.
de 20 días de edad, la cual es una bue-
na indicadora de PVY (Bokx, 1972):
áfidos alados se sometieron a dos horas
de ayuno y luego se les permitió un
per iodo de 2 minutos de adquisición
de PVY sobre plantas de papa infecta-
das. Luego, con un pincel fino se re-
movió el áfido y se depositó sobre una
primera planta de tabaco en donde se
dejó durante 20 segundos, al cabo de
los cuales se removió de all ( y se pasó a
una segu nda planta por otros 20 segu n-
dos, y de all ( a una tercera y así sucesi-
vamente, hasta una sexta planta. Esta
prueba se repl icó 20 veces y se real izó
para tiempos de prueba de 20, 40 y 60
segundos (Figura 1). Las plantas de ta-
baco se colocaron en invernadero y se
hicieron lecturas de síntomas de PVY
a los 48 d (as después de inoculadas. A-
demás, cada uno de los áfidos emplea-
dos se sometió a la prueba sera lógica
conocida como ELlSA "Enzyme-Lin-
ked Immunosorbent Assay"), en la
forma descrita por Salazar (1982).
Para esta prueba se usó como testigo la
solución buffer de fosfato (PBS), que
se empleó en la dilución del antisuero
espec ífico para PVY*.

Como en la literatura no se encontra-
ron referencias sobre el uso de la prue-
ba "ELlSA" para detectar partícula
de virus en áfidos, se real izó una prue-
ba preliminar empleando adultos áp-
teros a los cuales se les permitió ad-

• Antisuero facilitado por el Centro

Internacional de la Papa. Lima, Perú.
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qu irir el virus PVY du rante 24 horas
sobre una planta de papa enferma. Da-
do que la reacción sera lógica fue te-
nue, se empleó un espectrofotómetro
para evaluar la intensidad de esta
reacción.

Diseminación de los virus PVY y
PLRV.

Esta prueba se real izó para determ inar
la velocidad de diseminación del virus
no persistente (PVY) y del persistente
(PLRV) en las variedades de papa esco-
gidas. Se sembraron individualmente
20 tubércu los de cada variedad en ma-
teras de 2,0 kg. de capacidad y se colo-
caron en jaulas de malla de 2,4 x 1,4 x
1,4 m. en forma independiente cada
variedad. Cuando las plantas tenían
unos 20 cm. de altura se proced ió a de-
terminar si se encontraban libres o no
de PVY y PLRV.

De cada planta en cada variedad se to-
maron dos f01 iolos, se maceraron y
con este macerado se hicieron inocula-
ciones mecánicas sobre hojas del clan
"A6" de papa para determinar el gra-
do de infección son PVY.

PJI"a determinar la sanidad del material
con respecto a PLRV, se colocaron du-
rante 48 horas cinco áfidos libres del
virus sobre cada una de las plantas de
todas las variedades. Luego se pasaron
,1 pl.intulas de Physalis floridana donde
se dejaron por igual tiempo, al cabo
del cual, éstas plantas se llevaron a una
cámara con 24°C y 16 horas luz. Por
ausencia de smtornas en ambas espe-
cies indicadoras se concluyó que to-
do el material de papa se encontraba li-
bre de estos dos virus.

Para estudiar la diseminación de PVY
se introdujeron en cada una de las jau-
las 40 áfidos "verdaderos migrantes"
portadores de PVY (adqu irido sobre
plantas de papa infectadas), 48 ho-
ras más tarde estos áfidos se elimina-
ron qu ím icamente con una solución
al 1,50/0 de Naled 800. Al final del
ciclo vegetativo se tomaron 10 fol iolos
de cada planta, se maceraron indivi-
dualmente los procedentes de la misma
planta, y con estos macerados se
inocularon hojas del clan "A6" para
determinar la proporción de plantas in-
fectadas con PVY.

Clemencia de Moreno· Felipe Mosquera P.
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FIGURA 1. Esquema del ensayo de retención de PVY por M. persicae.

T AS LA 1. Desarrollo de colonias de Myzus persicae en siete variedades de papa. (1).

Variedad Total áfi· Día pico Total áfidos Alados en Día de inicia- Alados total
dos número en día pico día pico (%) ción alados (%)

Guantiva 1.635 21,4 b 144,7 e 68,5 ab 9,8 e 28,3 a

Capiro 1.673 20,4 c 178,8 b 57,9 ab 11,6 d 20,2 b

Pastusa 2.502 10,6 d 336,3 a 0,0 e 17,2 ab 4,3 d

Picacho 1.173 24,0 a 88,3d 65,6 ab 9,8 e 26,1 b

Monserrate 1.490 23,2 a 154,5 e 54,5 b 18,0 a 9,9 d

San Jorge 1,589 23,2 a 151,4 e 75,4 a 14,0 e 15,2 e

Puracé 1.498 22,2 b 141,4 e 51,7 b 16,2 b 13,9 e

(1) Promedios seguidos de la misma letra no presentan diferencias significativas, según la Prueba
de Rango Múltiple de Duncan (P = 0,05%).

Para estudiar la diseminación del
PL RV se liberaron 10 "verdaderos m i-
grantes" portadores de este virus, Es-
tos áfidos fueron liberados y el iminados
simultáneamente con los áfidos porta-
dores de PVY. El porcentaje de plantas
infectadas con este virus fue deterrni-
nado con base en síntomas visuales al
final del período vegetativo de las di-
ferentes variedades.

RESULTADOS Y DISCUSION

Resistencia a M. persicae y comporta-
miento de prueba,

En las Tablas 1 y 2 se puede observar
claramente que existen diferencias es-
tad ísticamente significativas entre los
parámetros evaluados. En estas dos ta-
blas y en la Figura 2 se aprecia cómo
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TABLA 2. Tranquilidad de colonias de Myzus persicae
en siete variedades de papa.

VARIEDAD

Guantiva

GRADO DE MOVILlDAD*

4

Capiro

Pastusa

Picacho

Monserrate

San Jorge

Puracé

3

3

2

• 1 - muy tranquila
2 - tranquila

3 - intranquila
4 - muy intranquila.

2

las colonias de M. persicae se desarro-
llan abundante y rápidamente sobre la
variedad Pastusa, mientras que sobre la
variedad Picacho lo hicieron lentamen-
te ..Sobre el resto de variedades tuvie-
ron un comportamiento i termedio en
cuanto a la velocidad de desarrollo de
las colonias (Figura 2). Esta situación
ind ica que la variedad Picacho presenta
resistencia a M. persicae y la variedad
Pastusa o rece un buen sustrato para el
desarrollo de las colon ias del áfido.

El estímulo táctil entre los miembros
de una colonia de áfidos es uno de los
principales factores que inciden en la
aparición de formas aladas (Shaw,
1970). Esta situación se presenta cuan-
do la densidad de la colonia excede un
valor crítico o también, cuando el de-
terioro del sustrato crea un estado de
intranquilidad tal en la colonia que ha-
ce que a pesar de existir una densidad
de población por debajo del nivel crí-
tico, se mantenga un alto nivel de estí-
mulo táctil (Mosquera 1975; Shaw,
1970). Esto explica porqué en las va-
riedades Guantiva, Capiro y Picacho
sobre las cuales las colonias mostraron
un comportamiento de "intranquilo" a
"muy tranquilo", la formación de ala-
dos se inició en forma temprana; en las
"tranquilas" (San Jorge y Puracé) es-
ta formación de alados apareció en for-
ma intermedia y, en las "muy tranqui-
las .. (Pastusa y Monserrate) en forma
tardía (Tablas 1 y 2).
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TABLA 3. Tiempo de prueba de alados colonizadores

de Myzus persicae en siete variedades de papa.

VARIEDAD TIEMPO DE PRUEBA* (minutos)
PROMEDIO RANGO

Guantiva 7,00 2,0·15,0

Capiro 4,93 0,0·15,0

Pastusa > 60,00 >60,0

Picacho 0,06 0,0· 1,0

Monserrate 27,93 10,0·60,0

San Jorge > 60,00 >60,0

Puracé > 60,00 >60,0

• Promedios de cinco replicaciones.

___ Paslusa y = 36.31X·85.27**
_______ Guanliva y = 7.55X·14.05**

Capiro y = 10.25X·24.03**
San Jorge Y = 6.96X·13.41 **
Puracé Y = G.97X·13.34**

+ + -t- +. Monserrate y = 7 .02X·17 .52**
Picacho y = 3.84X-0.41 **

2 6 8 12104

Olas de inu.rado el ensayo

FIGURA 2. Crecimiento de colonias de M. persicae sobre siete variedades de papa.
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En la Tabla 3 se aprecian las marcadas
diferencias en cuanto al tiempo de
prueba sobre las diferentes variedades,
En la variedad Pastusa, los áfidos colo-
nizadores se establecieron sobre la pri-
mera planta que probaron y sobre ella
se cronornctró un "tiempo de prueba"
de 60 minutos, después de los cuales
se asumió que los áfidos no visitarían
más plantas. En las variedades San J or-
ge y Puracé se presentó la misma situa-
ción. Considerando que sobre estas va-
riedades las colonias se desarrollaron
más lentamente y se mostraron menos
tranquilas que sobre Pastusa, se puede
pensar que existe algún factor detr i-
mcntcal al áfido que éste no es capaz
de detectar cficicnternente. En la varie-
dad Picacho, la cual mostró resistencia
al áfido, las formas colon izadoras fue-
ron capaces de detectar ráp idamente
lo poco favorable de las plantas, lo
cual se manifestó en una búsqueda
continua, volando de una planta a
otra, lo que se tradujo en un tiempo de
prueba muy corto (0,06 minutos), En
las variedades Guantiva, Capiro y Mon-
serrate el tiempo de las pruebas fue
corto, sugiriendo que existe algún fac-
tor desfavorable para los áfidos en es-
tas variedades pero que les toma un
poco más de tiempo detectar lo. Esta
situación se ve reflejada también en
el comportamiento "intr'anquilo" (Ta-
bla 2) que mostraron las colonias y la
temprana y abundante formaciun de
alados, como se. dijo anteriormente,

Los resultados del análisis de correla-
ción múltiple (Tabla 4) muestran cla-
ramente la coherencia entre la inte-
racción de los parámetros evaluado,
par-a detectar resistencia.

Retención del virus "Y" de la papa
(PVY).

La prueba preliminar de ELlSA sobre
áfidos portadores de PVY, permite de-
cir que esta prueba es lo suficiente-
mente sensible como para detectar
partículas del virus en un áfido alado
de M. persicae (Tabla 5).

Los resultados del experimento de re-
tención de PVY (Tabla 6) muestran
cómo a medida que disminuye el
"tiempo de prueba" aumenta la can-
tidad de plantas que puede infectar M.
persicae con este virus, debido a que

Clemencia de Moreno - Felipe Mosquera P.

TABLA 4. Correlación entre los diferentes parámetros evaluados para medir resistencia a
Myzus persicae en siete variedades de papa.

Total Alados Día inicia- Alados en Tiempo de lntranqu ili-
ción Alados día pico (%) prueba dad

Total alados 1,00 0,984* *

Día iniciación alados

Alados en día pico (%)

Tiempo de prueba

,0,876* * 0,807* - 0,69

1,00 - 0,861* 0,76* -0,916**

1,00 ,0,82* 0,785*

N.O. (1)1,00

(1) N. D. - No disponible.

TABLA 5, Sensibilidad de la prueba ELlSA para detectar partículas de PVY en adultos ápte-
ros de Myzus persicae.

TRATAMIENTO ABSORBANCIA*

5 áfidos con PVY 0,074 a

1 áfido con PVY

1 áfido libre de PVY

5 áfidos libres de PVY

Testigo PBS

0,058 a

0,017 b

0,015 b

0,010 b

* Promedios seguidos de igual letra no presentan diferencias significativas, según la Prueba
de Rango Múltiple de Duncan (P = 0,050/0).

TABLA 6. Retención de PVY por Myzus persicae.

Tiempo de prueba
(Segundos)

Retención del virus
No. de pasos

Concentración Residual de
PVY en el áfido*

Promedio Rango Absorbancia

20 5,50 5,6 0,0505 a

40 3,00

60 1,63 1 - 2 0,029 b

1 - 5 0,027 b

* Promedio de 20 lecturas.

Promedios seguidos de igual letra no presentan diferencias significativas, según la Prueba
de Rango Múltiple de Duncan (P: 0,050/0).

el áfido pierde menor cantidad de
particulas de virus en las "pruebas"
cortas, quedándole así, "inóculo" para
infectar más plantas.

Diseminación de los virus PVY y PLR V.

Los resultados de esta prueba (Tabla
7) permiten ver cómo el virus llevado
en el estilete (PVY) se diseminó me-
nos en las variedades Pastusa (suscep-
tible) y Puracé, sobre las cuales los á-

fidos presentaron un "tiempo de prue-

ba" prolongado (60 minutos) y un
comportamiento tranquilo. Por el con-
trario, con las variedades Picacho y
Guantiva se observó una rápida disemi-
nación de este virus, lo cual se expli-
ca porque sobre estas variedades M,
persicae efectúa "pruebas" muy cortas
y frecuentes dejando a su paso canti-
dad suficiente de partjculas de PVY
para transmitir la enfermedad, A pe-
sar de que el tiempode prueba sobre la
variedad Picacho fue menor que sobre
la Guantiva, se presentó una mayor di-
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VARIEDAD

TABLA 7. Diseminación de los virus PVY y PLRV en siete variedades de papa.

PLANTAS AFECTADAS
%

PVY PLRV

Guantiva

Capiro

Pastusa
Picacho
Monserrate
San Jorge
Puracé

50,00

33,33

16;66
38,88
27,77
33,33
16,66

seminación de PVY sobre esta última,
lo cual puede ser expl icado por la ma-
yor intranquilidad que muestra M. per-
sicae sobre Guantiva. Al analizar la
proporción de plantas infectadas en las
variedades Capiro (33,330/0) y Monse-
rrate (27,77010), se observa que esta
proporción es más alta en la variedad
donde el áfido presentó un "tiempo de
prueba" más corto (4,93 minutos vs.
27,93 minutos).

En cuanto a la diseminación del virus
persistente (PL RV), se encontró que
en la variedad Picacho se presentó la
diseminación más baja, sugiriendo esto
que el corto "tiempo de prueba" exh i-
bido por M. persicae sobre esta varie-
dad no e. suficiente para transmitir.
con eficiencia un virus como PLRV.

Se puede observar también que la ma-
yor diseminación de este virus ocurrió
en las variedades Pastusa y Puracé so-
bre las cuales el áfido efectúa "prue-
bas" largas.

En las variedades con "tiempo de prue-
ba" intermedio, (Guantiva, Capiro y
Monserrate) y en la variedad San J or-
ge, la proporción de plantas afectadas
con PLRV fue intermedia con relación
a Pastusa y Picacho.

CONCLUSIONES
1. El mecanismo de resistencia a M.

persicae presente en la variedad de
papa Picacho es de tipo antibiosis.
Sin embargo, al considerar el proce-
so de colonización del áfido sobre
esta variedad y sobre las que presen-
taron reacción intermed ia, no se de-
be descartar la posibilidad de que el
mecanismo de "no-preferencia"
también se encuentre involucrado.

2. Además del crecimiento de la colo-
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n ia de M. persicae, los parámetros
sobre formación de alados (d ía de
su aparición, proporción presente al
día pico de la población, total for-
mados), "tiempo de prueba" y tran-
quilidad de las colonias, sirven para
definir la presencia o ausencia de re-
sistencia en papa a M. persicae.

3. Resistencia a M. persicae en papa al-
tera el comportam iento de prueba
de alados "verdaderos migrantes",
haciendo que éste sea corto en va-
riedades resistentes y largo en sus-
ceptibles.

4. La velocidad de diseminación de un
virus llevado en el estilete como
PVY es más rápida en variedades
resistentes al vector M. persicae, ya
que durante el proceso de coloniza-
ción los áfidos "verdaderos migran-
tes" efectúan pruebas cortas y nu-
merosas sobre estas variedades,
pruebas que son suficientes para
transmitir este virus.

5. La velocidad de diseminación de un
virus persistente como PLRV es
más rápida en variedades suscepti-
bles a M. persicae, ya que solamente
sobre estas variedades los áfidos co-
lonizadores efectúan pruebas sufi-
cientemente largas como para trans-
mitir este tipo de virus.

6. Los resultados de este trabajo per-
miten pensar que antes de introdu-
cir u na nueva variedad en zonas
donde existan virus limitantes trans-
mitidos por áfidos, es recomendable
estud iar la reacción del vector sobre
esa nueva variedad pues es de espe-
rarse que un virus no persistente se
pueda transformar en limitante so-
bre variedades resistentes al vector
y, un virus persistente hacerlo sobre
variedades susceptibles.
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