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INTRODUCCION

Desde hace aproximadamente unos 10 años( l )  se he venido observando en 

plantaciones  de algodonero, una enfermedad virosa que se  ha incrementado - 

de ta l  manera que actualmente const i tuye  un fac tor  l imi tan te  para la pro--  

ducción. Una enfermedad s im i la r  se ha encontrado también en Kenaf(Hibiscus 

cannabiñus) y en otras  hospederas s i l v e s t r e s  ex is ten tes  en la zona algodo

nera principalmente la escobi1 la (Si da s p ) . Es in te resan te  señalar  que, el 

aparecimiento de la enfermedad a n t e r io r ,  parece concordar con la presencia  

de grandes poblaciones de mosca blanca Bemi s i a tabaci (Gennadi u s ),  repor ta 

da como un excelente vector del virus de la c lo ros is  infecciosa  de las maj_ 

váceas . ( k , 5, 1*0 .

Estos mismos invest igadores señalan al Kenaf y a la e scob i l la  como ho¿ 

pederos de una enfermedad v i rosa ,  cuya sintomatologfa parece ser  la misma 

que la observada en El Salvador.  Sin embargo, esto  no se habfa confirmado 

en forma d e f in i t i v a  antes de i n i c i a r  el t raba jo .

En 19^7 Desmidts(8 ) en un t raba jo  pre l iminar  logró t ransm i t i r  por me

dio de la mosca blanca la c lo ros is  infecciosa  de e scob i l la  a algodonero, - 

no asf  de algodonero a algodonero. Como es te  problema habfa alcanzado gran 

des proporciones y todavía se susc i taban dudas respecto a la in te r r e lac ión  

mosca blanca-escobi1 la-kenaf-aIgodonero y además era desconocida la proce

dencia de las infecciones en tre  una estación y la s ig u ie n te ,  se planteo la 

necesidad de d e sa r ro l l a r  e s te  t raba jo  que perseguía los objetivos s igu ien 

tes:
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lo-  Determinar si el virus se t ransmit ía  por medio de la semilla en - 

e scob i l ia  y kenaf.

2o- Determinar la posible  transmisión del virus por medio de la mosca 

blanca de:

a) Escobilla a algodonero

b) escob i l la  a e scobi l la

c) escobi1 la a kenaf

d) kenaf a kenaf

e) kenaf a algodonero

f) algodonero a algodonero.
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LITERATURA REVISADA

Situación Taxonómica de la mosca blanca:

Según Russell(20) la mosca blanca del algodonero - 

pertenece a la especie Bemisia tabaci (Gennadius), 

orden Homóptera, Familia Aleyroidae. Otros inves

tigadores han c la s i f i c a d o  es te  insecto en difereii 

tes géneros y espec ies ,  como por ejemplo: Aleyro- 

des tabaci Gennadius, Aleyrodes inconsprcua Quain- 

t a n c e ) , Bemi s i a i nconspfcua(Qua i n tan ce ) . Bemi s i a - 

c o s ta - 1imai Bondar, Bem i s i a s i qnata Bondar, Bemi s i a 

bahiana Bondar, Bemisia qossypiperda Mishra y Lam- 

Lamba, Bemisia lonqis p in a . Pr iesner  y Hosny, Bemi- 

s i a gol di nqi Corbett .  RUSSEL(20) haciendo una revj. 

sión del género encontró que son sinónimos de Bemi 

s ia  tabaci (Gennadius), e s te  t raba jo  es de gran in 

terés ya que exis ten  numerosos reportes de investj_ 

gación bajo estos sinónimos. Sin embargo, en la l i 

t e ra tu ra  revisada de es te  t rabajo  aparecerá con el 

nombre correspondiente  al ci tado por cada uno de - 

los autores .
*1

Importancia económica de la mosca blanca:

La mosca blanca se encuentra parasi tando muchas e¿ 

pecies de plantas  pertenecientes  a 17 fam il ias ,  

t r e  las que pueden mencionarse: rosáceas , gramfneas,

r

K



compuestas, leguminosas, solanáceas,  malváceas y - 

o t ra s  (1, 1*+). Los daños que se le a tr ibuyen son: - 

Debili tamiento de las plantas  por succión de sabia .  

Transmisión de virus ta les  como: Abutilón vi rus 1 

(k, 5> 1^» 23, 2 5 ) ,  virus del "arrugamiento" del - 

algodonero Cotton leaf  crumple(9, 16, 2 5 ) ,  " r izado" 

del algodonero l e a f - curl (2 , 17 , 2 5 ) ,  mosaico de las 

Euforbiáceas Euphorbia mosaic(2, 3 ) ,  mosaico de la 

yuca Manihot vi rus 1 (17) y otros que atacan a plain 

tas  pertenecientes  a las famil ias antes menciona

das .

KRAEMER(l8 ) reporta que en Centro América excepto, 

Costa Rica, la Bemisia tabaci es la plaga de mayor 

importancia del algodonero. No obs tan te ,  en El SaJ_ 

vador la mosca blanca se había notado en las p lan 

taciones de algodonero, desde hace mucho tiempo, - 

pero fue hasta el año de 1960 ( 1) que se p resen ta 

ron fuertes  invasiones a la sa l ida  de las l lu v ia s ,  

áúnque también se han observado ataques tempranos 

cuando se presenta  alguna sequía. Desmidts(8 ) ,  com 

probó que infes taciones  de mosca blanca en p la n ta 

ciones de algodón en la costa salvadoreña, durante 

septiembre pueden causar pérdidas hasta del 3 2 . 5%. 

Sin embargo cuando los ataques se in ic ian  temprano 

en agosto, las péridas pueden l lega r  hasta un 95%.



Conviene mencionar que estos ataques en p la n ta c io 

nes comerciales se han observado sólo en condicio

nes a i s l a d a s ,  no pudiéndose general izar  a todo el 

pafs por f a l t a  de estudios prec isos .

Ciclo Biológico:

Hildebrand c i tado por ROJAS(21) estudiando el c ic lo  de vida de 

la mosca blanca, encontró que t iene  cuatro estados: huevo, t res  

estadios  la rv a r io s ,  pupa y adulto; pero de los t res  estadios  - 

la rvar ios  sólo el primero es móvil, los términos larva y pupa 

son mal empleados por e s te  au to r ,  ya que la mosca blanca es un

Homóptero en los cuales se reconocen los estados de huevo, -----

ninfa y adul to .  COSTA y 3ENNET(3) reportan que en Brasil  se ne 

ces i tan  de 3 a A semanas para completar el c ic lo;  en El Salva

dor aunque no se ha efectuado un estudio se r io  del c ic lo  bioló 

gico,  en condiciones de in sec ta r io  dura 21 dias aproximadamen

te .

Métodos de cr ia :

Existe un método c lá s ico  para la formación de colonias l ibres  

de v i ru s ( ló )  el cual cons is te  en reco lec ta r  insectos adultos - 

y c r i a r lo s  sobre un hospedero r e s i s t e n t e  al virus en estudi». 

Desmidts*logro es tab lecer  colonias recolectando adul tos en el 

campo y reproduciéndolos en el labora to r io ,  el mismo autor en

/$

*Comunicación personal .
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contró que las colonias pueden formarse recolectando hojas de 

algodonero con ninfas en último es tad io  y colocándolas como - 

alfombra en una jau la  con hospedero.

Virus que atacan al algodonero:

Existen muchos virus reportados en el mundo que atacan al algo 

donero y que son transmitidos  por varios insectos vectores .  En 

e s te  t raba jo  se hará una descr ipción de aquellos cuya sintoma- 

tologfa sea s im i la r  a la observada en El Salvador,  con el obje 

to  de hacer una comparación y tener  alguna base para la identj_ 

f icación p o s te r io r ,  de la verdadera naturaleza  de la v i ro s is  - 

p resente  en el pa ís .  Las d i fe ren tes  v i ro s i s  reportadas en la - 

l i t e r a t u r a  se han denominado: Mosaico del abu t i lón ,  arrugamieji 

to ,  Rizado y enrojecimiento, los cuales se describen en su o r 

den respect ivo en los párrafos  s iguientes :

Mosaico del Abutilón: *

S i nónirnos:

Conocido como "Abutilón infect ious  Variegation Virus" - 

(Baviur),  "Abutilón virus 1", "Marmor abu t i lón ,  H".(25).

Dis tr ibución y hospederas:

El virus se presentó en 1808(26) en Europa como una va- 

negac ión  amari l lo  y verde en varias  especies de Abut i - 

lón s ’> que se hizo popular como planta  ornamental. A c 

tualmente se encuentra d is t r ibu fdo  en todo el Mundo; en 

Brasil  (5) se presenta como una enfermedad en especies de
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escob i l la  Sida sp, además ha sido reportado atacando: 

Phaseolus vu1gari s , Glycine max Merr, Hi bi scus es cu 1 en - 

tus , Hi bi scus cannabi ñus , Lycopers i cum esculentum Mi 11 

Cyamopsis t r e t r a gona1 obús(L. ) ,  Nicandra p h i s a lo id e s , — 

Malva pa r v i f l o r a (4, 5» 14» 24, 25 ) ,  también se reporta 

en el Gossvpium hirsutum, no exis t iendo entre  las varias 

dades de e s te  algodonero ninguna d i fe renc ia  de suscept_i_ 

b i l id a d ,  en cambio las variedades per tenecientes  a jĜ  - 

barbadense se reportan como r e s i s t e n te s .

S fntomas:

(5) Las plantas  de algodonero afectadas  por es te  virus 

presentan una reducción en el tamaño de todas las pa r 

t e s .  En las hojas se observa un mosaico amari l lo  carac 

t e r í s t i c o  y comúnmente se deforman. Las áreas fo l i a re s  

con mosaico, están muchas veces limitadas por las ne r 

vaduras y a medida que la p lanta  envejece los síntomas 

se tornan menos v i s i b l e s ,  volviéndose levemente amari-- 

l l a s .  Estos mismos síntomas se reportan en otras  p lan— 

tas  como: Al thoea, rosea , Hi bi scus escu1e n tu s , S i da sp y 

Phaseolus vulgaris  en es te  último produce el llamado — 

"Enanismo abigarrado" reportado en B r a s i l (7).

En las p lantas  a fec tadas ,  e s t e r i l i d a d  parc ia l  o to ta l  - 

puede o c u r r i r .  COSTA y CARVALH0(5) afirman que en condj_ 

ciones de campo en Bras i l ,  la producción puede ser  d i s 

minuida hasta un 50%,pero sólo en casos a i s lados ,  y que
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en la mayoría de las plantaciones (1?.) no se extiende - 

más a l l á  del 3%. por lo que no se necesi tan medidas e s 

peciales  de con tro l .

Transmisión del virus por la mosca blanca;

Flores.  S i 1 berscí.r idt y Kraemer (1 h) reportan aue Demis ia taba- 

ci (Genn) es el vector espec í f ico  de la c lo ros is  infecciosa de 

las malváceas, es tos  autores lograron la transmisión de virus - 

de tomate a Sida rhcnbifol i a Costa (Á) e studiando la identidad 

del mosaico común del algodonero y la c lo ro s i s  infecciosa , de - 

mostró que el vector puede t ra n sm i t i r  el virus de Sida r i e r an 

tha UM1 a algodonero y con el bZ% de e fec t iv idad .

COSTA Y LEflMET (3) en las transmisiones de Sida rhoml i fol i a a 

Sida rhombifoli a , sólo obtuvieron resultados pos i t ivos  en el - 

16.1% de las plantas  estudiadas .  COSTA ci tado  por Si'IT! (S.C) 

logró t ra n sm i t i r  el v irus  a Phaseol us vu 1 ga r i s , f- i ye i ne trox,

Althoea rosea , ii ib iscus cannabinus , Hibiscus e scu len tus , "yamen 

s is tetragonolabus (l)  y í'i icandr ¡a Physaloides , é s ta  junto con 

el f r i j o l  son ta lvez más suscep t ib les  que el algodonero y algu- 

ñas especies  de Sida sp(*0 . La transmisión de f r i j o l  a f r i j o l  

rara vez fue lograda(7).  Estudios p ó s t e r ¡ e r e s (£) demostraron 

que el vector puede adqu i r i r  el v irus  en especies  de género Si 

da s p , pero no puede t r a n sm i t i r lo  de algodonero a algodonero.

Transmisión por semilla:

El virus no es transmit ido por semilla de: algocón(5),  f r i j o l  

(7)» Sida s p ( l£ ,  23 ) ,  se han obtenido casos pos i t ivos  de trans
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misión en Lavatera arbórea L. y algunos híbridos de Abutilón -

r*'t la transmisión por semil la  parece ser  escasa,  s e g ú n --------

LINDEMUTH c i tado  por SILBERSCHMIDT(23). Transmisión por i n j e r 

to  se logró en $ i da y Abut i 1ón pero no a otros géneros de - 

malváceas(23). Transmisión mecánica sólo se ha obtenido en r a 

ros casos, puede hacerse cuando se u t i l i z a  Malva parvi f lo ra  co 

mo planta  de ensayo con inóculos obtenidos en Malva y S i da sp.

Arrugamiento del Algodonero “Leaf Crumple v i rus" .

Distr ibución y Hospederas:

Parece e s ta r  confinado el Sureste  de C a l i fo rn ia ,  en la 

L i te ra tu ra  Revisada no se encontró ningún rango de ho¿ 

pederás; en intentos preliminares para in fec ta r  o tras  - 

plantas  d i s t i n t a s  a a 1godonero (2 5 ) se obtuvieron r e s u l 

tados negativos.

S íntomas:

La sintomatología de la enfermedad de varias  especies y 

variedades de Gossypi um fue estudiado por ERWIN y MEYER 

(11 ) que estudiando el comportamiento de las variedades 

Acala k-k2,  Deltapine, Glandless y R 15 (Experimental) - 

de lj. hi rsutum reportan que las hojas afectadas mués —  

tran doblamiento hacia abajo en forma de copa, mostrán

dose mas arrugadas que las normales, las venas son d i s 

tors ionadas ,  engrosadas y muchas veces más c laras  cuan

do son v is ta s  a t ravés  de la luz, síntomas de mosaico - 

pueden se r  observados, las hojas infectadas muestran - -
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¡nicialmente un color azul verde más intenso que lo — 

normal, en hojas senescentes manchas rojas con áreas - 

c lo ró t ica s  intervenales  y bandas verdes de las venas - 

son ocasionalmente notadas. En condiciones de Laborato 

rio al podar plantas afectadas sufren acortamiento y eji 

grosamiento de entrenudos, induciendo un arnaco11 ami e n to , 

pero en condiciones de campo, las plantas  infectadas son 

ligeramente mayores que las sanas. Las f lo res  son 1 iger¿  

mente fruncidas y arrugadas. Las brácteas en la base 11¿ 

gan a ser  a s im ét r icas ,  con venas hinchadas y dobladas, - 

las cápsulas o be l lo tas  son más puntiagudas y desigua — 

les que las normales. Algunas variedades de (5. herbaceum 

son sucep t ib le s ,  sólo la variedad MW¡ghtianum" fue r e s i¿  

t e n te ,  variedades de £. thurberi  son afectadas severameri 

t e ,  pero las de G. arboreum fueron inmunes o altamente - 

r e s i s t e n t e s ,  los síntomas en G. barbadense son s imilares  

a los producidos en Acala 4-42 con excepción de que mu-- 

chas hojas afectadas se doblan ligeramente hacia a r r iba  

y son menos arrugadas.

Transmi s i ón:

LAIRD y DICKS0N(l6) reportan que el virus Leaf crumple 

es transmi ti  do de algodón a algodón por Bemisia tabaci 

(Genn), por o t ra  p a r te  DICKSON, JOHNSON y LAIRD (9) re - -  

portan que el virus pued se r  transmit ido por Bem i s i a - 

inconspícua (Quaint. ) y Trialeyrodes abuti lonea (Holdeman),
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pero sólo puede ser  t ransmit ido por adul tos ya que f o r 

mas inmaduras no pueden adq u i r i r  el v i rus .  Transmisión 

por inoculación mecánica no ha sucedido, pero resu l ta  — 

dos pos i t ivos  se han obtenido Dor i n j e r to ,  la transmi- -  

sión por semilla no ha sido comprobada.

Rizado del AlgodoneroMLeaf-Curr!'

S1hónirnos:

Conocido como Gossyp i um Vi rus 1 , Smith; Ruqó-gossvpi i, 

Cotton 1 eaf cr  i nkl e (25).

Distr ibución y hospederas:

El virus parece e s t a r  confinado a Sudán y Nigeria ,  Smith(25) - 

reporta que el virus se encuentra atacando muchas variedades 

de Gossypium barbadense en general a Sea island y Sakel. Los - 

algodoneros americanos son menos suscep t ib le s ,  mientras que - -  

los Asiát icos  parecen ser  altamente r e s i s t e n te s .  El virus tam

bién ataca a o t ras  malváceas como: Hi biscus esculentus L; - - - -  

H i bi scus cannab? ñus L; Hibiscus sabdar i f fa  L; Althoea rosea , - 

Malvaviscus arboreus Lab. y probablemente a especies del géne

ro Sida sp , Urena lo b a ta , Abut i lón sp.

S íntomas:

En la variedad Sakel de Gossypium barbadense, los p r i 

meros síntomas aparecen en las hojas jóvenes, que des¿ 

r ro l lan  engrosamiento en las venas secundarias,  comen-- 

zando en un numero de puntos que tienden a ju n ta r s e  gra
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dualmente hasta que todas las venas son afectadas;  e s - -  

tas  hojas son pequeñas excesivamente arrugadas y r i z a - -  

das en los bordes, ya sea hacia a r r ib a  o hacia abajo, si 

una hoja enferma es v i s t a  contra la luz, las venas en-- 

grosadas son de un color  verde oscuro en vez d e ‘t r a s l ú 

cidas como son las normales, en Sakel se producen -------

enat ions* , las hojas v ie jas  se conservan normalmente.

En Gossyp ium h?rsutum produce un mosaico, el primer --  

síntoma de la infección es el aclaramiento de las venas, 

la vena pr inc ipa l  aparece más ancha que lo normal mos— 

trando una l igera  c l o r o s i s ,  lo cual t iende a encontrar 

se cerca de los lados, después de varios días las áreas 

c lo ró t ica s  se incrementan en tamaño y aparecen más nume 

rosas,  de modo que la hoja comienza a motearse de una - 

manera uniforme, su color  varía  desde un verde pál ido - 

hasta un amari l lo  pál ido casi blanco; las manchas cloró 

r icas  se fusionan y pueden l legar  a cubr ir  más de la mj¡_ 

tad de la hoja.  Las cuales llegan a ser  as imétr icas  con 

los márgenes arrugados, el haz presenta algunas veces - 

apar iencia  abultada.  En plantas  afectadas hay una ten— 

dencia a un crecimiento agrupado debido al acortamiento 

de entrenudos.

crecimientos,  p ro l i fe rac iones  en forma de hoja secundaria en -

el envés de o t ra .

/12
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El Kenaf Hibiscus cannabinus es una hospedera d i fe renc ia l  

de es te  v i ru s ,  los síntomas son conspicuos, exis t iendo - 

enations y las venas son extremadamente gruesas y r e t o r 

cidas en el envés. Las hojas quedan pequeñas y rizadas - 

hacia a r r ib a .  Unas semanas después que la planta  ha sido

infec tada,  las áreas in te rco s ta l e s  llegan a se r  amari----

l i a s ,  quedando las venas con un color verde oscuro, mos

trando las hojas un mosaico aparente .  Las plantas  in fec 

tadas pueden combinar los factores  encrespamiento, r i z a 

do y mosai co.

T ransmis i ón:

En 1930 Kirkpatr ick  c i tado por Bawden(2) encontró que - 

el rizado de la hoja del algodonero era t ransmit ido por 

Bemisia tabaci (Genn), otros autores dicen que los inse_c 

tos vectores son: Bem i s i a qossyp'perda Mishra y1 Lamba cj_ 

tado por Leach(17) y Bemis i a qoldi nqi (25). Las moscas - 

blancas transmiten el virus de algodoneros Sakel a fec ta  

dos a Sakel sanos. No se ha logrado la transmisión por 

semilla y poco se conoce acerca de las propiedades del 

vi r u s .

«
Enrojecimiento del Algodonero:

Dis tr ibución y hospederas:

El virus es reportado en B r a s i l (5) y puede a fec ta r  a - 

Gossyp i um hi rsutum y Goss yo i um barbadense, Hi biscus - - -



cannabi ñus , S i da mi crantha H i 11 , S i da rhombi fo l ia  y ----

Pavoni a cr' .

S fntomas (6 ):

Los primeros sfntomas de enrojecimiento producidos por 

virus se presentan en las primeras t res  ó cuatro  hojas 

verdaderas , siendo precedidas por manchas c lo ró t icas  - -  

verde pál ido o am ar i l lo ,  estas  áreas c lo ró t icas  van tO£ 

nándose ro j izas  con la acción de la luz, en c i e r t a s  ho

jas  todo el limbo lo adquiere con excepción de las ne r 

vaduras p r inc ipa les  y pequeñas áreas para le las  a ésta ; 

las hojas formadas después de que aparecen los primeros 

sfntomas pueden presen ta r  una coloración verde normal, 

pareciendo que ha habido una recuperación, pero cuando 

las plantas  envejecen muchas llegan a mostrar el enro

jecimiento.  Los sfntomas en las hojas aparecen general 

mente en las áreas limitadas por las nervaduras,  p lan - -  

tas adultas  pueden botar las hojas con enrojecimiento y 

formar una nueva vegetación a p a r t i r  de las yemas axi la  

res ,  al p r inc ip io  las hojas son aparentemente normales, 

pero posteriormente presentan los sfntomas.

Las plantas  afectadas tienen un crecimiento retardado, 

permaneciendo de menor tamaño. Los sfntomas de enrojecí 

m i e n t o  de  las h o j a s  c a u s a d o  por virus so n  s e m e j a n t e s  a 

la de f ic iencia  de Magnesio, en hojas afectadas por el -
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v i ru s ,  el contenido de Magnesio puede l legar  a ser  de - 

30 a 40% menos que lo normal. Las pérdidas pueden l i e — 

gar a un 50% cuando hay infecciones a  in ic io  de c i c lo ,  i  

pero en la generalidad de los casos se estima en un 10%.

Transmi s i ón:

La enfermedad es t ransmit ida de plantas  enfermas a s a 

nas por Aphi s qossypi i el cual lo puede t ransm i t i r  por 

toda la vida,  no se  ha logrado t ransm i t i r  por otras  es-  

pecies de pulgón. Resultados negativos se han obtenido 

en la transmisión por semil la .  Es de hacer notar que el 

enrojecimiento puede ser  ocasionado por las s iguientes  

causas: l o . -  Hongos causantes de la pudríción del t a l l o  

de la planta  cuando está  completamente desarrol lada;  - -  

2o .-  Broca del algodonero; 3o .-  Daños causados por ¡nse£ 

tos y ácaros; 4o . -  Quemaduras de sol ;  5o.- Exceso de hu

medad en el suelo; 6o . -  Deficiencia de elementos p r i n c i 

palmente K y Mg; 7o.-  Senescencia de la p lan ta .

Otros virus que atacan al algodonero son reportados en 

F i 1ipi ñ a s (10), Bras i 1 (5) y Texas (22), pero sus daños —

son de poca importancia económica y muchos datos en ----

cuanto a hospederas e insectos vectores ,  son ignorados, 

y la sintomatologfa de sc r i t a  para cada uno de e l los  ro

s e  ha o b s e r v a d o  en El S a l v a d o r .
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Descripción de v i ro s is  reportadas en Ei Salvador:

Muy poco se ha invest igado sobre estos aspectos,  siendo muy es_ 

casa la l i t e r a t u r a  e x i s t en te .  Mena (19) reporta que los s í n t o — 

mas t íp icos  en algodonero son: hojas acarrujadas de tamaño pe

queño, chapas y be l lo tas  deformes y pequeñas, mostrando la —  

planta  un achaparramiento general .  Otros a u to r e s (13) mencionan 

que en El Salvador es pos ible  encontrar un complejo v i roso ,  p_e 

ro los síntomas de mosaico en las p lantas  afectadas son bien - 

def in idos .  En cuanto a la transmisión los autores mencionados 

afirman que el virus es t ransmit ido al algodonero por mosca - -  

blanca de hospederas como: Escobi1 la (Sida s p . ) ,  Kenaf y malva-

ceas s i l v e s t r e s .  Transmisión por semilla de algodonero rio se - 

efectúa (13).

Relación Insecto-virus:

BAWDEN(2) afirma que los virus transmit idos por mosca blanca - 

parecen tener  la misma relación en cuanto al período de: adquj_ 

s i c ió n ,  transmisión, retención y l a tenc ia ,  con la única excep

ción del mosaico de las Euforbiáceas que puede ser  adquirido - 

en 30 minutos (3). El virus es adquirido por el insec to adu l to ,  

aúnque la ninfa puede a d q u i r i r lo  como en Rizado " l e a f - c u r l "  y 

Mosaico de Euforbiáceas" Euphorbia mosaic" siendo en es te  ú 1 t_i_

mo caso, las ninfas menos e f ic ie n te s  como vectores que los ----

adul tos .  El vector es capaz de a lbergar  d i fe ren tes  virus simuj_

táneamente(27 ) y puede causar infección en huéspedes sanos ----

suscep t ib les  al respectivo virus en el mismo día y puede contj_ 

nuar haciéndolo s in  volver a la fuente de v irus .  Estos virus -
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son contenidos en el sistema c i r c u l a t o r i o ( 2 ) aunque no hay - 

evidencia que se  mult ipliquen en el cuerpo; tampoco se conoce 

la transmisión t r a n s o v a r i a l .
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MATERIALES Y METODOS *

Localizacicn:

El t raba jo  se rea l izó  de Agosto de ! r '0 a Enere de 1f6$ en la Es

tación Agrícola Experimental de Santa Cruz P e r r i l l o ,  en un insec

t a r i o  con techo de p lá s t i c o ,  d ividido en catorce  compartimientos 

de 1.70 x 1 . 7c x 2.1 mts.

Etapas del t rabajo:

Para la ejecución, el t raba jo  se d iv id ió  en dos etapas: Etapa pre 

1 iminar c primera etapa y etapa d e f in i t i v a  o segunda etapa.  La 

etapa prel iminar  c o n s i s t ió  en lo s igu ien te :  recolección ce mate ■ 

r ia l  enfermo del campo, adquisición de habil idad y destreza necesa 

r í a s  para la formación de colonias y el maneje de insectos en con

diciones de insec ta r io .  Simultáneamente se efectuaron transr ¡ s i e 

nes con el vector ,  determinando los períodos de adquisición y trans 

misión y el reconocimiento de los síntomas que se presentaron.

En ta etapa d e f i n i t i v a ,  con base a la exper iencia obtenida en lo e 

tapa pre l iminar  se t r a tó  de averiguar  si el v irus  se t ransmit ía  - 

por semilla y además se t r a t ó  de d e t e m i r a r  la e fec t iv idad  de la - 

mosca blanca como vector ,  u t i l i zando  t re s  hospederas como fuente 

de inoculo: e s c o b i l l a ,  kenaf y algodonero. Se t r a tó  de t ransm i t i r  

el virus de e sc o b i l l a  a kenaf, a algodonero y a e sc o b i l l a .  Tam

bién se ve r i f i ca ron  las mismas pruebas de kenaf o kenaf y a algodo 

ñero. Por o t ra  pa r te ,  se es tab lec ieron  pruebas de transmisión de 

algodonero a algodonero.

Con el o l j e t o  de comprobar sí  los síntomas obtenidos en las Dientas 

en el in sec ta r io ,  eran los mismos que se presentaban en el campo,
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se hicieron transmisiones tomando dos fuentes de- inoculo: plan - 

tas  enfermas tomadas directamente del campo y plantas  enfermas 

obtenidas en el insec ta r io .

Etapa prel iminar .

Recolección de material enferme:

Con el objeto de obtener fuente de inoculo del campo, se recolec 

taron plantas  de escob i l la  y kenaf que mostraban síntomas aparen

tes  de v i ro s i s  y se t rasp lan taron  3 macotas en el insec ta r io .  

También se recolectaron semillas  de plantas  de e scob i l la  y kennf 

con los síntomas señalados anteriormente, para, e fec tuar  las pruc 

bas de transmisión del v irus  por la semil la .

Formación de colonias:

Para el d esa r ro l lo  de la invest igación fut  necesar io  la formación 

de dos t ipos  de colonias  de mosca blanca: unas que estuvieran l i 

bres de v irus  y o t ra s  que fueron v íru l  í f s r a s .  F.l método empleo 

do para la formación de es ta s  colonias  c o n s i s t ió  en la recolec - -  

ción de hojas de algodonero con ninfas en último es tad io ,  las que 

posteriormente se introdujeron a una jau la  de .50 x .50 x 1 mts . ,  

las hojas fueron colocadas en la super f ic ie  de la jau la  y en la - 

super f ic ie  de la maceta.

Para la formación de colonias  l ib res  de v i ru s ,  se emplearon como 

hospederos plantas  sanas de algodón y e sc o b i l l a .  También se cm 

pleó e scob i l la  v i rosa  pera le formación de colonias  v i r u l í f e r a s .  

Logrado el es tablecimiento  de las colonias  se continuó con las 

transmisiones pre l iminares .

Transmisiones prel iminares:

Con el obje to  de conocer el tiempo necesar io  para la adquisición
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y transmisión del v i ru s ,  asf  como también para determinar los - 

sfntomas se efectuaron transmisiones de escobi l la  a algodonero, 

usándose la mosca blanca como vector.

Se probaron dos métodos para pasar los vectores de plantas  de es_ 

c o b i l la  virosa  a plantas  sanas de algodonero. El primer método - 

c o n s i s t ió  en t ra s la d a r  los insectos u t i l izando  un co lector  de - -  

succión, el que fue descartado debido al excesivo mal t ra to  de - -  

los insectos y a la a l t a  mortalidad que se observó.

El segundo método c o n s i s t ió ,  en t r a s la d a r  los insectos uniendo - 

las jau las  que contehían los insectos v i r u l í f e r o s ,  con las que - 

contenfan las plantas  sanas de algodonero, las jau las  con insec 

tos vectores ,  se cubrieron con una manta oscura en todo su a l r e 

dedor, excepto, en el lado que Coincidfa con la o t ra  j a u la ,  doh- 

de se encontraban las plantas  por inocular ,  para que los insec--  

tos migraran hacia la luz. Este método resu l tó  efec t ivo  y se cori 

t inuó usando en todas las pruebas que se prac t icaron .

Durante el desa r ro l lo  de esta  primera etapa del t raba jo ,  se tom¿ 

ron los s igu ientes  datos: perfodo de adquisición y de transmisión; 

c a rac te r izac ión ,  lec tura  y evolución de sfntomas en las plantas 

i noculadas .

Cumplidos los objet ivos a n te r io re s  se procedió a efectuar  la se 

gunda etapa o etapa d e f in i t i v a  del experimento.

E ta p a  d e f i n i t i v a :

Con la experiencia obtenida anteriormente se v e r i f i c ó  esta  e t a 

pa , la cual c ons is t ió  en r e a l iz a r i  pruebas de transmisión: por -
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semil la  y u t i l i zando  la mosca blanca como vector.

Transmisión por semilla:

Las semillas  obtenidas de plantas  de e scob i l la  enfermas recolec 

tadas en el campo fueron sembradas en almacigos, en un comparti

miento del in sec ta r io .  Asf mismo las semillas  de kenaf enfermo - 

se sembraron en macetas,  se colocaron 10 semillas  por maceta a i ¿  

lándolas en un compartimiento del in sec ta r io .

Para e v i t a r  in te r f e renc ia s  con insectos y otros p a r á s i t o s ,  las - 

plantas  fueron tra tadas  con in sec t ic ida  s istémico al momento de 

la siembra y veinte  dfas después de nacidas. Se efectuaron obse£ 

vaciones diariamente durante kS dfas.

Transmisiones con mosca blanca:

El inoculo que se u t i l i z ó  para efectuar  las transmisiones con el 

vector ,  co n s i s t ió  en primer lugar de plantas  enfermas de escobi- 

l i a  y de kenaf (vari edad Guatemala 51),  colectadas directamente - 

en el camoo y en segundo lugar de plantas  de kenaf de la misma - 

variedad y algodón (vari edad S tonev i l l e  7 A) infectados en el in 

s e c t a r io .  En todos los casos, las transmisiones se hicieron cua£

do las plantas  alcanzaron los 30 dfas de edad, u t i l izando  50 ----

plantas  para cada transmisión y aproximadamente 50 vectores por 

p l a n t a .

Métodos de transmisión:

Los métodos usados en las transmisiones con el vector fueron dos: 

en el primer método se usaron vectores con t res  dfas de a dqu is i 

ción e igual perfodo de transmisión; a é s te  se le denominó méto
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do 1 ; en el segundo método se emplearon vectores que habfan com

pletado una generación (Fj) en la fuente de virus y con un tiem

po de transmisión de t re s  dfas , a e s te  método se le llamó méto

do 2 .

Transmisiones por el Método 1:

Las transmisiones real izadas  por e s te  método fueron de dos tipos: 

u t i l i zando  inoculo obtenido en el campo y u t i l i zando  inoculo ob

tenido en el in sec ta r io .

Cuando se tomó como fuente de inoculo la e scobi l la  virosa  colec 

tada en el campo, las transmisiones se hicieron en la s igu ien te  

dirección:  escob i l la  a algodonero; e scobi l la  a kenaf; e scobi l la  

a e sco b i l l a .  Tomando como fuente de inoculo el kenaf enfermo co

lectado en el campo, se  h ic ieron las s igu ientes  transmisiones: ke 

naf a kenaf; kenaf a algodonero.

Cuando se u t i l i z ó  como fuente de inoculo plantas algodonero enfe£ 

mas obtenidas en el in sec ta r io  se efectuó la transmisión de a lgo 

dón únicamente.

Simultáneamente a lo a n t e r io r ,  se efectuaron las transmisiones - 

por el método 2 .

Transmisiones por el Método 2:

La fuente de inoculo u t i l i z a d a  en es te  método fue kenaf virosa  - 

obtenido en el in sec ta r io  y las transmisiones real izadas por e s 

te método fueron las s iguientes :  kenaf a kenaf y kenaf a algodón. 

En esta  etaoa d e f in i t i v a  se observó diariamente la s intomatolo--  

gia de las plantas  con el obje to  de determinar el período de in-
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cubación y además de observar la evolución de síntomas. Se s iguió  

el c r i t e r i o  de tomar como p lanta  virosa aquel la  que mostrara los 

síntomas encontrados en la etapa i n i c i a l .

También se h icieron observaciones d ia r ia s  de temperatura y hume

dad r e l a t iv a  en el insec ta r io .



RESULTADOS Y DISCUSION

La presentación de los datos obtenidos en e s te  t raba jo  se hará si —  

guiendo el orden que a continuación se de ta l la :  condiciones ambientales ,  - 

transmisión del virus por sem i l la ,  transmisión con la mosca blanca por el 

método uno, transmisión con la mosca blanca por el método dos.

Condiciones ambientales:

En el in sec ta r io  durante los meses de diciembre y enero la tempes 

ra tu ra  o sc i ló  en tre  39-7 y 19-^°C con un promedio de 2 6 . 70c. La 

humedad re l a t iv a  osc i ló  en tre  kO y 70%, con un promedio de 6 6 . 5% 

En la Zona de Santa Cruz P o r r i l l o ,  la temperatura osc i ló  entre  - 

36.3 y 19-0°C con un promedio de 26.1%. La humedad re l a t iv a  oscj_ 

ló entre  35% y 26% , con un promedio de 6 5 . 5%(12).

Transmisión por semilla:

En un to ta l  de 398 plantas  de kenaf Hibiscus cannabinus y 1211 de 

escob i l la  Sida s p . , no se logró la transmisión del virus por sernj  ̂

l i a .  Estos resultados concuerdan con los reportados por KUNKEL(15)

y SILBERSCHMIDT (23) en Brasil quienes no obtuvieron la transmi----

sión del virus por semil la  de escob i l la  trabajando en condiciones 

s im i la re s .  Según el resul tado a n t e r io r ,  se puede afirmar: que las 

nuevas infecciones del virus en la s igu ien te  e s tac ión ,  se  o b t i e 

nen de las plantas  enfermas que sobreviven la estación seca,  o - 

de plantas  que permanecen en condiciones favorables de humedad, 

como son: los canales de r iego,  o r i l l a s  de r íos  y otros depósi— 

tos de agua, o también de otras  hospederas s i l v e s t r e s  que han lo
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grado sobrev iv i r  bajo las mismas condiciones. Además parece ser  

que el único medio pos ible  de transmisión es por insec tos ,  en - 

donde la mosca blanca juega un papel preponderante.  La asevera 

ción a n te r io r  se basa también en los resultados obtenidos por - -  

SILBERSCHM1DT (23), quien no logró t ransm i t i r  el virus por procedí 

mi entos mecánicos.

Transmisiones u t i l i zando  la mosca blanca como vector:

Transmisiones por el método uno y con fuente de inoculo del campo:

Cuando se u t i l i z ó  como fuente de inoculo plantas  de escobi l la  - 

enfermas, recolectadas  directamente del campo, se logró la trans_ 

misión del virus a plantas  de a 1godón (Vari edad S tonev i l le  7 A).

Se observó que el perfodo de incubación del v i ru s ,  varió  de 10 -

a k2 d ía s ,  al  f ina l  de e s te  perfodo se obtuvo un to ta l  de ¿+0 ----

plantas  enfermas, lo que representó el 30% de las plantas  inocu

ladas .

Los síntomas observados fueron los s iguientes :  Mosaico en las ho 

jas  jóvenes,  con enrollamiento hacia el haz y a medida que las 

plantas  envejecían los síntomas de mosaico se generalizaban y el 

enrollamiento de las hojas se inve r t ía  hacia el envés. También - 

se observaron acortamientos de las nervaduras pr inc ipa les  y una 

reducción en el tamaño de las hojas .  Las plantas  presentaron un 

menor tamaño que las normales, debido al acortamiento de los en

trenudos,  además la producción fue casi nula.  Estos síntomas son 

s imi la res  a los del mosaico común del algodonero, descr i tos  por 

C0STA(4) en Brasil  y también concuerdan con síntomas observados
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en plantaciones  de algodonero en El Salvador.

Cuando se inoculó de escob i l la  a kenaf se logró t ransm i t i r  el v_¡_ 

rus,  en una forma rápida,  ya que a los 4 d f a s , todas las plantas  

inoculadas presentaron los síntomas de la enfermedad. Los s í n t o 

mas observados inicialmente fueron los s iguientes :  en las hojas 

jóvenes se presentó arrugamiento con deformación de las venas, - 

también se observaron manchas amari l las  en las venas y áreas in 

te rvenales .  En las hojas v ie jas  las deformaciones de las venas - 

desaparecieron y las manchas am ar i l la s ,  en algunos casos c r e c i e 

ron hasta cubrir  toda la hoja.  Estos últimos síntomas daban a la 

p lanta  un aspecto amari l lo  b r i l l a n t e ;  s in  embargo, en las otras  

plantas  los síntomas de mosaico prevalecieron durante todo el - -  

tiempo que duró el ensayo.

Las p ro l i fe rac iones  o crecimientos,  que se ha reportado en el - -  

envés de las hojas de plantas  de kenaf, infectadas por el virus 

del rizado del algodonero Gossypi um vi rus 1 no se observaron en 

e s te  caso. Esto hace concluir  que el virus con que se t rabajó  no 

era el Gossypi um vi rus 1 desc r i to  por Smith(25) y reportado por 

K ráemer (18 ).

Cuando se hicieron las inoculaciones de plantas de e sc o b i l l a ,  - 

se logró t ra n sm i t i r  el virus con un período de incubación que - 

o sc i ló  en tre  9 y ]k d ías .  En esta  prueba se logró el 60% de infec 

ción a los )k d ías ,  no observándose posteriormente aparecimiento 

de síntomas. El porcentaje  de transmisión, obtenido en es te  caso 

fue super ior  al  reportado por COSTA y BENNET(3) en B ras i l ,  qu ie 

nes lograron transmisiones solamente del 16.1%. Es necesario men
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cionar que estos autores t rabajaron con una sola  especie S i da --  

rhombi fol i  a . En el Cuadro 1 se reúnen los datos concernientes a 

e s te  t ipo de pruebas que se acaban de d e sc r ib i r .

Cuadro 1 . -  Transmisión de virus de escob i l la  virosa  del campo a 50 plantas
de algodonero, a 50 p lantas  de e scob i l la  y a 50 p lantas  de kenaf 
u t i l i zando  mosca blanca con tres  dfas de adquisición del virus y 
t r e s  dfas de transmisión, en condiciones de in sec ta r io .

Dfas después No. plantas que presentaron % de plantas  virosas
de inoculación sfntomas de v i ros is

Algodón- Escobil la- Kenaf Algodón- Escobil la-  Kenaf

k - - 50 - -

9 - 3 50 - 6

lo 2 5 50 k 10

i 1 2 11 50 k 22

12 2 16 50 k 32

]b 2 3 0 50 ¡4 60

15 5 30 50 10 6 0

20 1 1 3 0 50 22 6o

22 16 3 0 50 32 6o

2 k 23 3 0 50 6 o

26 28 3 0 50 56 6 o

31 32 30 50 6k 6o

35 3 ^ 30 50 68 60

38 33 30 50 76 60

k 2 k o 30 50 8 0 6o

^ 3 k o 3 0 50 8 0 6o

100%
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Al a n a l iza r  el Cuadro 1 se observa que u t i l i zando  la misma - 

fuente de inoculo los perfodos de incubación del virus fue— 

ron muy variables  en algodonero y e sc o b i l l a ,  en cambio en ke 

naf fue únicamente de 4 dfas y el 100% de las plantas  inocu- 

ladas mostraron síntomas de v i r o s i s ,  es to  nos hace conclui r 

que el kenaf es mejor hospedero del virus que la e scob i l la  y 

el algodonero. Cuando se inoculó de kenaf a algodonero se l£ 

gró t r a n sm i t i r  el virus con un período de incubación que va

r ió  en tre  5 y 34 d ías .  Al f ina l  de es te  período se observó - 

que el 100% de las plantas  estaban infec tadas ,  ta l  como pue

de observarse en el Cuadro 2 . -

Cuadro 2 . -  Transmisión de kenaf viroso del campo a 50 plantas  de algodone 
ro u t i l i zando  mosca blanca como vector ,  con t res  días de adqu_i_ 
s ic ión  del virus y t res  días de transmisión.

Días después de 
i noculaci ón

Total de plantas  
vi rosas

% de plantas  vi ro
sas

5 1 2

7 5 10

10 7 14
12 13 26

14 18 36
16 26 52

17 32 64

24 36 72

27 40 80

29 43 86

31 48 96
34 50 100
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Cuando se inoculó de kenaf a kenaf, se logró t ransm i t i r  el - 

virus en una forma rápida, igual que en la transmisión de es_ 

c o b i l la  a kenaf ya que a los k  días el 100% de las plantas  - 

estaban infectadas .

Los síntomas observados en es te  caso fueron semejantes a los 

que obtuvieron en la transmisión de escob i l la  a kenaf.

No se logró t ra n sm i t i r  el virus cuando se  inoculó de algodón 

a algodón. Estos resultados corroboran los obtenidos por —  

0esmidts(8) en El Salvador y son s imilares  a los reportados 

por Costa (4) en Bras i l ,  para el mosaico común del algodonero.

Transmisiones por el Método 2:

Por e s te  método se logró t r a n sm i t i r  el virus de kenaf a algo 

donero y el período de incubación varió  en tre  8 y 2k d ías .  - 

Al f ina l  del cual el 100% de las plantas  inoculadas presenta  

ron síntomas de v i ro s i s .  La evolución de estos síntomas pue

den observarse en el Cuadro 3•-
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Cuadro 3-~ Transmisión de virus de kenaf infectado en el labora tor io  a - 
algodonero, u t i l i zando  mosca blanca que d e sa r ro l ló  la en - 
la fuente de vi ru s .

Oías después 
de inoculado

Total de plantas  
vi rosas

% de plantas  vi ro 
sas .

3 2 4

10 4 8

11 9 18

12 15 30

14 25 50

15 31 62

16 40 80

17 42 84

18 46 92

21 48 96

24 50 100

Tambi én se logró la transmisión de kenaf a kenaf con un pe-

ríodo de incubación de 4 d ías , lográndose que el 100% de —

las plantas  inoculadas fueran infectadas .

En, las-dos pruebas a n te r io re s  lqs síntomas.observados fueron 

s imilares  a los que se obtuvieron con el método 1 y que ya 

fueron descri t o s .

Al an a l iza r  los Cuadros 2 y 3 se observa que en la transmi

sión de kenaf a algodonero por el método 2 , se logró el ----

100% de plantas  v i ró t ica s  a los 24 d ías ,  en cambio en la - -
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transmisión por el Método 1 el 100% de plantas virosas se - 

obtuvo a los 3 +̂ d ía s ,  esto  indica que el vector es más efe_c 

tivo para t r ansm i t i r  v i ru s ,  cuando desarro l la  la sobre - 

kenaf v iroso,  es to  posiblemente se deba a que haya a d q u is i 

ción por la ninfa del vector ,  y ex is ta  período de incuba--- 

ción del virus en la mosca blanca al momento de inocular.  

Teniendo en cuenta los períodos de incubación y porcentaje 

de infección podríamos decir  que el kenaf es un excelente - 

hospedero del v i ru s ,  en cambio la $ i da so y algodonero pare 

cen mostrar c i e r t a  to le ranc ia .  Al comparar los síntomas obte 

nidos con los reportados en otros lugares,  todo parece in d i 

car que nos encontramos ante  el virus del Abutilón reportado 

en Bras i 1.

En base a las observaciones hechas en el campo y en el ¡n--  

s e c ta r io  parece ser  que la mosca blanca p re f i e re  para su de 

s a r r o l lo  a plantas  jóvenes de kenaf oero a medida que la - -  

planta  envejece ya no es un hospedero ideal para el vector ,  

pero s í  lo es del v i ru s ,  ta l  como lo demuestran los r e su l t¿  

dos de las transmisiones resumidas en los Cuadros 1, 2 y 3.

En base a lo a n te r io r  se puede afirmar que en las p la n ta c io 

nes comerciales de kenaf, las infecciones por el virus ocu— 

rre  cuando las plantas  están pequeñas. Lograda la infección 

in ic ia l  la diseminación a toda la p lan tación ,  ocurre en una 

forma rápida; de es ta  manera el kenaf se const i tuye  en un - -
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gran pe l igro  para las plantaciones de algodonero, porque al 

envejecer el kenaf, la mosca migra hacia el algodonero ino

culándole el virus al a l imentarse.

Las infecciones del virus en algodonero pueden lograrse  por 

medio de moscas blancas que provengan directamente de la es_

cob i1 la virosa  u otras  hospederas s i l v e s t r e s  i n f e c t a d a s . ----

También puede ocu r r i r  que algún porcentaje  de las moscas pro 

venientes de los hospederos s i l v e s t r e s  no sea v i r u l f i e r a s ,  - 

pero al migrar tengan que al imentarse  de plantas  de kenaf v_i_ 

rosas,  convir tiéndose de esta  manera portadores del v i rus .  - 

Como estos vectores no aceptan al kenaf como hospedero, mi — 

gran hacia el algodonero, se alimentan de él diseminando de

esta  manera el v irus .
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RESUMEN

Para t r a t a r  de e sc la rece r  las ¡n te rre lac¡ones  que podrfan tener - -  

las v i ro s i s  que atacan al kenaf, algodonero y escobi l la  en El Salvador - 

se  desa r ro l ló  e s te  t raba jo  planteando los s iguientes  obje t ivos:  i n v e s t i 

gar si el vi rus se transmi t fa  por semil la  de S i da sp y kenaf Hi bi s c u s ----

cannabi ñus . fnvest igar  si la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennad?us) actúa 

ba como vector  del v irus .

Para la transmisión del virus por semi l la ,  éstas  se recolectaron de 

plantas  de escob i l la  y kenaf que presentaban v i r o s i s ,  se sembraron en el 

in sec ta r io  en donde fueron observadas por k3 dfas.

Se hicieron transmisiones con mosca blanca usando las variedades - 

Guatemala 51 de kenaf y S tonev i l l e  7A de algodonero; los métodos de ino

culación fueron dos: l o . -  Vectores adultos con t re s  dfas de adquisición 

e igual período de transmisión; 2o.-  Vectores que habían completado un - 

c ic lofF^) en la fuente de virus con un tiempo de transmisión de tres  días

Los resul tados fueron los s igu ientes :  No se logró transmisión de - 

virus por semilla de kenaf y e sco b i l l a .  Se logró t ran sm i t i r  el virus - -  

con el vector de escob i l la  a: e s c o b i l l a ,  algodonero y kenaf, de kenaf a: 

kenaf y algodonero, no lográndose la transmisión de algodonero a algodo

nero.

De es te  t raba jo  se concluye que la v i ro s is  t ipo mosaico observada 

en kenaf y algodón tienen como pr inc ipa l  fuente de origen la e sc o b i l l a ,  

aunque también pueden e x i s t i r  otros hospederos del v i rus .  El kenaf fue



el mejor hospedero del v i ru s ,  en cambio, nc fue el mejor hospedero de la - 

mosca blanca, en las plantas  aquí estudiadas;  sinembargo el kenaf en condi 

ciones de campo al igual que el algodonero parecen ser solamente víctimas 

del ataque de la enfermedad. La forma de diseminación del virus es princi  

pálmente por mosca blanca.
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CONCLUSIONES

l o . -  De e s te  t raba jo  se concluye que la v i ro s is  t ipo mosaico observadas en 

kenaf y algodón tienen como pr inc ipa l  fuente de origen la e scob i l la .

2o . -  El kenaf fue el mejor hospedero del v i ru s ,  en cambio, no fue el me

jo r  hospedero de la mosca blanca, en las plantas  aquí" estudiadas; - 

s in  embargo el kenaf en condiciones de campo al igual que el algodjD 

ñero son solamente víctimas del ataque de la enfermedad. De acuerdo 

a lo aquí estudiado,  la forma de diseminación del virus es p r i n c i — 

pálmente por mosca blanca.
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