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I PREFACIO 

Uno de lo~ nematodos f1toparas1tos más Importantes a n1vel mun 

dial como agente patógeno en plantas cult1vadas, especialmente en reg10ne~ tro 

picales y subtropicales, es el denominado "Nematodo dP la Nudos1.dacl el<> ln ratz", 

clasificado dentro del género Meloidogyne (Nemátoda Heteroder1dae) 

tanc1.a prmcipal radica en su gran capacidad de adaptación a factores cl1mát1 

cos v en el ampl10 namero de cultivos susceptibles a su parasitismo en los 

cuales no sólo d1sm1.nu}e los rendimientos sino que causa daños aprectitles Pn 

la calidad de la cosecha 

En esta publ1cac1.6n se presenta una lllformac1.6n detallaaa sobre 

la Conferencia de TrabaJo real1zada en el Centro Internacional ae Agncultura 

Troptcal en Palm1.ra, ColombJ.a, del 22 al 26 de Marzo de 1976, como pa=te de la 

Fase 3 del Provecto Internacional Melotdogyne (IMP) baJo el l1.derato de la Un1 

vers1dad de Caro11na del Norte en Rale1gh y el patroc1n1o de la Agenc1a para 

el Desarrollo Internac1onal del Gobierno Norteamericano Esta reun16n estuvo 

Integrada por representantes de la Regional II del menc1.onado Proyecto que 1n-

e luye a los paises del area Suramencana ,-con excepc10n del- Brasil Durante la 

m1.sma se prPscnto una Informac16n conLISa sobre el estado actual de los probl! 

ma<; causado<; por el gl'nero Meloidogyne en los paises part1cipantes, y al m1s 

mo tiempo <;e desarrollO una <11scus10n Informal sobrP las actiVIdades de mayor 

1.nterés dentro d< 1 marco reg1onal que pueden Identl.ficarse con los obJetivos 

prl.ncipalPs del Proyecto 



Los paises suramericanos estuvieron representados por Nemat61~ 

gos procedentes de Univers~dades, Inst~tutos de Investigac~6n Agrfcola y Age~ 

cias Of~c~ales especializadas en Sanidad Vegetal. Por otra parte de la Un~ve! 

sidad de carolina del Norte as~stieron los Drs J N Sasser y A C Trianta-

phyllou, Investigador Pr~ncipal y Cooperador del Proyecto respect1vamente 

La ~nformac~6n presentada sobre el género Heloidogyne y las recomendaciones 

suger1das por los colegas participantes, se consideran como una benéf~ca con 

tribuci6n a los objetivos del Proyecto Por esta razón se desea hacer un 

JUSto reconocimiento de agradecim~ento a ellos y esperamos que esta 1Dforma-

c1.6n les sea de utilidad, no solo como fuente de consulta Sl.DO también como 

un documento basico para las investl.gac1ones futuras sobre el género Heloido~ 

ne en el área suramericana 

Esta Conferenc~a se real1.z6 baJO los ausp1c1os de la Universi-

dad de carol~na del Norte en Rale~gh y el Instituto Colomb~ano Agropecuar1o 

Finalmente se desea presentar un mensaJe de cordial gratitud a la Direcci6n 

General y al personal del CIAT, que prestaron su colaborac16n ef1caz y entu-

siasta para el meJor éx~to del evento 

Rodolfo Barr1ga Olivares 
Coordinador Regional 11 



II PROGRAMA DE LA CONFERENCIA 

Marzo 22,76 - Lunes 

Mañana Dr Rodolfo Barr~ga Olivares, Coord~nador 

8 00 Reg~stro de part1c1pantes, observadores, ~nv~tados 
especl.Bles 

9 00 Saludos de b1enven~da 
Dr John L N~ckel 

D1rector General CIAT 

9 15 Palabras de b1enven~da 
Dr Hernando Gut~~rrez, Gerente Reg1onal ICA 

9 30 Palabras del Dr J.N Sasser, Invest1gador Pr1nc1pal 
del Proyecto, con aprecl.Bc~ones generales sobre la 
f~losofia del Proyecto 

Anunc~os espec~ales 

10 00 DESCANSO 

10 30 Presentac~ón y d1scus1ón de 1nformes sobre el estado 
del conoc~m1ento del nemátodo del nudo rad1cal, 
Melo~dogyne spp , en los d1ferentes paises ael Area 
Reg1onal Suramer1cana 

10 10 Sur~name Ing Frank Albert del Prado 

11 15 Chlle Ing H~ctor Gonzalez Rodr1guez 

12 00 ALMUERZO 

Tarde 

1 JO Pe m Ing Fausto J Esp~no sanchez 

2 15 Bal1v1a Ing Gerardo A Cae ro 

3 00 DCSCANSO 

J JO Paraguay Ing Alfredo Stauffer 

4 15 fcuador Ing Ram1ro Egu1guren Carr1ón 

S 00 riN DC LA SCSION 

111 



Marzo 23, 76 

Mañana 

8 00 

8 45 

9 30 

10 15 

10 30 

11 15 

12 00 

Tarde 

Martes 

Cont1nuaci6n de los 1nformes por patees 

Argent1na Ing Miguel A Costilla 

Uruguay Ing L1s Mesa 

Venezuela Dr Feder1co Dao 

DESCANSO 

Colomb1a Ing. Rafael Navarro Alzate 

Importancia de Meloidogyne en papa, Solanum tuberosum L , 
1nvest1gac1ones en progreso, prior1dades y necesidades, 
Dr P Jatala -ciP- L:una , Pero 

ALMUERZO 

1 30 Evaluac16n de germoplasma de una colecc_6"'1 de fr!.]ol del 
CIAT, por resistencia a Melo1dogyne incogn1ta TrabaJO 
cooperat1vo ICA-CIAT-Ing Francia V de Agudelo y Dr 
Gu1llermo Gálvez E 

2 00 Invest1gac1ones sobre el género Meloidogyne en Café 

2 30 A Un anál1s1s de los problemas rel.ac1onados con el 
género Melo1dogrne 

B Rev1si6n de las act1v1dades de invest1gaci6n nematol6 
g1cas en "North Carohna State Un1vers1ty at Rale1gh-; 
N C " Moderador Dr A C Triantaphyllou 

3 30 DESCANSO 

3 50 A Una d1scus16n de metodolog1a para desarrollar estud1os de 
hospedantes d1ferenc1ales para la 1dent1f1cac16n de var1a 
c16n patogén1ca (patobpos) en pobl.ac1ones de Meloidogyn; 

B Discus16n de metodolog1a para evaluar res1stencia a Meloi
dogyne en plantas cult1vadas Moderador Dr J N. Sasser 

5 00 FIN DE LA SESION 
1V 



Mano 24,76 M1ercolPs 

D1a de campo, v1~1ta a las 1nstalac1ones del CIAT y del Centro de Inve! 
t1gac1ones Agrícolas del !CA V1s1ta a las 1nstalaciones de CELAMERCK y 
almuerzo ofrec1do por ésta 

Marzo 25, 76 

Mañana 

8 00 

lO 00 

10 20 

12 00 

Tarde 

Jueves 

D1scus16n de un proyecto de FORMULARIO preparado para el 
reg1stro de datos meteorol6g1cos durante la colecc16n de 
poblac1ones de Melo1dogyne spp 
Moderador Dr J N Sasser 

DESCANSO 

D1scus16n de problemas reg1onales y establec1m1ento de 
pr1or1dades de 1nvest1gac16n para Suramef1ca 
Moderador Dr A C Tr1antaphyllou 

ALMUERZO 

2 00 Elaborac16n de un programa prel1m1nar sobre 1nvest1-
gac1ones del gépero Melo1dogyne en Suramér1ca 
Moderador Ing Fausto J Sánchez 

J 15 DESCANSO 

3 30 Discus16n, rev1s16n, aprobac16n y adopc16n deun pro
grama regional de 1nvest1gac16n sobre Melo1dogyne 
Moderador Dr Rodolfo Barr1ga Olivares 

5 00 FIN DE LA SESION 
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Marzo 26,76 

Mañana 

8 00 

lO 00 

lO 20 

12 00 

Tarde 

V1.emes 

E1aborac1.6n de propuestas de los paises part1.c1.pantes 
para 1.nvesti.gac1.ones sobre Melo1dogyne a nivel naci.o
nal 

DESCANSO 

D1scusi6n delas propuestas sobre invest1gac16n a 
n1vel nacional 

ALMUERZO 

2 00 Mod1f1cac1ones y aprobac16n de las propuestas sobre 
wvestigac1ones a n1.vel nacional e:!! los paises part,! 
c1.pantes 

3 30 DESCANSO 

3 SO D1scus1.6n de fUturos planes y act1v1dades Coordi
nación de éstas a n1vel internac1onal 

S 00 FINAL DE LA REUNION 

Marzo 27,76 sabado 

Regreso de los delegados a sus respectivas sedes 

V l. 



Ill PROYECTO INTERNACIONAL SOBRE MELOIDOGYNE IMP 

Conven1o N C S U -USAID, Contrato No AID/Ta-C-1234 

J N Sasser * 

Título del Proyecto 

Investigación sobre S1stemas Integrados de Sanidad Vegetal para el con
trol del Nematodo de la Nudosidad de la raíz, Melo1dogyne spp , asocia
do con cultivos alimenticios de importancia económica en países en desa 
rrollo. 

JUSt1ÍiCaCiÓn 

Uno de los mayores obstáculos para un sum1nistro adecuado de alimentos 
b~sicos en los paises del tercer mundo o en via de desarrollo, es el daño cau 
sado por nematodos f1toparás1tos, especialmente el nemátodo de la NLdosidad 
radical, Melo1dogyne spp Las prácticas de control mas efectivas para dismi
nuir sus daños en estos paises, es mediante el uso de c1ertas práct1cas de cu! 
tivo, incluyendo rotaciones, empleo de cult1vares reSLstentes s1 na, 01Sponi
bles o desarrollo de nuevos mater1ales genét1cos con alta resistenc1a Una r~ 
tación de cultivos que pueda reduc1r las poblaciones de Meloidogyne en el sue 
lo a niveles que no causen perJUiCiOS económicos puede ser ut1l1Zado S1n em: 
bargo, esta pr~ct1ca requ1ere la evaluación de la res1stencia o Súscept1bil1-
dad de los cultivos de 1mportancia económica en las zonas compre:1d1das por e~ 
te proyecto Posteriormente, con el f1n de produc1r var1edades res1stentes en 
e<>tos cult1vos, ser~ necesar1o seleccionar germoplasma resistente y determ1nar 
la var1ac1ón patogénice en las poblac1ones presentes en la reg1ón de 1nfluen
c1a Con este conocimiento, se podrá planear una rotación de cult1vos y se po 
drán de<>arrollar "cultivares" res1stentes o tolerantes sobre una base de ut1: 
lización rPgional Esta propuesta es con el fín de inlciar investigac1ón so
bre el nemátodo de la Nudos1dad rad1cal en una 1nst1tuc16n univers1tar1a de 
los Estados Unidos y mantener estrecho intercamb1o de informac1ón con entida
desde 1nvest1gación agrícola de caracter nac1onal o internac1onal con el obJe 
tivo pr1mord1al de adelantar información sobre la biología de este nemátodo -
patógeno de plantas que perm1ta ser ut111Zada en aquellos paises en desarrollo 
para d1sm1nu1r los daños y pérdidas causados por éstos 

Pr111Cipales metas 

* 

1 Aumentar l1 producc16n de cult1vos al1ment1c1oS de 1mportanc1a econó 
miCd en países en v1a de desarrollo 

2 MeJOrdr las Lond1c1ones de protecc16n de cultivos en paises pobres 

Invest1gador Pr1nc1pal del Proyecto, N C State Un1vers1ty, Rale1gh, N C 
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3 Sum~n~strar nuevos conoc~m~entos sobre uno de los nemátodos f~topa
rllsitos mlfs importantes en el mundo 

ObJet~vos del estud~o 

l. Determ~nar las especies y b~ot~pos del nemátodo de la nudos~dad ra 
d~cal presentes en las diferentes ,.areas geográf~cas inclu!das en
el proyecto 

2. Determnar la suscepbb~l~dad y/o resistencu de los cultivos de 
subs1.stencia más cult1.vados en las reg1.ones en las cuales el nemá 
todo de la nudosidad radical está presente. 

3. Establecer un banco de infozmac~ISn sobre "cult1.vares'! que demues
tren res1.stenc1.a a una o varias especies de Meloidogyne que se i
dentl.fl.quen en las áreas de trabaJo del proyecto 

Por qué se selecc~on6 el nemátodo de la nudos~dad de la ra!z? 

El nemlftodo del nudo radical (Melo~dogyne spp ) fué selecc1.onado deb_! 
do a su ~mportancl.B en todo el mundo como un factor l=~tante en la producc~6n 
de alimentos. Su ampll.B d~stribuc1.6n mund1.al, su varJ.ado grupo de hospederos 
y su ~nteracc1.6n con otros agentes como hongos y bacter1.as en compleJo de en 
fermedades, s1.t6an a éste género f~topatásito como uno de los organl.Bmos pa= 
tiSgenos que afectan en forma severa el sum~n~stro de alLmentos a escala mun
dl.al. Colect~vamente las especies de Meloidogyne ~dent1.ficados hasta la fecha 
atacan todas las plantas cultivadas l.Dcluyendo las atwales y perennes. Su 
acbv~dad paras!t~ca no solo afecta en mayor grado la cosecha sino que la ca 
l1.dad tamb1.én es reducida,especialmente en cultivos tales como papa, yuca, -
ñame, yaut1a y man!. 

Por qué la Un~vers~dad de Carolina del Norte? 

La Un~versidad Estatal de Carol~na del Norte reune condieinnes dn~cas 
y en buena medida se s~ente comprometida a suministrar liderato en esta área 
de 1.nvestigaci6n nematol6gica por las siguientes razones 

l Deb~do a sus programas de 1.nvestigac1.6n nematol6gica en el pasado 
y las actualmente en progreso, de vanos m1.embros de su personal 
c1.ent!f1co. 

2 Porque var~as espec~es de Melo~dogyne son pat6genos l~m1.tantes en 
var1.os cultivos de ~ortanc~a econ6m~ca en Caroll.na del Norte, 
por lo cual la ~nformac~6n técn1.ca desarrollada all! será de gran 
ayuda en el desarrollo de práct~cas de control en cult1.vos tales 
como soya, algod6n, hortalizas, tabaco y man!. 

' ' ' 
' ' 

-
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1 Los aspectos de ~nvest1gac16n apl1cada se eiectuarán en los países 
de las áreas geográficas que comprenden el estud~o 

2 La 1nvcst1gaci6n bás~ca, altamente espec1al1zada se cor~entrará en 
Rale~g~, N.C hsta ~nclu1rá 1nvest~gaciones en aspectos de C1tolo
g1a, morfología y f~s1ología de poblac1ones de Helo1dogyne 

Planes para Cooro~nar e 1nterrelac1onar act~v~dades de ~ves~gac~6n 

A. Contact-os locales. 

1 Proyecto Reg~onal 5-76 y otros 
2 INTSO - tln~vers~dad de Illino~s 
3. Laboratorio Nac~onal de Patología de Algod6n-College Stat1on, 

Texas 

B Contactos 1nternacionales 

1 IITA-Iuadan, N1ger1a 
2 Inst1tuto Colomb~ano Agropecnano, Colomb1a 
3. Un1vers1da~ de Panamá, Panamá 
4. EAAFRO, Na~rob~, Kenya 
5 Un~vers~dad de F1l1p~nas, FL11p~s 

C Otros 

1 Centro Internacional de la papa-L~ma, Pera. 
2. Ind1a 
3 Franc1a, Ant~bes 

D Personal c~entíf1co en Rale~gh, Carol~na del Norte 

Dr J N Sasser, Nemat6logo, ~nvest~gador pr~nc~pal 
Dr A.C. Triantaphyllou, Nematólogo genet~sta, Dept. de genét1ca, 

cooperador. 
Dr. H fl Tr~antaphyllou, Nematólogo taxonom~sta, Dept. de F1topa

tología, Cooperadora 
Dr James G Baldw~n, Nemat6logo morf6logo, Depto. de F1topatologia" 
Dr L A Nelson, Estad1st~co, Depto de Estad1st1ca Exper1mental, 

Consultor. 
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E Invest~gadores Reg~onales 

Reg~onal 1 Panamá, Méx~co, Centro Amér~ca y las Ant~llas 
Dr Rodr~go Tarte Un~vers~dad de Panamá, Panamá, 
Rep de Panamá 

Reg~onal II Sur Amér~ca (excepto BrazLl} 
Dr Rodolfo Barr~ga, Inst~tuto Colomb1ano Agropecuar~o 
Bogotá, Colomb1a 

Regwnal VI Sureste de As~a 
Dr. Cesar P. Madamba, Un1vers~dad de Fil1p1nas, Lagu
na, FL11p1.nas 

Reg~onal V Atr1ca Or1ental 
Dr BenJamín W Ngundo East Afnca Agnculture and 
Forestry Research Orgam..zatl.on, Na~rob1, Kenya 

Reg1nnal IV Afr~ca Occ1dental y Central 
Dr F1elds E Caveness I.l T A , Ibadan, ~1ger1a 

Reg~onal III BrazLl (s~n t1nanc1ación del Proyecto) 
Dr Romero Mar~nao de Houra Un~vers1dad Federal Ru
ral de Pernambuco, BrasLl 

Programa general del Proyecto 

Fase 1 - Organ~zac16n del Centro Pr1.nc1pal de Invest1gac16n y Selecc~6n de 
1nvest1.gadores reg~onales 

Fase 2 - Reun~6n de 1nvest1gadores reg~onales en Rale1gh, durante una sema
na, para famLl~ar~zarse con todos los aspectos del Proyecto 

Fase 3.- Orhan~zac~6n de Conferenc1as de trabaJO reg~onales en cada unade 
las sedes de las m~smas, para una d~scus~ón a fondo de los obJet~ 
vos del Proyecto con los colaboradores locales en cada país 

F<~se 4 - Se 1n1c1.arán los trabaJOS de ~nvestJ.gac~6n. Las actl.vJ.dades espe
cffJ.cas serán las sJ.guJ.entes 

1 Colecc1.6n de poblac16n de HeloJ.dogyne. 
2 ldent1hcac~6n de espec~es o var~antes de éstas en las pobla

ciones colectadas 
J EstudJ.os de resJ.stencl.a y susc ept1b1l1.dad de plantas cultJ.vadas 
4 Utl.l1Zac16n de la ~nformac16n sobre respuesta de los d1.ferentes 

cult1vos para el desarrollo y programac~6n de esquemas de rota-
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c~6n efect~vos para el control del nemátodo de la nudos~dad rad~cal 
en cada reg~6n 

5 Estud~o detallado de las var~ntes encontradas en las poblac~ones 
de Melo~dogyne 

6 Estud~os c~tol6g~cos y b~oqufm~cos 
7 Influenc~as amb~entales en el desar1ollo de nuevas razas patogénl.

cas y/o especies 
8 Identificac~6n y ut1l~ac~6n de germcplasma resistente 

Resdmen 

Este esfuerzo cooperat~vo de 1nvest1gac~6n que envuelve una extensa red 
de c1ent!f1cos e 1nst1tuc~ones, debe suministrarnos una meJor co~prens16n 
del comportam1ento b1ol6g1co de una de las mayores pestes de plantas cult1Va 
das en el mundo Se t1ene entend1do que el comportam1ento cosmopol1ta de -
Melo1dogyne es 1Hflu!do no s6lo por su compos1c-6n b~oqu!m1ca y genét1ca, S1-
no por c1erto t1po de pres1ones 1mpuestas por var1os factores amo1entales H1e~ 

tras más se conozca sobre el nelllátodo y c1ertas 1nflnenc1.as amb1enta.Les en el 
desarrollo de su paras1t1smo, se tendrán meJore'3 a:rmas para ofrecer una mayor 
protecc16n a las plantas suscept1bles y desde l1ego el establec1m1ento de co~ 
d1ciones adversas para el nemátodo El f!n pnmord1al de este Proyecto de 
Invest1gac16n es el de suministrar 1nformac16n l~s-ca. 
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V 

INFORMES SOBRE 

EL ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE INVESTIGACIONES 

DEL GENERO MELOIDOGYNE EN LOS 

PAISES DE LA REGION 



ARGENTINA 

Amalia Moreno * 

La nematologta en la Argentina es una especialidad relativamente 

nueva Son muy pocos los especialistas que se ded1.can exclusivamente a esta 

disciplina, pues por carencia de personal, sobre todo en Estaciones Experime_!! 

tales, deben dedicar parte de su tiempo a otras 1.mportantes plagas, para la 

divers1dad de cultivos de nuestro suelo 

Es frecuente que se señale a los nemátodos como causantes directos 

de todos los males que suceden a estos cultivos, es verdad que en g:-an parte 

son la causa principal, pero generalmente son as1.stidos por una sene de fac-

tores como son suelo, hongos, bacterias_, y en algunos casos vir.1s 

El conocim1ento de los nematodos par.!s1tos no se remonta muy leJOS 

Si hacemos un poco de historia encontramos que Huergo y Lynch Arribalzaga 

(1988) en sus trabajos sobre plagas agrlcolas, incluian como una peste impor-

tante al entonces Heterodera marioni. Sin embargo, estas fueron las bases P! 

ra estudios de mds envergadura encarados por argent1nos y extranJeros que h! 

cieron sus incursiones por el norte y noreste de nuestro pals, Bl.anchard (1925, 

1929 y 1930), agreg6 su granito de arens al ya famoso nematodo de agalla de 

la ralz 

* Nemat6loga, Instituto Patologia Vegetal - INTA 
V1lla Udaondo, Castelar - Buenos Aires, ARGENTINA 
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Otros descubr1eron e hicieron observaciones sobre nematodos en cult1 

vos varios, como Burkart, que en 1934 comenzó el estudio de alfalfas resisten 

tes al nemátodo de tallo Anguillulina dipssci Encontró una variedad resis

tente a dicho nemátodo que denomin6 "San Martin", y que dunnte IBUchos aflos 

diCS verdaderas satisfacciones 

En el momento actual hay algunos especialistas distribuidos en par

te del pais que dedican sus esfuerzos a resolver d1versos probleaaas ocasiona 

dos por nemátodos (Jostilla en Tucumán da mayor énfasis a la parte de co"ltrol, 

Vega en Mendoza se dedica al estudio de loa nemátodos en cultivos horticolas, 

especialmente tomate y viñedos, Bergna en Rio Negro, dentro de sus estudios de 

Fitopatologia se remite con frecuencia a Meloidogyne sp en tomate y p1m1en

to y su patogenicidad, Champagnac en Chaco, ta11bién dedicado a la Fitopatclo

gta del algodonero, realiza estudios de los nellllltodos parásitos en este cul!f 

vo 

Die a dta se intensifican los estudios nematologicos, dando una pauta 

del crec1miento de las enfermedades provocadas por ellos, especialmente en cul 

ti vos hortlcol.a s. 

En la Argentina no se ha podido efectuar evaluaciones sobre pérdidas 

de cultivos, provocadas por los nemátodos parSsitos, pero es suficiente el el!, 

to de que en el norte del pals hay localidades donde han debido suspender el 

cultivo del tomate, por las persistente presencia de Meloidogyne spp que d1s 
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mLnuye o termina con la produccLón En el suroeste y sureste de la Provincia 

de Buenos ALres, el cultivo del SJO sufre grandes p~rdidas por la presencLa 

de DLtylenchus dipsac1, agraVIIndose por tratarse de un producto de exporta

ción 

La extensión del territorio Argent1no hace que se partic1pe de cas1 

todos los climas en cada región de norte a sur y de este a oeste se hallan 

cultivos susceptibles al nematodo Meloidogyne spp Los suelos generalmente 

arenosos o franco arenosos son fScilmente transit:Bdos por larvas y huevos,que 

son llevados por aguas de lluvia y my espec1almente por aguas de r1ego, común 

en zonas como Mendoza, donde es usado para viñas y hortalizas Lo m1smo suce 

de en el sur y sureste de la Provincia de Buenos A1res, donde se ha podido 

observar gran cantidad de todas las formas de desarrollo de Dynlencus dipsaci 

Este es el medio mas comán de dispersión, aparte del calzado, herramientas, 

etc. 

El control que sobre est:ll plaga se eJerció, fué casi exclusivamente 

qu1mico, varios fueron los productos aplicados en pre-plantac1ón y en algunos 

casos, como en citrus y frutales, en cultivo en pié Se retaces actualmente 

este tipo de desinfección de los suelos, por el elevado costo de los productos 

utilLZados. En cambio se esta volcando a la selecc1ón de variedades resisten

tes, como tomate, tabaco, algodón, vid, cultivos trampas y rotac1ones. La ex1s 

tenc1a de nemátodos pretadores no es suf1ciente para el exterminio de los pa-

\ 
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rdsitos, pero en algo disminuyen la influencia de los mismos 

La agricultura y la ganaderta, tradicional en el pds, es en lo que 

se ha cimentado el florecimiento económico Su extensi6n de norte a sur, con 

un largo de 3694 kU6metros, incluye todos los climas y microcliEs, tanto en 

la regi6n frla, templada, subtropical y tropical 

Por sus caracterlsticas físicas se le puede dividir en 6 regiones 

1) Tropical y Subtropical que incluye extensos bosques, llanuras, etc , con 

regiones aptas para distintos cultivos, como cafla de azCicar, citrus, tabaco, 

hortalizas en general, porotos, garbanzos, soya, sorgo, vid, matz, mel6n, B!n 

dia, palto, trigo, arroz, frutilla, papa, etc , promoviendo el florec1miento 

de industrias, y siendo algunos cultivos base ~on6m1.ca de diferentes estados 

o provincias del país El clima tiene inviernos con temperaturas por debaJO 

de 0°C y veranos con temperaturas de allls de 40°C Normalmente la primavera es 

seca y los veranos son lluviosos, esto permite realizar cultivos de tomate por 

eJ con producción de primicia que t1.ene mayores precios que la proauccicm de 

estaci6n 

Los suelos de esta regi6n son variados, sueltos, trancos y franco-

arcillosos, en general son ricos Los cultiws en algunos casos son realiza-

dos con riego y otros no. 

2) Oeste y Noroeste Se caracteriza por elevadas mesetas y va11es, con zonas 

.... 
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para la ganadería y la agricultura, especialmente en los terrenos cercanos a 

los rtos de origen cordillerano El el~ es seco y los suelos son normalmen-

te sueltos, lo que obliga a una agr~cultura baJO riego En esta reg~6n los 

cultivos son costosos por lo que es menos variada que la regi6n anter~or Prin 

cipalmente se cultiva vid,dando origen a la industria del vino. Tamb~én se 

rultivan frutales, como manzana, durazno, hortalizas, plantas arolllllt~cas y 

otros frutales 

3) Regi6n del Este Zona con notables rios, suelos fértues con alguMs ele-

vac~ones Se cult~va cafta de azllcar, tabaco, yerba mate, arroz, al sur de esta 

regi6n se cultiva trigo, lino, en el norte se cultwa ntrus, tabaco, yerba 

mate, etc. 

4) Pampeana Aqut corresponde el alto porcentaJe de superficie dedicado a la 

agricultura y a la mayor parte de la ganadería, es de suelos ricos, clima tem 

plado y lluv~as bien distribuidas durante el ado Permite grandes extensiones 

de cultivo de trigo, malz, avena, cebada, lino, man!, girasol, etc. 

S) Patagonia Se trata de una zona arida y la agricultura s6lo tiene lugar 

en los valles o en lugares 1111.1y localizados en laPatagonia En el Valle de R~o 

1 " Negro se ha extendido la agricultura de frutales como manzana y peras con co-

sechas de alta calidad y buena producci6n, con la que se cubre una importan-

te cuota en la exportaci6n de frutas 
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Nuestra agricultura cubre los distintos cultivos 

Trigo 4 000 000 hectsreas aproximadamente 

Kalz 4 200 000 " " 

Sorgo 6.000.000 " " 

Soya 400 000- 800 000 has." 

Girasol 1 150 000 hec'blreas aproximadamente 

Lino 400 000 " " 

Kan f. 350 000 " " 

Cebada 455 000 " n 

Avena 1 150 000 " " 

Arroz 88 000 " n 

Centeno 2.500 000 " n 

S Forra.J s.ooo 000 " " 

Alpiste so 000 " " • 

HiJo 270 000 " " 

Poroto seco llO 000 " " 

LenteJa 9 000 " " 

Garbanzo 4 600 " " 1 , 

ArveJa 12 000 " " ,., 
' 

Cebolla 18 000 " " \, 

Mel6n 1 300 " " 

Papa 12 000 " " 
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Poroto S 300 hectdreas aproximadamente 1 

Poroto verde 530 " " ¡ 
• 1 

Tomate 37 000 " " l 

Caña de azticar 357 100 " " 

Com1no 890 " .. 
Form1o 3 500 " " 
L1no text 2 150 " " 

Lupulo 3 300 " " 

Lupino 200 " " 

Mandioca 24 000 " " 

Tabaco 87 000 " " 
Uva 325 000 " " 
Tartago 1 900 " " 

Mandarina 214.000 " " 

Limones 319 000 " " 

Pomelos 184.000 " " 

Nar&llJOS 800 000 " " 

Duraznos 265 000 " .. 
Manzanas 786 000 " " 
Membrillos 24 000 " " 
Damascos 19 000 " " 
Ciruelos 86 000 " n-R\Tf ~- -~ 1 u¡::--;¡ / 1 1 '-' 

~ - -
E'- ---T-= e A. _, - ~' t_ -
=- JI_ ~ J 
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Cerezas y guinda 2.600 hect:Sreas aproxiJDadalllf!nt:e 

Algodón 555.000 " " 
Olivo-alfalfa-etc 

Meloidogyne spp. 

Es una especie que se encuentra atacando numerosas plantas cultivadas 

en nuestro medio y muy distribuida en todo el territorio del pala. 

En la zona tropical y subtropical se la ha encontrado atacando planf:!. 

ciones de 

Meloidogyne sp -banano 

" incognita -tabaco 

" 11 -tOIIIIIt:e 

" " -duraznero 

" sp. -pimiento 

" J&vanica -cafla de azdcar 

n incognita -sauce 

" " -papa 

" sp -bereJ\jena 

" incognita -poroto 

" " -zanahoria 

u " -lechuga 

" 11 -batata 

" " -vid 

L 
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Zona fria (Patagonta) 

Helo1dogyne mcognita -tomate 

Zona del Oeste 

Heloidogyne incorgnita -tomate 

" " -vid 

" " -pimiento 

" " -duraznero 

Zona pampeana 

Heloidogyne incognita -tomate 

" " -sauce 

" " -duraznero 

" hapla -sauce alamo 

" " -duraznero 

" " -trébol roJo 

" arenaría -remolacha azucarera 

" Javanica -albahaca 

" sp. -alfalfa 

Zona Este 

Heloidogyne incognita -tabaco 

" Javanica -tabaco 

" " -duraznero 

A Heloidogyne incognita se la ha encontrado asociada con hongos como 
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ruaarium en to11111te, y a Heloidogyne Javsnica con Rhizoctonia en caña de azllcar 

y t:Bbaco. TambLén es importante mencionar que se ha encontrado Heloidogyne 

basta los 1.800 m.s.n m. 

En cuanto a trabajos :relacionados con tolerancia y resistencia a Helo1 

dogyne se est:ll trabajando en cultivos de t011111te y tabaco, especialmente En 

cuanto al control quimico es preciso infor11111r que llltimamente se encuentra li

mitada a cultivos intensivos como tabaco Se desinfesta el suelo con Broii!Uro 

de Metilo a razón d! 50 gr/m2 en almacigas En el gran cultivo l.o que se apl! 

ca es llllls bien productos quimicos de amplio espectro como el carbofuran, que 

protege a las plantas durante los primeros 40 d1as desde el transplallte, actuan 

do contra los insectos tlcaros y nemtltodos 

--------------~~ 
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si tan cultivos hortlcolas de los departamentos de San Carlos y Tunuyan, 
Hendoza (Argentina) IDIA No 272, INTA. 

Vega, E 1968 Variedad de tomate resistente a Helo~dogyne incognita y 
control quimico del parásito IDIA, INTA 



BOLIVIA 

Gerardo Caero * 

Boliv1a que est4 s1tuada, parte en la cordillera de los Andes y otra 

en la Hilea Amazónica, presenta caracterfst1cas ffs1cas y climatol6gicas d1ve! 

sas El altiplano, los valles y el tr6pico han originado costumbres, m~todos 

de producci6n agrícola, adaptados a sus medios específicos para el aprovecha-

m1ento de sus recursos naturales renovables 

El altiplano, zona geogr.lf1ca comprende parte de los departamentos 

de La Paz, Potosi y Oruro Se encuentra sobre los 3 000 m s.n m , siendo la 

papa uno de los rubros primord1ales, principalmente por const1tu1r la base de 

la alimentac16n de un 80% de la poblaci6n,-y por const1tu1r una de las fuentes 

de mayores ingresos de los agr1cultores asentados en dicha zona andina del te-

rr1tor1o Otros cult1vos tip1cos y comunes son avena, cebada, qu1nua, -chen~ 

podium quinoa-, tubérculos and1nos oca - Oxal1s tuberosa y papalisa - Ullucus 

tuberosum, haba -V1c1a fabae-, y otros menores 

Una segunda zona que comprende a los valles, también con tres depa! 

tamentos, Cochabamba, Sucre y TariJa, con alturas que mayormente comprenden 

entre los 2 000 a 2 800 m s n.m , sus cultivos mas característicos son el ma!z, 

tr1go, avena, cebada, hortalizas, vid, frutas en general, forraJes para ganad! 

* M1n1ster1o de Agricultura y Asuntos Campes1nos 
Casllla 3229, Cochabamba, Boliv1a 
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ria de leche, y leguminosas 

Ftnalmente, la zona oriental de los llancs o el trópico con Santa 

Cruz, Bent y Pando con alturas fundamentales sobre el nivel del mar, que os~i 

lan entre los 200 a 500 mt siendo una zona proveedora importante de la mate

r18 prtma para el fomento de la Agroindustria As! podemos mencionar la caña 

de azdcar, algodón, soya, sorgo, citrtcos, maíz, tabaco, castaña, árbol de 

la goma, cucurbitas, papaya, ptña, plátanos y una var1ada gama de espectes 

forestales 

Entre los problemas sanitartos de los cu~t1vos, en los rec1e-tes años 

ha llamado la atención la constatactón de la presenc1a de nemátodos quP en a! 

gunos casos revtsten caracteristtcas de sever1dad por su dtfusi6n o su 1nten-

si dad S1n duda constttuye un peligro ya real en unos casos, y es potenc1al 

en otros, en un grado que pueda tr a perJudicar la agricultura en dtferentes 

rubros, con el consigutente decremento dela producct6n y por consxguiente el 

desmedro económico 

Actualmente se están efectuando trabaJos de reconocimiento en las 

prtnctpales áreas de cultivo, con el objeto de determxnar la dispersión de 

estos parás1tos t1p1ficando las especies de nemátodos, los cultivos afecta

dos y su 1nctdencxa económica 

Como resultados de los recxentes trabaJOS realtzados debemos tndxcar que 

son tres espectes de nemátodos que t1enen más importanc1a económxca en Boltvta 
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Nacobbus sp , HeterodPra sp y Melo~dogync spp Para los prop6s~tos de la pr~ 

sente reun~6n se ha CPntrado mayor ~nformac~en referente a Meloidogyne aun~ue 

se hace una r"ip~da menc~6n a las otras dos por tener estrecha relac~6n e"l su 

d~spers~6n y pfectos. 

Nacobbus ~p. Pr1nc~palmente se encuentra muy d~fund~da en cultivos de para, 

const~tuy< ndo una pla¡Ja con caractertst~cas que obl~gan a una espec~al atenc~6n 

para hallar m(todos aprop~ados para su control Aparte del mesonero ~dedl que 

es la papa, t1ene otros hu~spedes secundar1os como la papal1sa, Ullucus tubero

~ y la qumua, Chenopod~um quinoa además de algunas malezas como el "nabo 

s1lvestre" y la "miona 6 esparc~lla", Brass~ca campestr~s y Spergula arvens~s 

L , respect~v?mente En el presente se está dando mavor énfasis al estud1o de 

esta espec~e 

Heterodera spp. Esta espec~e se halla al igual que Nacobbus en los campos de! 

tinados al cultivo de la papa Su distribución está l1m~tada en la zona del 

alt1plano, en los alrededores del lago T~t1caca, y los valles, pr~nc1palmente 

en las zonas dltas del Departamento de Cochabamba 

Las zonas menc~onadao; son representativas en el cultivo de la papa 

en Bol1v~a, no hab~éndose encontrado ataquede este nemátodo en otro t~po de 

cultlvos. Tan~oco se determinó paras~taci6n en malezas Este nemátodo se en 

mentra a alt~tudes super1ores a los 3.200 m s.n.m 

Lo; ccrr1cnte encontrar campos de papa atacados por ambas espec1cs, 

pero s1embrc hay mayor predomwancia en cuanto a la 1nc~denc~a de Nacobbus 
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Melo1dogyne spp Esta especie de nematodos se encuentra mayormente dtspersa 

en la parte sur y este del terr1tor1o boltviano, qu• se halla entre los 500 y 

2.000 m.s n m Para aclarar mas aún la presencta de esta plaga, es necesarto 

hacer una reseña en cuanto a la apartct6n de este nematodo 

Este problema parece haberse tn1c1ado con la 1mportac16n de plantas 

de vid del norte argent1no, por agr1cultores bol1v1anos, que 1mportaron a la 

parte sur de Bohvta, más proptamente al departamento de TariJa, que cuenta 

con 1mpart1bles áreas vtt!colas As! com1enza la apartci6n del nematodo Meloi-

dogyne sp que fué identtficado en ese entonces por Hernández, quten observó 

su presenc1a en las plantas importadas que presentan las nudosidades tlptcas 

causadas por MeloJ.dogyne sp que además tratan cons1go otra enfermedad que era 

F1loxera Muchos agn.cultores quemaron esas plantas 1mportadas, ev1tando as! 

una mayor d1fus:¡.6n 

De entonces a ésta época una ma}or!a de los v1ñedos de TariJa pre

sentan este problema, habiéndose expand1do el parás1to hacta otras reg1ones 

mas cáltdas, prtnc 1palmente al noreste del Departamento de Santa Cruz, debtdo 

al movtouento de plantas entre estas zonas 

Igual cosa vtene sJcedJ.endo hac1a la parte central del territorto 

be>lJ.vJ.ano, los Dcpar1.amentos de Sucre y Potosi, con dtferentes cond1c1ones cl2:_ 

maticas a la de '>ant. CrJz ln los Departamentos de Sucre y Potosi se encuen-

tra prJ.ncJ.pdlmen e en culttvv'l de papa y v1d 
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En el Departamento de Santa Cruz es donde Helo1dogyne sp se halla 

más ampl1amente dtfund1do presum1blemente por meJor adaptac1ón del parástto a 

estas cond1c1ones ecológicas En los trabaJoS de reconoctmtento efectuados se 

observó que la mayor1a de las hortal1zas se encuentran afectadas por Helotdo

~sp 

La d1spers16n cont1naa hac1a el Departamento de Cochabamba Pero has 

ta el momento no se detectó la presencia de Helo1dogyne sp en los Departame~ 

tos de La Paz y Oruro en sus regtones culttvadas a ntveles, que osc1lan por 

los 3.600 m s.n m 

Las espectes que mayormente se encuertran paras1tando los campos de 

cult1vo en Bol1v1a son tres 

Kelo1dogyne hapla, K mcogmta y _!:! 1ncogntta acrita 

Culttvos parasttados por Kelotdogyne sp A continuactón presentamos una ltsta 

de las pr1nc1pales espectes cult1vadas sobre las que se determtnó el nemátodo 

Helo1dogyne sp causante del "Nudo de la ratz" resum1da de Segundo Alandta, 

r H Bell, D Coorbett, y recientemente por nosotros 

Santa Cruz - Temperatura promed1o 23 5°C - Prec1p1tac1ón promed1o 1 252 mm/año 

Alt1tud 450 m s n m 

Algodón 

AchoJcha 

Acelga 

Caña de azacar 

Gossyp1um spp 

Cyclantera pedata 

Saccharum otftctnarum 

Kelo1dogyne spp 

" 

" 

" 
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Lechuga Lactuca sat1va Me1oldogyne spp 

Papa Solarwm tuberosum " 

Pl.lllentOn Capsicum frutescens grosum " 

Repollo Brassica o1eracea cap1tata " 

Plátano ~ paradis1aca " 
Sand1a Citrullus vu1garis " 

Tabaco N1cot~ana tabacum " 

Tomate Lycopersi~ escu1entum " 

Zapallo Cucurbita maxima " 

o TarlJa - Temperatura promedlo 21 e -PreclpltBClÓD promedio 470 mm/año 

Alt1tud 1.900 m s n m 

Uva V1t1s v1mfera He1oldogyne spp. 

Papa Solarwm tuberosum 11 

Tomate Lycopers lllO.Ill escu1entum " 

Ap1o Ap1um graveo1ens 11 

Piment6n Caps1cum frutescens " 

SandJ.a Citrullus vu1gans 11 

Verdolaga Po:rtulaca o1eracea " 

Campanllla Co••vo1vulus arvensis " 

Potost - Temperatura promedto 14 6°C - Prec1p1tac16n promedio 383 mm/año 

Alt1tuC: 3 400 m s n m 
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Papa Solanum and1genum Meloidogyne spp 

Sucre - Temperatura promedia zooc -Precipitac16n promedLa 400 mm/año. 

Alt1tud 2 600 m.s n m. 

Papa Solanum andigenum Meloidogyne spp 

Control Por ser una plaga que recién se esta determinando en su d1spersi6n, 

por no conocerse a~n la magn1tud de los daños que ocasiona, no se ha encaJado 

antes estudios para determ1nar métodos apropiados de control 

Una primera med1da adoptada es la de 1nstru1r a los serv1c1os de Ex 

tens16n Agrícola para que proporcionen toda la 1nformaci6n pos1ble sobre inc1 

dencia, daños y propagación de la enfercnedad, a fin de medir la magm tud del 

problema" 

Por otra parte, el Departamento de Investlgaciones, por i.I>termedio 

de las Estaciones Experimentales, ha iniciado la eJecución de ensayos de con

trol de nemátodos, habiéndose obten1do los primeros resultados considerados 

bastante sat1sfactorios 



B1.bll.ograf1a 
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COLOMBIA 

Rodolfo Barriga O * 

Colomb1a esta locallZada en el extremo Norocc1dental del Conttnente Su 

ramericano con una extensión terntonal aproXlmada de 1 138 000 kmt 2 y una 

poblaciOn cercana a los 25 millones de habitantes Un alto porcentaJe de esta 

poblaciOn esta localizada en las montailas y valles de la regiOn central andina 

y en la costa norte del pa!s, donde existe una amplia gama de condiciones cli-

mat1cas que favorecen la siembra de una gran vartedad de cultivos q~e son ex-

plotados comercialmente en el país De acuerdo con tnformaciones del P.ntste-

no de Agricultura a través de la Oficina de PlaneactOn del sector Agropecua-

no durante 1975 se tuvo una producci6n agrícola calculada asi 

Cultivo Area sembrada (Has/miles) 

AJoDJOl! 48 

AlgodOn 320 

Arroz 385 

Banano 20 

Cacao 65 

Café 1 200 

Cai'la azucarera 124 

* Programa de f1topatologia-ICA- Centro T1baitatá 
Apartado 151123 (El Dorado) 
Bogota, D E Colomb1a 

-33-

Producci6n(Ton/miles) 

24 

495 

1 706 

658 

23 

600 

976 
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Caña panelera 3211 557 (Panela *) 

Cebada 72 123 

F~que 34 50 (F~bra) 

Frf,Jol 120 110 

Frutales varios 20 442 

Hortal~zas 

Tomate 10 160 

Cebolla 6 110 

Varias 44 700 

Maf:z 390 520 

Oleaginosas perennes 

Cocotero 15 

Palma ace~te 24 60 (ace1te) 

PUitano 325 3 250 

Soya 80 165 

Sorgo 125 350 

Tabaco 30 52 
-

Tuberosas 

Ñame 15 180 

Papa 90 975 

Yuca 16" 1 320 

Tngo 3'! 45 

( Tomado de Programas Agrtcolas 1975 Min~ster1o Agr1cultura-D~c~embre 1974) 

• Azacar morena en bloques 
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ACTIVIDADES DE NEMATOLOGIA Las actividades de 1nvest1gac1ón nematológ1ca en 

el país estsn a cargo de la disciphna de F1topatologra, es asl como el respe~ 

tivo programa de investigación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, e~ 

menz6 algunos trabaJOS en problemas fitosamtarios causados por nematodos f1t~ 

pardsitos en plantas cultivadas a partir de 1966 El ICA es la Entidad Of1cial 

del sector AgropecuarJ.o responsable de los diferentes aspectos de invest1gac1ón 

agrlcola en los pr1ncipales cult1vos de importsnc1a económica en el pa1s, con 

excepc1ón del café Los programas de invest1gac1ón de este dlt1mo cult1vo es 

tsn a cargo de la Federac1ón Nacional de Cafeteros en su Centro ~al de Inves 

t1gaciones de café 

Los problemas nematológ1cos de plantas cult1vadas en Colomb1a pueden cata

logarse como importantes económ1camente en las s1gu1entes espec1es paoa afes 

tada en la zona de producc16n al sur del pals por el nematodo qu1ste, Heterode

!!!. spp., cocotero que ests ser1amente afectado en las zonas de producc16n de 

esta palma en las Costas Pacifica y At1Snt1ca por el nematodo Rhad1naph1lencus 

cocoph1lus, agente causal de la enfe:rmedad conocida coaufnmente como an1llo 

roJo del cocotero, aJO y cebolla, severamente afectados en las áreas de cultJ.

vo de clima frío por el nemátodo de la pudr1ci6n seca de los bulbos Di!Ylenchus 

d1psac1 S1n embargo, teniendo en consideración los daños que causa y la ampl_! 

tud de hospederos en las d1ferentes pisos climdticos del país, puede concluJ.r

se que varJ.as espec1es del nematodo de la nudos1dad radical, Helo1dogrne spp 

es uno de los nemtltodos fitopards1tos de mayor impacto en la economla de cul-
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t1vos importantes como café, tabaco, tomate, banano, plátano, legum1nosas de 

grano, frutales como lulo, papaya y tomate de árbol, hortali:r.as menores 1nclu 

yendo repollo, :r.apallo, pep1no, zanahoria y lechug 1, y ornamentales para ex

portación como crisantemos, claveles y rosas 



Algunas actl.vJ.dades de Invest1.gac1.6n sobre el género 

MeloJ.dogxne en Colomb1.a 

Rafael Navarro * 
Rodolfo Barr1.ga O ** 

Se real1.ZO un estud1.o taxon6m1.co sobre las d1.ferentes espec1.es del 

género Melo1dogyne que afectan los pr1.nc1.pales cult1.vos en Colomb1.a, ten1en-

do en cuenta la zona ecológica ocupada por cada uno de ellos La 1.dent1.f1.ca-

ción se basO en el "patrón per1.neal" de la hembra adulta y caractertst1.cas m~r 

fológ1.cas de larvas (24) Las especies 1.dent1f1cadas y hospedantes, se detallan 

a cont1nuac16n 

M wcogn1ta Lulo (solanum qu1.toense) friJol, tomate, banano (~caven-

dtsh1.) Kudzu {PrusarLB phaseolo1.des) 

M JavanJ.ca Tabaco, curuba (PassJ.f1ora moll1S1.ma), lulo, papa, malanga 

{Xanthomonas sagJ.tlJ.folJ.u~), friJol, margar1tas (CrJ.santhemum 

frutescens) 

H hapla Bella Elena (Impat1.ens balsam1.na), rosa 

H engua Café 

HeloJ.dogyne spp {pos H arenarLB) Plátano (~ balb1.s1.ana) 

* 

** 

Sub-C~tac10n T~ Selva ICA Apartado Aéreo 51764-Hede1ltn, Co1omb1a 

Programa l1topatologia !CA-Centro T1ba1tatá Apartado Aéreo 151123 
El Dorado, Bogota, D E Colomb1a 

-37-
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En otros estud1os basados en caracterlsticas del "patrón per1neal" 

se ha encontrado las s1guientes especies 

.!:!. mcogn1ta 

M Javan1Ca 

H hapla 

H ex1gua 

Tabaco (12), Café (15), Lulo (20) 

Tabaco (11, 3), Barreria laev1s (3), café (15) 

Cuphea racimosa (3, 13), Chrisanthemum sp , papunga (B1dens 

p1losa} hierba de ch1vo (Ageratum con1Zo1des), yuyo quemado 

(Sphilantes amer~cana), verbena s1lvestre (Verbena l1toralis) 

(13). 

Coffeae arab1ca, H1drocotyle sp , Sola!Ulm nigrum, CV!lerus 

rotundus, .!!$!!. sp ( 3) 

La Tabla 1 resume los hospedantes de las d1ferentes especies del g! 

nero Helo1dogrne encontrados en Colombia 

Control qu 1mico 

Tabaco En 1967 se realuaron en el Valle del Cauca ensayos para controlar 

Melo1dogrne sp en la var1edad de tabaco negro Oolomb1ana 37 Se emplearon Dow 

Fume W85 (15 y 10 gl/Ha), Telone (40 y 25 gl/Ha), Dorlone (63 y 30 gl/Ha), 

Vapam (3 7 y 2 O gl/Ha) El Dow Fume W85 en ambas dós1s mostró la mayor ef1-

c1enc1a en cuanto el control del nematodo y aumento de la producción (6) 

En otro ensayo se apl1caron exper1mentalmente los nemanc1das antes 

mencionados El Dow Fume W85 y el Telone aumentaron los rend1m1entos en 65% 

sobre la parcela s1n tratam1ento (8) 
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Otro ensayo se reall.zó en Villanueva (Santander) empleando Lannate 

(13.5 y 9.0 kg/Ha), Terracur P (200 y 150 Kg/Ha), Ditrapex (335 lt/Ha) y Dor

lone (30 y 45 gl/Ha). El D1.trapex se mostró como el producto mds eficiente 

(9). ', 

Tomate En Palmua (Valle) se aphcaron presiembra Dow Fume W85 (15 ylO gl/Ha), 

V1.dden D (40 y 20 gl/Ha), Dorlone (63 y 30 gl/Ha) Fumazone (3.7 y 2 O gl/Ha) 

Sesenta dtas después del trasplante el Dow Fume W85 y Dorlone en dos~ altas 

mostraron una buena disminución de poblaciones larvarias de Meloidogyne" En 

este experimento se emple6 la variedad de tomate Kanalncie (6) 

En ldedell!n (Antioqu:I.B) se aplicaron antes de la siembra los produc

tos Telone (180 lts/Ha), Dow Fume W85 (56-lt/Ha), Ditrepex (290 lt/Ha) y Terr~ 

cur P (222 kg/Ha) No se encontraron diferencus Bl.gmfl.cativas entre trata

ltll.entos. Se empleó la vanedad Rutgers El ind1.ce de nudosidad fué baJO en _!o 

dos los tratam1.entos (17). 

En esta misma localidad se realiZó un ensayo con DP 1410 en 4 ci

clos de aspers1.6n. (No se observó diferencias 81.gn1.f1.cativas entre trataml.e_!! 

tos) Se realizaron 3 aspersiones cada 15 y 30 dlas, inic:I.Bndo desde traspla_!! 

te en d6s1.s de 300 gm I.A /100 lt de agua (21). 

Este mismo producto apl1.cado al follaJe y suelo (en cond1ciones de 

laboratorio) controló eficientemente el nematodo de nudo (Helo1dogrne sp ) 
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Se asper.Jó el producto cada 10 d1as en dOsis de 300 gm de I.A /100 lt de agua 

Las aplicaciones al suelo fueron fitotóxicas (lO lb I.A /Ha) (19) 

En sem1llero de tomate se aplicaron presiuubra Fumazone 40 cc/gl , 

\ 

Vapam lOO ce, Formol 5%. Todas estas dósis se aplicaron en dilución con agua, 

empleando un galón por m2 de semillero Los dos primeros controlaron b1en 

Melo1doeyne sp En este ensayo se incluyeron tratamientos como quemada sem,! 

llera, agua hirviente y azdcar (1 lb/m2 ) sin observarse un efecto sobresalien 

te entre el control del nem4todo (18) 

En un experimento rea11Zado en pl.Sntulas de tomate afectadas por 

Melo1dogyne sp. se encontró que los productos Nemagon, Roxión, Dimecr6n fueron 

f1tot6xicos para las pequeñas pll!ntulss El Lannate 0.5% mostró un control 

aceptable de Meloidogyne cuando se sumergieron las pll!ntulas durante 5 y 10 

m1nutos. El tratamiento por 1nmersión en agua a 45°C por 5 minutos se consid!!_ 

r6 como el meJor tratam1ento para eliminar el nem4to-lo de las raíces de las 

pl.Sntulas (lO). 

Papa En R1onegro (Ant ) donde el problema de Meloidogrne sp es de importan-

cia en algunas zonas, se realizó un ensayo aplicando al momento de la siembra 

Furadan 3G (70 lb/Ha), Ne11111cur 5G (50 lb/Ha) y Kocap ( 60 lb/Ha) Todos los p~ 

duetos aumentaron la producción sproxi11111damente el 50% sobre las parcelas sin 

trdtam1ento (22) 
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Caf~ Apl1cac1ones qu1ncenales en plAntulas de caf~ con el nemat1c1da exper! 

mental DPX-1410 {3 gm I.A /lt), controló efic1entemente Heloidogyne ex1gua 

(14 ) 

Tomate de arbol Entre 1974 y 1975 se realizó un ensayo para observar el efec ,-
to de nemat1cidas en tomate de arbol procedente de semilla Se ut1lizaron Fura 

dan (30 gm/planta), Dasanit (30 gm/planta), Hocap (30 gm/planta), Nemacur (30 

gm/planta). Los productos se aplicaron cada seis meses Furadan y Nemacur 

aumentaron signif1cativamente el llllmero de frutos por llrbol. El Hocap tuvo efec 

tos fitot6xicos (23). 

MeJoramiento Genét1co 

Tomate En 1964 se realizaron los primeros ensayos sobre reacción de var1eda 

des y lineas de tomate (Lycopersicon esculentum) que se consideran resistentes 

al ataque de Heloidogyne spp en otros lugares Se compararon con var1edades 

comerc1ales actualmente existentes en Colombia Estas investigac1ones inicia_! 

mente se realizaron en condiciones de invernadero con las siguientes varieda-

des Analm, Kolea, F7Av22, Kaloh1, 6586, Hawai No 7322, F4 {272C x 22) Ademas 

corno teshgos las vanedades Chonto, Hanalucie, Harglobe, Rutgers, Hanapal y 1 

PmgOmo (4) En 1966 se repit16 este ensayo incluyendo ~ peruv1anum (15) 

En 1967 se sembraron baJo cond1ciones de campo (Palm1ra) lineas res1stentes y 

suscept1bles a Helo1dogyne Se observaron diferencias favorables para las va-

r1edades res1stentes en lo relac1onado con el grado de ataque, los niveles de 



-42-

población de Heloidogyne y los rendimientos. 

En 1969 se probó también en condiciones de call!po, en lote infestado 

en el Valle del Cauca, la reacc16n de las s1guientes lineas Ronita (Argent1-

na), F4 {146-2BK-30-4) (E U. 1967), Anahu, Kolon1, F7-Av-22, F5-8-9-7-l, Hes 

6586, Manalucie y Chonto lBs dos pnmeras lineas mencionadas mostraron resi_! 

tencu a Helo1dogyne y buena producción para las condic1ones del Valle del 

Cauca (26} • 

En 1970, y ten1endo como base las lineas An.ahu, Kolobi, y FS (9-7-

1} resistentes a Helo1dog.vne se in1ci6 un programa tend1ente a :inco:r:porar la 

res1stencia a variedades comerciales susceptibles tales como Kanalucie, Chon-

to, Roma y Rutgers (27}. Este progralllél se suspend1ó en 1972. Actualmerte ya se 

tienen progenies Fl de cruces entre variedades res1Stentes y susceptib.1.es 

Tabaco Deb1do a la importancia de Helo1dogyne en tabaco se probó la res1a-

tenc1a de este nematodo en variedades provenientes de E U Entre éstas se men 

cionan a Cocker 254, NC95, SC66, Cocker 258, Colombiana 37 Todas presentaron 

L.: 
un alto !nd1ce de nudoS1dad (11) En otro ensayo se inocularon-NC95,- Sc66, 1_;: 

'-= 
Cocker 254 y Cocker 258, y las progenies de retrocruces con la variedad Colom-

buna 47, Colombiana 37, Colombiana 24 y Colombiana 21, Se 1dentific6 .!! incog-

n1ta como la espec1e llllls prevalente en Palm1ra (12) 

NC95 se mostr6 como la variedad más promisor1a. Este m1smo ensayo se 
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repit16 en V1llanueva (Santander), donde la espec1e mas diseminada es~ Java

nlca. Se vi6 buen comportam1ento de las var1edades NC95, SC66, Cocker 254 y 

Cocker 258 (12) 

Lulo Los ne~todos de nudo son el principal problema en este cult1vo, con el 

f!n de encontrar una especie de lulo que resista el ataque de este fttopa~si

to, se inocularon 25 1ntroducciones de Solanum de las cuales tres mostraron al 

guna resistencia S torvum, .§. d1versifolium y Solanum sp Tambien se tienen 

4 selecciones de S qu1toense con alguna tolerancta a Melo1dogyne (20) 

FrÍJol En un ensayo cooperat1vo ICA-CIAT (1) para la evaluación de 20 cult1-

vares de la colecc16n de frÍJol (Phaseolus vulgaris) del CIAT, se obser>O re

Slstencia moderada a Meloidogyne incognita de cuatro de estas variedade~, Sin 

embargo, no extste una ident1ficaci6n sobre la procedencia de dicho matertal 

En el mismo trabaJO se realtz6 una evaluación de pérd1das causadas por el par! 

s1t1smo de la misma especie con base en el desarrollo vegetativo y el rend1-

miento de variedades comerciales del Valle del Cauca Se observaron pérd1das 

hasta de 94 por ciento en la var Calima, 90 por ciento en QJ.al! y Duva, y 82 

por c1ento en el frÍJol negro o caraota Huasan6 (1) 

Yuca C1nco cult1vares de yuca sembradas en un suelo severamente tnfestado 

con el nematodo Meloidogyne incognita mostraron un grado de infección de 61 

por ctento El cultivar M-Colombta 10 man1fest6 pérdidas en su rendimtento noE 

mal de 93 por ciento,, mientras que la var M-Colombta 22 no presento sintomas 
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de infecc16n por este nematodo Esto ~!timo sugiere la posible existencia de 

resistencia genética de este cultivar al nemStodo del nudo radical (2} 

Rotac16n de cultivos 

En 1967 se inició en Palmira un ensayo para ver el efecto de Crotala-

ria spectabilis y Tagetes minuta en rotaciones como tomate y friJol Se obser 

v6 una alta dtsminuci6n de poblaciones de Heloidogyne y otros nemStodo hto-

par.Ssitos con los dos cult1vos de cobertura empleado en este ensayo (16} 

En 1974-75 en un suelo orgélntco del C D "La Selva", se realu6 un si~ 

tema de rotación con maiz, cebolla, repollo, ! min.lta y papa, con el fin de 

dtsmtnutr los ataques de Heloidogyne en este ~lt1111o cult1vo 

Las rotaciones donde se incluyo ! minuta fueron las dnicas que mos-

traron una d1sm1nuci6n en las poblaciones larvarias de Helotdogyne (25} 
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Evaluac1.6n de vanedarle:, v líneas de friJol al ataque 

del nudo rad1cal (Melo1dog¡. ne spp ) 

Franc1a Vcrón de Agudelo * 

Como base prel1m1nar de Pste trabaJo, se real1.z6 un estud1.o para d~ 

term1nar la corrclac16n del detr1mento de la planta con el grado de 1nfecc1.6n 

encontrándose que todas las var1.edades estud1.adas (Adzuk1, Duva, Cal1ma, Gualf 

y Huasan6) mostraron suscept1b1l1dad a la act1v1dad parasft1ca del Helo1dogyne 

sp Se pudo determ1nar tamb1.én que el s1.stema rad1cal, el área fol1ar y la 

altura de la planta se afectan notablemente en presencl.il de altas poolac10nes 

del nemátodo s1endo más notor1.a en aquellas var1.edades muy susceptl.bles 

Al comparar el rend1.m1.ento de las plantas que crec1.eron en camas 1~ 

restadas con las que crec1eron en suelo libre de nemátodos se encontraron pé! 

d1das hasta de un 94% en la var1.edad Cal1ma y 90~ para Gualf y Duva 

La evaluac16n de suscept1b1.l1dad de las var1edades o lineas se h1zo 

a los 40 dfas después de la s1.embra del mater1.al, en base al ind1.ce de nudos1. 

dad, usando las camas altamente Infestadas de nemátodos, encontrándose que 

cas1 todos los mater1ales mostraron suscept1b1l1.dad a la act1.v1.dad parasft1ca 

del nemátodo, aunque se notó c1erta res1.stenc1a en los negros y blancos 

* Programa f1topatologta, ICA- Centro Palm1ra 
Apartado Aéreo 2J3-Palm1ra, Colomb1a 

-51-



1 

1 

-52-

En la 1.dentificaci6n d! las espec1.es se usaron hembras para observar 

su patrón perineal encontrllndose que todas las poblaciones usadas en las in~ 

culac1ones de las camas de 1.nfecc1.6n pertenecieron B la especie Melo1.dogyne 

1.ncogni ta • 



' 
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TrabaJOS de investigac16n real1Zados con nematodos del género 

Helo1dogyne en café, en Colombia 

Selma LOpez Duque • 

Los nematodos constituyen en América Lat1na, uno de los problemas de 

mayor l.mportancia en la caf1cultura, por sus efectos detnmentales en la pro

ducci6n,l11D1taci6n del l!rea renovable con café y por la dificultad en contro

larlos. 

En Colombia, a pesar de que los nematodos se han menc1.anado en café de! 

de 1929, s6lo a fwes de 1971 se detectaron como problema econ6m1co l.lii!)Ortan

te en la producci6n cafetera y desde entonces se l.nl.C16 la invesngac16n en 

este campo, que por lo reciente, puede cons1derarse apenas como prelim1.nar 

Reconoc1.m1.ento e 1.dentJ.ficac1.6n de espec1.es Se han hecho reconocl.Dli.entos en 

d1.ferentes local1.dadesde la zona cafetera colomb1.11na, donde los nemátodos ya 

han hecho su explosi6n y se han presentado con caracteristicas de cierta gra

vedad 

Para la J.dent1.f1Cac1.6n de espec1.es, se ha contado con la colaborac1.6n 

del Dr. H.R SJ.ddi.gi., del Commonwealth Institute ot Helm1.nthology, St Albans, 

Herts, Inglaterra • 

• Secci6n Fl.topatologfa, CENICAFE, Chmchl.JlS, Caldas, Colombia. 
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Hasta el momento se han ~dent1ficado d1ferentes espec1es entre var1a-

dos géneros de nemátodos para Meloidogyne se presenta una relaci6n en la Ta-

bla 1 Como puede verse, prednm1nan 3 especies del €,énero, dentro de lO que ya 

han sido ~dentif~cadas en diferentes paises cafetezos del mundo 

Smmmatologta 

~ ex~gua Por lo general, l~JO condic~ones de buen manejo del cultivo, los 

stntomas en el follaJe de las plantas afectadas no son muy notor~os, pero en 

el caso contrario se observa clorosis y menor creci~ento 

Los sintomas primar~os se caracterizan por menor long~md de las ratees 

concentrac16n de la ram~ficaci6n alrededor del cuello, en ataques fuertes y 

presenc~a de nudosidades en medio o extremos de la ratz pivotante, ratees se 

cundanas y raicillas 

Por lo general los nódulos son más abundante¡ en las ratees que rodean 

el cuello y hasta un terc~o de la longitud total de la ratz, estos son re don-

dos o alarg.ados, de tamaño variable entre O 5 y 1.0 mm. de didmetro y no se 

observa n~nguna relación entre fonna y tamaño 

En ataques fuertes, la nodulac1ón es sucesiv~, formando una espec~e de 

rosar~o, pero no un1fonnemente en la ratz, sino por sectores Cuando esto ocu 

rre los nódulos se presentan alargados 

1 
1 

1 

L 
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M 1ncogm.ta y !! Javanica En los casos de más severo ataque en café, se 

ha encontrado este complejo de espec1es, las <Uales se consideran bastante 

agres1vas 

Las plantas atacadas muestran menor tamai'lo, hoJaS pequei'la'l y llgerame.!! 

te alargadas, cloros1s, defoliac16n y deficiencia de elementos menores Las 

ratees son de menor tamai'lo y colorac1ón más oscura que las normales y hay e~ 

senc1a de raict.llas Se presenta hipertrofia e h1perplasia en el cuello y 

sectores de la ralz pivotante, las cuales se acenti!an m.!ls con M 1ncogn1ta 

que con !! Javan1ca La corteza de las partes atacadas se suberua y 'Jay agn!_ 

tam1ento long1tudinal del cuello A partu de éste hay proliferación de rat-

ces advent1cias que ram1fican cas1 que horizortalmente, estas ratees son aoor 

males y se engruesan en su parte media 

La presenc1a de nódulos no es el stntoma característ1co de estas es

pecles, pero se pueden presentar en todo el s1stema radical. Los nódulos son 

de menor tamai'lo que en!! ex1gua, tamb1~n de forma var1able, redondeada, oval 

y nap1forme te11nnados en punta f1na No forman cadenas como en M ex1gua, 

n1 se encuentran d1rectamente sobre la raiz p1votante, su color es más oscuro 

que en esta especie. 

Evaluac16n de nétodos de extracc16n de nemátodos del suelo Se compararon 

los métodos de extracc16n de nellllltodos del suelo centr1fugación; flotac10n 

por aztlcar, capas de papel paraflnado, tam1Z plástlco, papel facial y emb.Jdo 

de Baerman y tam1zado 

.... ... 



Tabla l. Nematodos del género Melo1dogyne identificados en diferentes local1 

dades de la zona cafetera de Colombia 

Departamento Municipio Localldad EspPcie 

Caldas Manizales Cem.café M exigua 

Montenegro Tesalu M Javanica 

Santa Marta M Javanica 

La Aillnbca M incognita 

Qu1ndlo H Javan1.ca 
La Paloma 

H l. 'lCOEI!l. ta 

calarci!l M ~avam.ca 
U paraiso 

H 1ncogn1. ta 

R1saralda Santa Rosa La Rochela M eXlguS 

La R1.vera M Javanica 

Toll.mB Villarrica El Its1110 M ex1gua 

Valle Caicedon1a La Q¡nebra M Javan1ca 
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El meJor fué el tamtz plasttco -papel fac~ basado en el método des 

crtto por Oostenbrtnk y denomtnado ftltro de algodón, con una modtficactón, 

la cual conststió en el uso adtctonalde un tamiz de 44 micras, tamizado 4 ve 

ces consecut1vas, para lo cual se ut1lizaron 6 mtnutos mas que el método or1 

ginal, pero la suspens16n que contenía los nematodos fué bastante clara 

El método del tamtz plastico -papel fac1al, ademas de haber resulta

do eficiente es barato y de facil apltcactón 

S1ntomas de campo y poblactón de ~ incogntta y ~ Javan1ca Con el fin de 

estudtar la relac16n entre los niveles de poblac16n de estas espectes y el 

grado de expres16n de los sintomas en el cafeto, a la vez que determtnar los 

stt1os de mayor concentractón de la población de los nematodos en el suelo, 

se selecc1onaron Srboles en 2 cafetales con d1ferente grado de s1ntomas como 

los descrttos antertormente y uno sano, para hacer determinaciones del name

ro de tndtvtduos de ~ tncognita y ~ 1avanica a diferentes profundtdades 

y distanctas de la ra1z Un resumen delos resultados se presenta en la Tabla 

2 Como puede verse, hay una estrecha relación entre el estado de afección y 

poblactón, la cual se concentra alrededor de la ra1z, hasta una profundidad 

de 20 cm 

Biología 

Pruebas de patogen1c1dad Para establecer la patogentctdad en el cafeto de 

las espectes de~ inoogntta, ~ Javantca y~ extgua se han llevado a cabo 
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estud~os controlados baJo cond~c~ones de laboratorio e ~nvernadero, en suelo 

esteril~ado con d~ferentes clases de ~nóculo, cons~stente en ratees de cafe

tos naturalmente ~nfectados, larvas (12} y masas de huevos extraídas del ~nte 

r~or de ra1ces afectadas 

En las d~ferentes pruebas, los resultados han s~do pos~t~vos, se han re

produc~do los síntomas ya descr~tos y se ha podido evaluar la gravedad y con

secuenc~as del ataque para cada una de las espec~es y en CODJunto, puesto que 

lo corriente es que se presenten ataques con vanas espec~es. 

Con M ex~gua hay menos deterioro del sistema rad~al y los síntomas s! 

cundanos son menos notonos que con M incognita y ~· Javanica 6 ambas y re! 

pecto de la poblac~6n en las raíces, también es men~r con ~ exigua para ilu~ 

trar este caso, se presentan en la Tabla 3, resulta ~os de una de las pruebas, 

donde se usaron 2 g de raíz afectada/planta, como ~16culo para plant~cas de 

café sembradas en suelo estéru. 

D~ndm~ca de la poblac~6n en el suelo Por separado y en diferentes ensayos, 

se ha tratado de estud~ar el comportam~ento de la poblac~ón de ~ incognita, 

M Javan~ca y !!._ ex1gua y el compleJo de las 2 prim1..ras especies, en el suelo 

Se han ut~l~ado ratees de cafetos enfermos como inoculo para suelo comple~ 

mente libre de tales nematodos, con s~embra posterior y periódica de plant~

cas de café. En todos los casos ha sido notorio el incremento de la poblac~ón 

por la sever~dad de los sintomas produc~dos en las plant~cas y acortamiento 



Tabla 2 Ndmero promed1o de 1nd1v1duos de~ 1ncogn1ta - ~ Javan1ca, pre
sentes en 50 g de suelo de cafetales con d1ferente grado de ataque 
de tales par4sitos 

Grado de ataque Distanc1a del arbol afectado (cm) 
de los cafetos o 20 40 

Profundidad (cm) Profundidad (cm) Profundidad (cm) 
o a 20 20 a 40 o a 20 20 a 40 O a 20 20 'a 40 

Severo 3.935 1.392 1 069 55 19 6 

Moderado 1.893 883 837 5 8 4 

N1nguno 54 14 8 2 3 2 

Tabla 3 N~mero promed1o de estados infectivos de tres especies de MeloLdogyne 
en raíces de planticas de café, 60 dias después de 1noculadas 

Estado de 
la 

poblaCJ.ón 

t con huevos 

fJ. s1n huevos 

H exigua 

5,4 

22,2 

5,8 
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H 1.nc ogn 1 ta 
M JavanJ.ca 

0,6 

6,4 

91,2 

58,4 
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del per16do de incubac16n, no ocurriendo lo m1smo con la población en el sue-

lo, la cual no ha aumentado considerablemente, pero talvez pueda atribuirse al 

1 

1¡ 
método de extracción que no permite contar los hue,os l1berados o la tendencia 

de éstos nemátodos a permanecer dentro de las raices de los cafetos 

Control quim1co 

En suelo para v1vero Como una de las causas que ha contribuido grandemente 

a la disem1nac16n y transporte de nematodos en las diferentes reg1ones cafe-

teras, es la utilizac16n de plantas afectadas, para el establecl.llll.ento de ca 

fetales, se probaron d1ferentes tratam1entos al suelo, que permtean la pro-

ducc16n de ma terul l1bre lE nemátodos. 

Los tratam1entos probados cons1Btieron ~n apl1cac16n de los productos 

Basam1d, D1-Trapex y Mocap G y L y dos tipos de coopós, a suelo mfestado na 

turalmente por ~ incogn1ta y ~ Javan1ca y util1zado para llenar las bolsas 

donde se sembrarian las plant1cas Se obtuvo buen efecto con los nemat1cidas 

en la reducción de la población de los nemátodos en el suelo y en sus efectos 

en las plantas Respecto al compos, no actllo como nemst1cida, pero su efecto 

en el meJor desarrollo de las plantas, las hace tolerantes al ataque 

En pl.antulas de v1vero Para el control de los nemátodos, cuando el ataque 

es apenas 1ncipiente, o cuando se detecta en algunas plantas, lo cual hace 

suponer que el suelo pueda estar 10festado, y en el caso de que se encuentre 
• 
¡1 gran namero de plantas afectadas, lo mas recomendable es la destrucc16n total 

'¡! 
del v1vero 

,, 
' 
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Se probaron los nemat1c1das Furadan, Daaan1t, Mocap G , Nemacur y 

Vydate a dós1s de 1, 2 y 3 g/planta en una sola aplicación y hubo buen resu! 

tado con todos los productos ailn a la dós1s m4s baJa El Dasanit fué f1tot6-

Xl.CO. 

En cafetales establec1dos Se comparó el efecto de los nematicidas Mocap G, 

Dasanit, Nemacur, FuradSn y Vydate L a una sola dósis, con 2 y 3 fracc1ona

m1entos, en el control del compleJo ~· incogn1ta - ~ Javan1ca en un cafetal 

adulto, con ataque mSs o menos severo Los resultados obten1dos indicaron que 

todos los productos d1sminuyen la poblac1ón de los nematodos y que hay recup~ 

rac16n de los arboles No se observó d1ferenc1a estadfst1ca entre nemat_cidas 

En base a estos resultados prelim1nares, se programaron nuevos ensayos, 

de contra+ qutm1co, para hacer aJustes en los tratam1entos con nemat1c1das v 

evaluar en términos económ1cos eu uso Estos ensayos se encuentran actualmen 

te en real1zación 

Resistencia genét1cn 

Evaluac1(Sn de la resistenc1a de germoplasma de café a ~ Javanica En prue-

bas prel1m1nares de res1stenc1a de germoplasma de café, de la especie Coffea 

arabica, se ha podido comprobar su alta susceptibil1dad a las 3 especies de 

Helo1dogyne reconoctdas hasta ahora en Colombia En trabaJOS realizados en 

otros paises, se ha comprobado que el f_ canephora es altamente res1stente a 

Pratylenchus coffeae y a algunas espec1es de Heloidogyne, pero no se ha explo

rado lo suf1c1ente en otras espectes de café 
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Por lo tanto se adelantó un ensayo con el ftn de evaluar la reststencia 

de 5 especies de Coffea a~ Javanica, teniendo cerno test1go una vartedad su! 

ceptible de f arabica Para la prueba se ut1l1zarcn plant1cas cot1ledonares 

de cada una de las espec1es, las cuales se sembraron en suelo infestado con el 

neméltodo A loa 90 dtas de la siemb1a se hizo un recuento de los estados 1n-

fect1vos en 2 muestras de O 5 g de ralz por espec1e y se obtuvo el resultado 

que se presenta en la Tabla 4 Como puede verse, hay d1ferencia entre especies 

respecto a su suscept1b1l1dad al nematodo, destacandose C dewavre1 

Utllizac ión de germoplasma resistente por medio de •IlJerto - En ba~e al re-

sultado anterior, se inició el estudio del aprovec"amiento de la res1s~encia 

por medio de 1I1Jertos hipocotiledonares de_f aracu:a var Caturra en pa~rones 

de e dewevrei, f canephora y f llberica, empleando la ~cnica desarrolla-

da en Guatemala y ya de amplio uso en todo Centroam~rica y Brasil 

Reconocim1ento de plantas de zona cafetera hospedantes de Heloidogyne spp 

En la zona cafetera colomb1ana es connln observar mlezas y otras pla~ 

tas con nudos1dades en las ratees, causadas por especies de nematodos del gé-

nero Melo1dozyne y se ha cons1derado 1mportante llegar a deteminar s1 se tra 

ta de las mtsmas espec1es que afectan al cafeto, para tomar las medtdas del 

caso, para su eliminac16n y evitar asi mayores 1ncrementos en las poblac1ones 

de tales paré!s1tos en cafetales y su peren1Zac16n en ausencl.B del cafeto 
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El resultado del 1nventar1o que se ha ven1do real1zando de hospPdan

tes a espec1es de Melo1dogyne, dentro de las ~lantas mas comunes en zona cafe 

tera, se presenta en la Tabla 5 
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Tabla 4 Estados infectivos de M Javan1ca en muestras de O 5 g de raiz de -
planticas de café, sembradas en suelo infestado por el nem4todo 

~ 

Estados Infect1vos -11. 
/..>-

Espec1e Repet1ci6n --:::. 
~ 

Ll L4 con huevos s1n huevos total \ ¡ 
.:¡. 

e dewevrei 1 o 22 2 1 2S 

2 o 19 o 3 22 
i 
'< 

e liberica 1 S 27 4 16 52 

2 2 29 lO 7 48 ' •' 
e canephora 1 1 13 S 34 53 

2 1 17 5 38 61 

e congens1s 1 2 31 3 54 90 < 

2 2 14 11 44 71 
t 

e arabica var 1 1 11 106 56 174 ,, . 
Ca turra 

1 
? 
e 

2 1 13 102 28 144 ~ 
'-p 
.... 

e eusen1odes 1 8 48 23 115 194 ' 
~· -~~ 

2 13 77 64 145 299 ~ 
.:. 

b 
... > 
..;l 
~; 
''-' -· '/:' 
.~ 

" 
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""" Tabla 5 Plantas hospedantes a especies de Heloidogyne, en la zona cafetera de Colombia 

Nombre vulgar Nombre c1enttfico Fam1l1a ~ exigua ~ javanica-- -!:!. incognita ~ hapla ~ sp 

Bledo Amaranthus dubws Hart Amaranthaceae -* - + 
HaS1qu1a Bodens püosa L Compos1tae - + 
Guasca Gahnsoga caracasana CompoS1tae + - + 

(D.c ) Sch B1p 
Gamboa, Botón de oro Heliopsis buphthalmo1des Compos1tae - + + 
Suelda Commelina diffusa Burn Commelinaceae + 
Zapallo Cucurb1ta max1ma Duch Cucurb1taceae - - + - -, 
Repollo Brass1ca oleracea L Cruc1ferae - - + 
Coqulto Cyperus rotundus L Cyperaceae - - + 
Gusanülo Setar1a scandens Schrad Gram1neae - - + 
FriJOl Phaseolus vulgaris L Legum1nosae + - + 
Guama Inga sp Leguminosae 
H1erbabuemlla • Cuphea racemosa (L ) Lytharaceae + + + + 
Escoba dura l Sida acuta Bunn, Malvaceae + - + 
Plátano Musa paradisiaca L Musaceae - - + 
Trébol OXalis latifolia H B K Oxilidaceae + 
Lechugullla Tahnum PilnlC:ulatum (L ) Portulat.eae + + + 

Gaerth 
Tripa de pollo Borreria laev1s (Lam ) RubiaceaP - + 

Griseb 
Perr1tos, guarguerones u Anthirrhinum majus L Scrophulariaceac + 
Yerbamora Solanum nigrum L Solanaceae - - + 
Mora hueca Physalis nicandroides Solana cea e + + + 

Schlecht 
Culantro de sabana Spananthe .l!.aniculata UmbclltfPrae - - + 

Jacq 
OreJ 1 tas Hydrocotyle sp Umbel liferae + 
Eneldo Anethum ¡raveolens Umbelliferae - - - - ~ 

l - Ausencia del parasito - -
+ Presenc1a del parasito 
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C H I LE 
Héctor Manuel Gonzalez* 

Una de las ramas de especializaci6n agrícola de reciente desarrollo 

en el pa!s, la constituye s1.n duda la fitonematolog[a El estudio de los nam6-

todos pa~s1tos de plantas, ha recib1do solamente una atenci6n sistemltica en 

los dltimos afios, desde que se estableci6 en Chile el pr1mer laboratorio de 1-

dent1ficac16n de nematodos pat6genos en la Estac16n Experimental La Plshna del 

Instituto de Invest1gaciones Agropeauarias 

Los obJetivos de ls 1nvest1gaci6n nematol6g1ca en esta Estac1.6n, han 

sido la prospecci6n de espec1.es parásitas, la determwaci6n de sus plantas hué!! 

pedes, el estudio de resistenc1.a por partede las plantas y ensayos de control 

químico 

La Nematologfa en Chile no es tratada en cursos especiales de nuestras 

Unl.versidades (U de Chile, U Cat6hca, U. Austral y U. de Concepci6n), sien-

do considerada s6lamente como una parte anexa de ls inveshgaci6n, por ls mayo-

rfa de las instJ.tuciones agrícolas Como resultado de esto, el ~geniero Agró-

nomo tiene s6lo alg11n concepto de ls 1.mportanc1.a de ls Nematologta, pero sin un 

adl.estramiento básico que le permita interesarse en este campo Pequefia canti-

dad de conociml.entos de morfologfa y ecologia son entregados en cursos tales co 

mo Zoología y Fitopatologfa 

Podrta decirse que la Nematologta moderna tiene su punto de part1.da en 

Chile a com1.enzos de 1940, con el descubr1.m1ento de varias espec1.es no ident1f1. 

* Inshtuto Investigaciones Agropecuar1as -
Casilla 5427 , SantJ.ago, CHILE 
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cadas y agrupadas como Caconema radtctcola o Heterodera mar1oni y que son ~ 

preeentativas del género Meloidogyne Estos parásttos se encontraron en un 

gran ndmero de plantas hu~spedes de 1mportanc1a económtca, tales como papa, 

tomate, zapallo, melón, papayo, duraznero, Eucaliptus globulus, etc 

El 1nterés resultante mottvó la tratda al pats en 1943, del especLB

lLsta del Depto de Agricultura de EE UU , Dr G Ste1ner, quien a pet1c1ón 

de las autoridades chilenas, estud1ó el compleJo de nematodos asoctadas con 

una enfermedad en el papayo canea candamarcensts 

En 1951, Montaldo, presentó el prtmer trabaJo sobre plantas reststen

tes a nematodos en Chtle, al 1nformar sobre el comporta~1ento de dtversas va

n.edades de papa al "nematodo de la ratz", Heterodera martoni. Además, señaló 

una ltsta de su dtstribuctón y plantas hu~spedesdel nematodo en cuestión, el 

cual debe ser cons1derado como un compleJO de vartas espectes de Helotdogyne, 

particularmente ~ 1ncognita 

En el periodo 1956-58, ValleJo, determina las pr1meras especies de 

Melo1dogyne M incogn1ta acnta y ~ hapla sobre vtd, alfalfa, betarraga azu 1 

carera y tomate 

A part1rde 1960 y como consecuencia de un programa de meJoramtento en 

plantas forraJeras lDLctado por la otLcLna de Estudtos EspecLales del Munste 

r1o de Agrtcultura y Fundactón Rockefeller, se realtzó un estudio sobre el 

comportamLento de vanedades de alfalfa y trébol reststentes al "nematodo de 
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la ra tz" (Melo1doeyne spp ) Es a~f como se comprobó, Ln 1962, que la var1e-

dad de alfalfa mas res1stente al nemátodo de la raiz era la Hoapa, y la ~enos 

res1stente Lahontan 

Durante el periodo comprendLdo entre nov1~nbre de 1963 y enero 1964, 

el Dr Sasser, de la Un1vers1dad de Carol1na del Norte, efectdo un reconuc1-

miento en las áreas de mayor 1.mportanc1a económ1.ca agrícola en Chile con el 

ftn de señalar la 1.mportanc1.a de los nemátodos f1.toparás1tos en la producción 

nac1onal, citando como problemas sen.os el "nematodo de la raíz" (He .... o~dog;yne) 

en papas, v1d, zanahorLa, papayo, remolacha azucarera, almendros, tomate, al-

falfa, trébol rosado, duraznero, etc 

,¡ A part1r del año 1965, comenzó a func1onar en la Estac16n Exner~mental 

La Platina, un laboratorw de Nematologta totalmente equ1pado e 1nstalado gra-

1 c1as al esfuerzo del Dr Rolf Sch~fer, de la H1s1.6n T~cn1ca Alemana, qu1en a 
·1 

['1 

1' 

11 

partJ.r de esa fecha y hasta med1ados del año 1967 actuó como asesor dentro del 

Programa de Nematologta Tamb1~n func1on11n desde la m1sma fecha otros dos la-

borator1os, uno de ellos ub1cado en la Estac1ón Exper1mental d~la U de Ch1le, 

y el otro en el Depto de San1dad Vegetal del M de Agr1cultura Como canse- -~ 

;1 

li 
cuencJ.a, la 1nformac1.ón reun1da en los ~ltimos años en el país, supera notor1! 

\. 
,1 

mente a todo lo que se habia avanzado en lo que va corr1do de este s1glo en 

1nvest1gac16n nematol6g1ca. 



En el laborator1o de La Platina se ha efectuado una prospecc16n s1s-

témát1ca de la fauna nematol6g1ca de importan< 1a agrtcola como base para foE 

mular futuros planes de 1nvest1gaci6n y para o valuar el daño producido por 

los nemátodos en la agricultura nac1onal 

1 

Las espec1es pertenec1entes al género Melo1dogyne t1enen una ampl1a 1 

d1str1buc16n en el pats, y poseen una enorme gama de plantas huéspedes entre 

las que sobresalen pr1nc1palmente, tomate, papa, zanahor1a, alfalfa, remola-

cha, pep1no, trébol, árboles frutales, viveros forestales y v1des, lo que ha-

ce del nemátodo de la ratz un grupo de verdadera 1mportanc1a econ6m1ea En 

Ar1ca, por eJemplo, es frecuente encontrarlo atacando alfalfa, tomate y papa 

En terrenos vec1nos a la c1udad de Antofagasta, se suele encontrar sobre cla 

veles, coles, betarraga, acelga, zanahor1a y otras plantas de cult1vo En Co 

p1ap6 y Coqu1mbo, la alfalfa, papa, tomate, papayo y duraznero se destacan en 

tre los huéspedes más 1mportantes. 

De Aconcagua al sur, el nómero de plantas huéspedes se amplia notable 

mente 1ncorporando a la v1d algunos frutales como almendro y nogal, y remola 

cha, tabaco, zanahor1a, fréJol y otros cult1vos 

En general, la d1str1buc16n del nemátodo de la ratz en Ch1le ee ex-

t1ende desde Ar1ca por el norte hasta Ch1bre por el sur, abarcando una ampl1a 

gama de huéspedes, tales como espec1es forestales, frutales, horttcolas y a~n 

malezas. 
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Las espectes reconoctdas actualmente en el pa1s tncluyen ~ tncogntta 

acn ta, H hapla, ~ Javanica, ~ arena na y H tltamest Frecuentemente es co

rrtente encontrar al género Helotdogrne asociado con Agrobacterium tumefas

ctens, Rhtzoctonta, Pythtum, etc 

Se han efectuado tnvestigacionas en control qu1mico, empleo de varte

dades resistentes y rotact6n de culttvos en el control de este fitoparSstto 

l 
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ECUADOI't. 

Ram1ro Egu1guren Carr1on * 

D1stnbuc16n d<.l nematodo de los nódulos de la ratz (MeloLdogyne spp) 

Helo1dogyne spp. es el nematodo más v1rulento de los cultivos en Ecua-

dor, produce nudos1dades en el s1stema rad1cular, plantas achaparradas, clor6 

ticas, con march1tamiento inc1piente N1veles altos de 1nfestac16n reducen 

hasta en un 70% la producci6n de Tomate 

Esta ampl1amente adaptado a una gran d1vers1dad de huéspedes que ere-

cen desde el n1vel del mar hasta 2 600 m en todo t1po de suelos y cl1roas, 

desde muy secos (400 mm de prec1p1taci6n) hasta muy hdmedos (3000 mm de pre-

c1p1tac16n) y con temperaturas que var!an~ entre 14C hasta 30C 

Mclo1dogyne 1ncogn1ta parasita (hasta el momento) ratees de tomate, 

fréJol, col, papaya, p1m1ento, arveJa, habas y tabaco Se ha observado tamb1en 

Helo1dogyne paras1tando ratees de alfalfa, tabaco, banano, cebada, lenteJa, 

narallJLDa,tomate de árbol, caña, cebolla, c1trus, papa, café, durazno, nogal, 

yuca y zanahoria, pero no estamos seguros si se trata de un b1ot1po de~ 1ncog-

n1ta o de otra u otras espec1es Med1ante estud1os espec1al1zados se despe-

Jara en el futuro este 1nterrogante 

Rotac1oncs de cult1vo 1nadecuadas han perm1t1do que se establezcan n1 

veles poblac1onales que varian entre 5-600 larvas/lOOcmJ de suelo, s1endo su 

* H1nister1o de Agricultura, Depto San1dad Vegetal 
Quito, ECUADOR, 
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frecuenc1a de d1str1buc16n 27% Pn tPrrenos de cult1vo, y O 2% en zonas de vP-

getac16n expontanea, de los géneros Prosop1s, y Chenopod1um 

Generalmente se Pncuentra MPloidogynP asociado con m1croorgan1smos p~ 

tógenos del suelo, creando problPmas f1tosan1tar1os de d1ffc1l aoluclon ~osp~ 

chamos s1nerg1smo entre las s1gu1entes asoc1ac1ones 

Tomate a) Melo1dogyne, Tr1chodorus y rusar1um 

b) Meloidogyne, Nacobus y Fusar1u~ 

PLm1ento Melo1dogyne, Rh1zoctonia, Fusar1um 

Melo1dogy<e, Radopholus, Fusar1~m 
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suscept~b1l1dad de algunas var1edades de tomate al nemátodo del nudo de la 

~ (Melo1dogyne incognita) 

En cond1ciones de 1nvernadero se estudió la res1stenc1a de algunas 

var1edades de tomate a Melo1dogyne incognita, observ4ndose que las var1edades 

Jefferson, Harmande, San Harzano, Marmande of Extra, Manapal, 428-F2, Harglo-

ber, New Stone, P1erre, Hanaluc1e, fueron susceptibles al patógeno en mayor 

o menor grado 

Entre los ~todos de control más efechvos para d1sm~nuir en fonna 

econ6m1ca las pérdidas causadas por hongos, 1nsectos, nemátodos, etc es s1n 

duda por la "res1stenc1a" genét1ca (3) Como anota {1) muchas vanedades de 

tomate poseen el gene M~ dominante para res~stenc~a al nemátodo del oudo rad1 

cular {Melotdogyne incogn~ta) (Kefo1d y Wh1te, 1919), y otras espec~es 

Este patógeno está cons1derado como uno de los parasitos más viru-

lentos para los cult1vos de tomate en la s1erra y costa ecuator~anos Las va-

r~edades Jefferson, Harglobe , San Marzano son las más d1fund1das por su alto 

rend1m1ento pero presentan c1erta susceptib1l1dad al patógeno Por esto, lo 

1mportante es conocer y cuant1f~car los daños o res1stenc1a de otras varteda-

des 

Matertalcs y métodos 

BaJo condtctones dP 1nvernadero se rn1d16 el efecto del nemátodo so-

bre las pr~nctpales var1edades de tomate muy general~zadas en la Sterra Ecua-
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tor1ana, tales como Marglobe , H1nnande, San Marzano, Manaluc1e, HarmanaP ot 

Extra, P1erre, New ~tone, JetfPrson, Manapal y 428-F2 Como 1n6culo se ut1l1-

t6 el sLgundo estado larvar1o de Melo1dogyne 1ncogn1ta, a tres 01veles pobla-

c1onales 10, 100 y 500 larvas/lOO cm3 de suelo, respect1vamente, 1ntroduc1e.!_l_ 

do la suspens16n de larvas JUnto al s1stema rad1culdr de plantas de 5 e~ de 

alto, sembradas en maceteros de 500 cm3 de capac1dad 

El suelo ut1l1zado tenia textura franco-arenosa parcialmente ester1 

luado a vapor El d1seño exper1mental usado fué de parcela diVLdLda, con 

cuatro repet1c1ones, para el calculo estadist1co SP erple6 la transformac10n 

X1 X 1, en la cual X s1gnLf1ca ndmero de nembrñs del oat6geno (o 4to esta 

do larvano) por lO gr de ratz, extraidos por el mét:odo de "flot:ac10n con sa 

carosa" (2) mod1f1cado, al mof'lento de la cosecha La numedad del suelo de ca 

dd macetero se mantuvo 1gual a la capac1dad de cawpo 

Para estud1ar la relac16n entre la poblac16n 1n1cLal (1n6culo) y el 

peso de la fruta para cada var1edad se ut1lLZ6 el modelo de curva exponenc1al 

y = aebx, s1empre que a O 

en la cual Y peso de la fruta en gramos, a coef1c1ente que sera calculado, 

e base re logar1tmos naturales, b coef1c1ente exponenc1al a calcularse, x 

poblac16n Ln1c1al del 1n6culo, para tac1l1dad de cálculos se expresa en lar

vas/cm3 de suelo, que multLplLcado por lOO da la dens1dad por 100 cm3 Se m1 

d16 el grado de asocLac16nde las dos variables calculando el coef1c1ente de 

correlaCL6n ( r) 
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Resultados y d1scus10n 

Estudiando la relac1ón entre poblac10n 1n1c1al y f1nal encontramos 

d1versas formas de reacción de las d1ferentes var1edades con respecto al pat~ 

geno así Jefferson y Harmande demostraron ser las m8s suscept1bles, permi-

t1endo que el nemátodo se reproduzca considerablemente, estas variedades son 

las más d1úmd1das por su gran producción, pero lamentablemente son nruy sus-

cept1bles. En un segundo grupo están las vanedades San Marzano, Mamande 

of Extra, y Hanapal Las vanedades 428-F2 y Morglober forman otro grupo d1-

ferente, y las tlltlmas New Stone, Pierre y Manaluc1e penDltieron una reprodu~ 

c1ón moderada del nem8todo, en consecuenc1a n1nguna variedad demostró ser re 

s1stente (Tabla 1) 

Datos s1milares encontró Barr1ga (1} en Colomb1a 

La var1ac1ón entre repetic1ones no fu6 sign1f1cativa, pero hubo d1-

ferenc1as altamente s1gn1ficat1vas entre n1veles poblacionales y, entre var1e 

dades y entre var1edades por poblac1ón 

Ex1ste una estrecha relac1ón inversa entre n1veles poblac1onales 

del patógeno y el promed1o de producción de fruta, es dec1r, a mayor n1vel p~ 

blac1onal menor producc1ón. 

El coef1c1ente de correlac1ón (r} m1de el grado de asoc1aC16n de 

las dos var1ables x, y para este caso el coef1c1ente menor en O 85 que corres 
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ponde a la var1edad 428-F2, y el mayor O 99 para la var1edad Marmande, lo cual 

demuestra und fnt1ma relac16n entre n1veles poblactonales y daños productdos 

a la producc16n (Tabla 2) 

Las curvas calculadas para cada vartedad estan resumtdas en la Tabla 

2, y de éstas deduc1mos 3 s1tuac1ones claras (Oostenbrtnck) 1 Extste un 

punto denom1nado "nivel de toleranc1a", es dec1.r la poblaci6n del pat6geno 

que no causa daño 2 A partl.r del punto crft1.co, la curva desctende brusca 

mente a medtda que aumenta ~a poblac1.6n del nemátodo 3, La curva descterde 

más a med1.da que crece la poblact6n y se reduce notaolemente la producc16~, 

pero no llegará a cero, n1 la poblact6n a una dens_dad demas1ado alta, debtdo 

a la competencta entre el pat6geno por er-Bltmento dtspontble. 
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Tabla 1 Promed1o de hembrds de Melol.dogyne/10 g de ra1z, en relac1.6n con 

la poblac1.6n inic1al baJO condic1ones de 1.nvernadero 

VARIEDAD 

428-F2 

Harglober 

Marmande 

Sn Harzano 

Hanaluc1e 

Marmande 
of Extra 

Pi erre 

New Stone 

Jefferson 

Poblac1.6n J.nJ.cJ.al 
No lv/cm3 

lO 
lOO 
500 
10 

lOO 
500 

lO 
100 
500 
10 

lOO 
500 
10 

lOO 
500 
10 

lOO 
500 
lO 

lOO 
500 
10 

lOO 
500 
10 

PromedJ.o de hembras 
en 10 gr.de ra1z 

3 50 
8,25 

49 25 e d 
2.00 
9.50 

46.50 e d 
1 00 
8 75 

83.25 a b 
2 00 

11 25 
65 00 b e 
1 50 
3 50 

16.00 
2.25 
2.00 

47 75 e d 
2.25 
7 50 

20.00 
1 50 
1.25 

11 00 d 
7.75 

SJ.gnJ.fJ.cacJ.6n 
(x) 

l. J 
f g h l. J 

l. J 
f g h i J 

j 
f g h l. J 

i J 
f g h l. 

1 J 
l. J 

e f g h 

l. J 
e f 

l. J 
g h l. J 

e f g 
J 

i J 

f g h l. J 
100 31.25 de 
500 120 00 a 

Hanapal lO 4.75 h l. J 
lOO 17.75 e f g 
500 45 25 e d 

(x) Grupos de sJ.gn1fJ.cac16n al 5% de acuerdo a la prueba "Rangos rmH t1ples" 
de Duncan. 
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Tabla 2 Re1ac16n entre dcns1dades poblac1onales de Melo1dogyne 1ncogn1ta 
y producc16n de fruta de acuerdo a d1ferentes variedades y rela
c16n con pérd1das en % 

Poblac16n Peso promed1o PerdLdas Ecuac16n Coefic1ente 
Var1edad 1n1c1al de la fruta en % de corre1ac16n 

lv/cm3 de suelo (Y) en gr (Y) r 

428-F2 (x) o.o 48 7 o o -0 06x o 8:> 
o 1 41 9 14 o Y=43 Be 
1 o 38 3 21 4 
5 o 33.8 30 S 

Marglober o o 37.5 o o -0 l6x o 8S 
o 1 41 9 23 1 Y=48 Se 
1 o 38 3 33 9 
5 o 33 8 61 o 

Marmande o o 73 8 o o -O 17x o 99 
0.1 72 8 1 3 Y=72 le 
1 o 57.2 22 5 
5 o 31 2 57 6 

San Marzano o o 54 3 o o -0 2x o 93 
o 1 46 8 13 8 Y=46 le 
1 o 29 4 45 8 
5 o 17 4 67 9 

Manaluc1e o o 33 7 o o -0 2x o 98 
o 1 31 3 7 1 Y=31 Se 
1 o 23 4 30 3 
5o 12 1 64 1 

Harmande of Extra o o 68 7 o o -O 12x 0.97 
o 1 67 9 4 o Y=65 9e 
1 o 52 5 25 2 
5 o 36 2 48 2 

P1erre o o 49 7 o.o -O 06x o 95 
o 1 48 3 2 8 Y=47 Be 
1 o 42 1 15 1 
s.o 35 6 28 4 

New Stone o o 36 S o o -0 12 o 99 
o 1 35 9 1 5 Y=35 9e 
1 o 30 7 15 8 
5 o 19 4 468 

(Cont ) 
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Tabla 2 {Contwuac1.611) 

Poblac10n Pe<>o promedio Pérdidas Ecuac16n CoPftctPnte 
Vanedad 1n1c tal de la fruta en% de correla-

lv/cm3 de suelo {Y) en gr (Y) c16n r 

Jefferson (x) o o 2() 2 o o -0 2lx o 94 
o 1 25 o 4 5 Y=23 3e 
1 o 14 7 43 7 
5 o 8 5 67 5 

Manapal o o 3') 1 o o -0 24x o 97 
o 1 38 5 6 7 Y=36 2e 
1 o 2J 4 40 2 
5 o 114 70 7 

Ecuación pro- o o 48 8 o o -0 14x 0% 
med1o de 10 o 1 45 5 7 o Y=45 3e 
var1edades 1.0 35 o 28 o 

5o 22 8 ;:,3 o 

(x) El valor de O O para el testigo hay que modificarlo a O 001 con el obJeto 
de apl1car la fórmula exponenc1al y ev1tar que sea O 
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Influenc1.a de var1.os cult1.vos sobre las poblac1.oncs de nemátodos en el 

Valle de Guayllabamba 

BaJo cond1.c1.ones de campo se estudió la 1nfluencia de los cult1.vos 

de arveJa, habas, fri!Jol, maiz y tomate, sobre las poblac1ones de Melo1.dog;yne 

1.ncogn1.ta, Rotylenchus, !flenchorhynchus, sapr6fitos y Do!flaimus El maiz 

fué el Gn1.co cult1.vo res1.stente a Meloldogyne, los otros demostraron d1.versos 

grados de susceptib1l1.dad 

ras1.tismo 

Rotylenchus y TYlenchorhynchus no presentaron pa-

Para que se establezca una determinada poblac1.6n de nemátodos (4,7) 

se requiere de una 1.nfestaci6n 1.n1.cial y para su reproducc1.6n de una planta 

hospedera Estos dos factores determinan poster1.ormente la presencia de va-

r1.as especies, parásitas La mayor1a de los f1.toparás1.tos 1ncluyendo los mas 

v1.rulentos son pol1fagos S1n embargo, las plantas Lnfestadas muestran gran

des d1ferenc1.as en susceptib1.l1.dad al daño e 1nfluyen en forma var1.ada en la 

reproducc1.6n de los nematodos Estos caracteres son muy pocas veces correla

cl.onados (6,7) En Ecuador (5) los suelos a~1colas en donde se han mantenl.

do un régimen de explotac1.6n 111tensivo, año tras año, contienen nemátodos pa

rásitos a más de formas saprof1ticas y briofit1cas En suelos donde la explo

tacl.6n agrícola no ha s1.do 1ntens1.va las formas predom1.nantes son saprofitl.

cas, br1.ofit1cas y depredadoras 
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Mater1ales y métodos 

Los trabaJos de campo se real1zaron en el s1t1o San Lorenzo (Guay-

llabamba, Provincia~ P1ch1ncha) donde prevalecen las s1gu1entes caracter!st1 

cas cl1matol6g1cas Temperatura promed1o/a6o 17oc, máx1ma 25°C, prec1p1taci6n 

anual, 457 mm Edafol6g1cas suelo de textura franco-arenoso, mater1a organ1ca 

1.3%, conten1do med1o de N, P, K, El d1sefto exper1mental fué de bloques al 

azar con 4 repet1c1ones, superf1cie de la parcela dt1l 14m2 , niveles de 1n-

festac16n altos para Melo1dogyne 1ncogn1ta, Rotyle~chus y baJOS para sapr6fi-

tos y Doryla1mus 20-80 Los datos se transformaron med1ante la f6rmula Xi = 

V en la cual X1J valores poblac1onales 
XiJ + 1, 

Se fert1liz6 al momento de la s1embra con superfosfato tr1ple en la 

proporc16n 318 kg/ha Urea 400 kg/ha, Mutiato de potas1o 68 kg/ba 

Se realizaron muestreos antes de la s1embra, cada dos meses, y a la 

cosecha, efectuando 30 punc1ones por parcela, con barreno de 30 cm3 de capa-

cidad Para la extracci6nde nematodos m6viles se util1z6 el método de cotton-

wool de Oostenbr1nk (8), y para las formas sedentar1as de Melo1dogyne el mé

todo de flotac16n con sacarosa (8) relac1onando las poblac1ones a lOO cm3 de 

suelo, y a 10 gr de s1stema rad1cular respect1vamente 

Los cult1vos baJO estud1o fueron arveJa, habas, fréJol (var Unbe), 

ma1z (var INIAP 515), y tomate (var Jefferson) 



Resultados y d1scusL6n. 

Variac16n Poblac1onal de Heloidogyne - En la rizosfera las poblaclo

nes se redUJeron a cero, cuando maíz y arveJa tentan 2 meses de edad, luego el 

namero de larvas del nemdtodo 1ncrement6 en forma paulatina y continua En to 

mate se observaron las mismas tendenc1as, pero la población nunca baJO a cero 

La dens1dad poblac1onal permaneció al comienzo estable en habas, lu! 

go 1ncrement6 paulatinamente En f~Jol la poblac16n 1n1cial nunca d1Sm1nuyo 

s1no que mc1s bien fu4! en aumento cantlnuo y constante hasta llegar a la cose

cha Todos los cultlvos a excepc16n del matz, presentaron poblaciones finales 

super1ores a las 1niciales. 

En térm1nos generales se encontró que durante todo el c1clo vegetat! 

vo de los cultivos estudiados hay eclos16n y formación del segundo estado lar 

val móvil Como anota Christie (3}, para que exista eclos16n de larvas o se 

1n1c1e el proceso embriológico de huevos en la "matriz" es necesario estímu

los como temperatura (20C), humedad y oxigeno (est!mulos presentes cuando se 

cultiva una planta), entonces en cualqu1er momento una planta susceptible pu! , 

de ser infestada 

La presencl8 de nódulos rad1culares producidos por bacterias n1tr1f! 

cantes en las legum1nosas (fréJol, arveJa y habas} imp1d1eron una apreciac10n 

v1sual exacta del grado de 1nfestac16n por Helo1dogyne, al momento de la co-
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secha Cn tomate, lóg1camcnte, es fact1ble la med1c1ón exacta, en camb1o 

en maíz, en la que el paras1to no se reproduce en su s1stema radicular no se 

puede aprec1ar d1cha alterac16n 

El n1vel de 1nfestac1ón rad1cular entre repet1c1ones no fUé s1gn1f1-

cat1vo, pero sí lo fUé entre tratam1entos, como se puede observar en la pru! 

ba de Duncan presentada en la Tabla 1 

No se pudo establecer una correlac1ón entre poblac1ón larval y n~me-

ro de hembras formadas en el s1stema rad1cular de los cult1vos baJo estud1o, 

esto puede reberse a que no toda la poblac 1.6n larval llega a completar el c1.-

clo o que ex1.ste preferenc1.a por uno u otro huésped 

El hecho de que Melo1.dogyne no llegue a completar su ciclo de v1.da 
, 

en las raíces de maíz nos hace pensar que de los cult1.vos estudiados, es 

la ~n1.ca planta aceptable para recomendarla para rotac1.6n de cultivos en zonas 

muy 1.nfestadas con este patógeno Es sab1.do que en pract1cas oomunes de 

"rotac1.ón de cult1vos", se ut1luan legum1.nosas, con el fín de meJorar las 

cond1c1ones fis1cas, quím1cas y b1.ológ1.cas de un suelo, pero en este caso 

se prueba que son huéspedes excelentes dPl patógeno e 1.ncluso llegan, como 

en el caso de las habas, a perm1.t1r una alta reproducc16n del nemátodo su-

perando en tres veces más el ind1ce de reproducc16n enel tomate, planta que 

se creia era el meJor hu.:'!sped de Melo1.dogyne, por lo t:anto no se debe reco 

mendar rotac1.ones con estas legum1.nosas en suelos 1.nfestados con estos nemá-

l 
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Tabla 1. Nllmero promedio de hembras de Heloidogyne formadas en 10 g de 

sistema radicular de d1versos cultivos 

Cultivo Xi Significación (2} 

Habas 731 26 2 a 

Tomate 268 15 9 b 

FréJOl 205 14 o b 

ArveJa 130 12.6 b 

Hatz o 1.0 e 

X1 Valores transformados mediante la fOrmula Xi = V----
Xi + l 

en la 

cual X, nllmero de hembras de Heloidogrne encontradas en lO g de s1stema 

radicular 

2 Grupos de significaciCSn al 5% de probab1lidades de acuerdo a la "prueba 

de rangos mdltiples" de Duncan 
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todos y de cond1c1ones s1m1lares a las de Guayllabamba 

Rotylenchus Los cult1vos estud1ados no fUeron buenos hospederos para este 

nemátodo, ya que la poblac16n 1nic1al d1sminuy6 práct1camente a o, a los 6 

meses de edad delos cult1vos ArveJa fué el 4nLco cultivo capaz de mantener 

la población de Rotylenchus, aunque s1n Lncremento durante 2 meses La pobla-

c1ón máxima de este nematodo se presentó cuando los cult1vos tenían 2 meses 

de edad, con excepc16n del tomate, en el uual la poblac1ón Lnicial d1sm1nuy6 

en forma continua y paulatina Talvez estas poblacwnes máx1mas puede'! expl.:_ 

carse en el hecho de que al momento de tomar la población LnLcLBl, no se logr6 

contar los huevos, forma no móviles del nemátodo L6gLcamente, estas "formas 

fueron detectadas m.1s tarde, cuando se volvieron m6v1les. Parece que Guaylla-

bamba es una zoma marg1nal para este nem.1todo y que sus cond1c1ones son 1nte_:: 

medias entre la zond cáhda y la temperada De acuerdo a Jensen (6), Rotylen-

chus está presente en las zonas temperadas y no en las cálidas, parasitando 

hortalizas 

!Ylenchorhynchus Exper1menta una tendenc1a a d1sm1nu1r la poblaci6n al segu~ 

do mes, para 1ncrementar luego progres1vamente hasta el sexto El !nd1ee de 

incremento, lóg1camente es d1ferente para cada cultivo, esto es, la relación 
Pf 

entre las poblaciones f1nales (Pf) e 1niciales P1) Seinhorst (9), (a Pi ) 

s1endo para arveJa a 1 21, maiz a O 86, habas a 1 36, fréJol a 2 S, por 

lo tanto se d!duce que arveJa, tomate y fréJol son huéspedes mediocres para 

la reproduccl6n de éste nematodo 
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~~te g6nero de nemátodo e~tuvo asocLado con todos los cultivos a~uf 

estud1ados, observándose un l1gero aumento poblac1onal en arveJa, tomate } 

fréJol, en rPlac16n a la poblac16n 1n1c1al. Esto está en d1screpanc1a con lo 

que el Serv1c1o Shell man1f1esta para el agricultor severa patogen1c1dan Pn 

fréJol y tomate. Es posible que estos suceda deb1do a que sus condiciones 

fueron d1ferentes a las nuestras climatología, b1ot1pos de pat6geno, caracte 

rist1cas del suelo, etc 

Sapr6f1tos. Const1tuidos en su mayoría por 1Ylench1dos, podemos deduc1r que 

la poblac16n en la r1Zosfera d1sm1nuye progres1vamente hasta el cuarto mes y 

desde esta fecha exper1mentan un pequeño incremePto hasta la cosecha, es de-

c1r, trata de recuperar el n1vel poblacional or1g1nal ex1stente antes de rea 

l1zar los cult1vos, antes mencionados 

Dorylaimus La curva poblac1onal relat1vamente alta, al momento de la s1embra, 

d1sm1nuyendo progres1vamente hasta cas1 cero, en todos los cult1vos, al mamen 

to de la cosecha 

Con respecto a las formas de Sapr6t1tos (!Ylencho1dos) y Br16fagos, 

(Doryla1mus) es normal que esto ocurra como anota A Bello (2) en el cual es 

fact1ble observar un proceso regres1vo en el estado de equilibrio de los sue 

los naturales que conducen al desequ1libr1o de los cultivos de regadío, ma-

n1festándose en un predom1n1o de 1nd1v1duos f1toparás1tos frente a una d1s-

m1nuc16n progres1va de ~aprOt1tos y Depredadores 
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Liecto d• alguno& nemattctdas ~ohrc 'lclotdogyne u•cogntta y otros ne!Tl<1todos 

del suelo 

Lo& nematu.tdas Vapam, Vydate 2 L, VyddtL lO G y Furadán :> G y el 

tnsecttctda Terracur P SG fueron efecttvos contra el segundo estado larvano 

de Melotdogyne Sobre las hembra& tuvteron efectos dti~rentes stendo Vydate 

10 G, el ~s tOxtco Otras iorm1s de nemátodos coMo Rotylenchus ;rylei c.ndos 

(saprOfttos), ) Dorylatmus fueron reprtmidos por los pest1c1das 

lA 1ndustr1a quím1ca, en esta alttma década, ha desarrollaoo ~éun d~ 

verstdad de pest1c1das con proptcdade& sistémtcas v ~emat1c1das, que al a?lt

carlos al suelo o al ststema foltar perm1ten controlar un stnrulmero o~> n<>~.3to 

dos e 1nsectos pPr]udtctales para la agricultura Estas prop1edades ~?~ s•"o 

e~aluadas en dtversas partes por una gran canttdad dc 1nvest1gadores (2, q 4,5, 

1>,8,9) 

Todos los suelos culttvados o no (1,3,7), ttenen dtferentes propor

ctones de nemátodos fttoparásttos, además de formas saprOfttes, depredddora&, 

biofagas, etc , que ayudan a mantener un balance natural del suelo 

En el valle de Gua)llabamha, Melotdogyne es el pr1nc1pal prohlP~a 

nematolOgtcú del tomate, para buscar el control químtco más ef1c1ente, &e aplt 

cdron dtverso, neffidtlctdas 
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Hatertales y métodos 

BaJo condtcione~ de campo y en un suelo altamente tnfestado de ~ 

dogyne tncognita,Rotylenchus, y poblactones medias de !Ylenchtdos (sapr6fttos) 

y Dorylatmus se mtdt6 el efecto de los sigutentes pesttctdas 

1 Vapam, 32 7% de Metan Sodium, (mettldtttocarbamato de sodio), en la pro-

porc16n de 400 lt/ha de producto comercial 

2 Vydate 2L, 24% de OXamtl, (metil N, N-dtmettl-k-(mettlcarbamoil) Oxt)-1-

ttooxamtdato), a la dosis de 4 5 k/ha de tngredtente acttvo (t a ) 

3 Furadan SG, Carbofuran, (2,3-dthtdro-2,2-dtmetLl-7 benzofurantl-metil 

carbamato), a la dosis de 10 kg/Ha , i a 

4 Vydate lOG, Qxamtl, usando la dosts de lO kg/ha 1 a 

S Terracur P SG, Fensulfotion, (O,O-dtettl-0(4-mettlsulftnilfentl)-monotto-

fosfato), usando la dos1s de lO kg/ha 1 a 

Vapam fué apltcado 20 dias antes de la stembra, suspendido en agua, 

luego la superftcte tratada permanec16 cubierta con plásttco por lS días, y 

después atreado el suelo 

Vydate 2L, se aplicó en aspersiones faltares por tres veces a parttr 

del pruner mes de edad de las plantas, a intervalos de 21 días Los productos 

granulados, Furadan, Vydate y Terracur fueron aplicados al momento de la ste~ 

bra, e tncorporados en el suelo hrtmedo del fondo del surco 



-Jl-

La~ característ1cas cl1matol6g1cas que prevalecen en el s1t1o del 

ensayo fueron temperatura promed1o/año 17C, prec1pitac16n anual 457 mm 

Eda1ol6gtcas suelo de textura franco arenoso, mater1a orgántca 1 3%, contem 

do medto de fert1l1dad (N,P,K) 

Se us6 el diseño exper1mental de bloques al azar con cuatro repet1-

clones, tamaño de la parcela attl era de 14 m2 con n1veles altos de 1nfesta-

c16n Las muestras fueron tomadas antes de la stembra {P1 poblac16n tntctal), 

cada 2 meses durante el período de crec1m1ento, y a la cosecha {Pf Pobiact6n 

fu1al), para determinar camb1os poblactonales Las muestras de suelo fueron 

tomadas con un barreno a una profundtdad de 1~ cm, realizando 30 punctones por 

parcela. 

Los nemátodos m6vlles se extraJeron por el método de Cottnwood de 

Oostenbrink {10) y para las formas sedentar1as de Heloidogyne el método de 

"flotac16n con sacarosa" (lO), (una vez a la cosecha) relacionando las pobl!!_ 

ciones a lOO cm3/suelo y a 10 gr de s1stema radtcular, respectivamente Duran 

te el expenmento la humedad del suelo se mantuvo 1gual a la capacidad de 

' campo 
' 

Resultados y d1scus16n 

Efect1v1dad sobre Helo1dogyne - El segundo estado larval de Helotdogyne fué 

suscepttble a todos los nemat1c1das estud1ados {Tabla 1) Estos resultaron 

estadist1camente 1guales entre si La var1abtl1dad entre repettctones no tué 
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Slgn1f1cat1va al 5% de probab1l1dades, pero sí entre tratdmlentos vs.testLgo 

La efect1v1dad sobre hembras del patógeno se demuestra estadfst1ca-

mente en la Tabla 1 Todos los pest1c1das usados controlaron el patógeno, 

s1endo el más prom1sor1o el Cydate lOG, apl1cado al suelo, s1guen en 1mporta~ 

c1a el Vapam, Vydate 2L, Furadan y Terracur 

El poder S1stém1co del Vydate 2L, quedó demostrado, puede traslocarse 

desde las hoJas al s1stema rad1cular 

Efecto de los nemat1c1das sobre otros nemátodos - Todos los nemat1cidas apll 

cados al suelo afectaron las poblac1ones de Rotylenchus, ~;lenchidos, saprófl 

tos y Doryle1mus, excepto Vydate que sólo fUé efect1vo coPtra Rotylenchus, pero 

no para~s otras formas Hasta los 60 días los n1veles de poblac1ón fUeron muy 

baJOS y a part1r de esta fecha se 1ncrementaron paulat1namente hasta la cose-

cha s1n llegar a los n1veles poblac1onales iniciales 

Wallace {11) c1ta a L1ndfor y Ol1Ve1ra que Doryla1mus y formas de 

!Ylenchus son predatores Entonces es pos1ble que al el1m1narlos las infes-

tac1ones futuras por fitoparás1tos serán mucho más graves 

Los productos evaluados no demostraron fLtotoxLcLdad en ninguna e~~ 

ca del desarrollo del cult1vo 

El control qutm1co t1ene bUS l1m1taciones 1 daña y produce un des 
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balance a la fauna del suelo en especial de c1ertas formas saprof1t1cas y de-

predadoras (rylench1dos y Doryla1mus), 2 Residuos t6x1cos pueden quedar en 

el suelo y en los frutos, 3 Muchos huéspedes del nematodo, 1mpos1bles de err~ 

dicarlos, los que constituyen una fuente 1nagotable de contaminación 4 Con 

n1veles poblacionales muy altos, las d6sis de 10 kg i a /ha no logran dis-

m1nuir la 1nfestación a niveles tolerantes por el huésped, lo cual s1gn1f1ca 

una fuente constante de 1nfestaci6n, producción de nuevos b1ot1pos, adqu1s1-

c1ón de res1stencia, etc 

Tabla 1 Efecto de algunos nemat1c1das sobre el 2o estado larval y hembras 
de Meloidogyne apl.1cados en la rLZosfera de tomate (var.Jefferson) 
al. momento de la s1embra. 

Pestic1das Ef1cacia sobre el Promed1o de hembras/ Ef1cac_a 
2do estado larval 10 gr de ra!z 

Vapam 817 a(l) 85 b 77 

Vydate 2L 78 8 a 124 e 66 

Furadan 75.1 a 179 d 51 

Terracur 70 o a 176 d 52 

Vydate 70 6 a 46 a 88 

Test1go o o b 373 e o 

(l.) Grupos de s1gn1f1cac1ón al 5% de probab1l1dades, de acuerdo a la prue-

ba de Rangos Mlllt1ples de Duncan 
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PARAGUAY 
Alfredo Stauffer * 

Paraguay es un pa1s medtterraneo localtzado en la zona central de 

Suramértca, l1m1tando con Argentina, BoliVia y Brasll Posee una extenst6n 

territorial de 406 752 Km2 de los cuales un 40 por c1ento es apta para la e! 

plotaciOn agropecuaria Tiene una población superior a 2 7 millones de hab1 

tantes de los cuales el 65 por Ciento esta dedteado preferentemente a actlvi 

dades rurales. 

Los principales rubros de producción en el aspecto agropecuario son 

los de productos derivados de ganado vacuno, a partir de una poblac16n estin~ 

da lh S 8 millones de cabezas, y los stgu 1entes renglones agrícolas y foresta

les estimados para 1975 Y así 

Producto Producción 
(miles de toneladas) 

Maíz 338 

Yuca o Mandioca 1 725 

Caña de azdcar 1 200 

Soya 220 

Tn.go 13 

Algodón 100 

Tabaco 25 

!/ Tomado de Reseña Económica Ftnanctera y Monetaria, año 1976. 

* 

Banco Central del Paraguay, Depto de Estudtos Econ6m1cos 
Asunc16n, Paraguay. 

Facultad de Ingeniería Agron6m1ca-Cas1lla de Correo No 1 618 
Asunc10n, PARAGUAY 
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Producto 

FriJol 

TSrtago 

Arroz 

Madera aserrada 

Producc16n 
(mLles de toneladas) 

60 

23 

so 

3 605 (millones de pulgadas ) 

Los productos de exportaci6n agrícola y forestal estan formados pr~ 

mordLalmente por soya y sus derivados, f1bras de algod6n, maderas, tabaco, 

ace1tes y esenc1as vegetales, azllcar y café, que responden oor más del 80 por 

cLento de las dLvisas agrícolas anualmente 

Estado actual del conocLmLento del género Meloidogyne 

La Nematologta Agrícola en el Paraguay podríamos decir que comien-

za a med1ados del año 1969, fecha en la cual empecé a real1zar determLnacLones 

de nemStodos :litoparJsLtos en dLst1ntos cult1vos (horttcolas, ornamentales, e;: 

tensivos, etc.) si bLen los síntomas producLdos por nemátodos del género Melo! 

dogyne, o sea las nudosidades, ya fueron observadas por agn.cultores y ténnL-

cos por var1os años, especialmente en cultivos hortícolas en las zonas cerca-

nas a la capLtal. 

Las determinacLones de los nemátodos fttoparásLtos se realizaron 

en muestras de plantas y/o suelo tratdos por agrLcultores o técnicos al !abo-

ratorio de Fitopatolog!a de la Facultad de IngenLer!a Agronómica, con fines 
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de diagnóstico (determinaCión de enfermedades causadas por hongos, bacterias, 

virus, etc 

Este laboratorio que es el 6nico en el pa1s hasta el momento, cue~ 

ta con dos técnicos que se dedican a la enseñanza, serviCIO al pdblico (d1a1 

nóstico de enfermedades en plantas) y a la invest1gaci6n 

I:n nuestro pa1s la Nematologia Agricola no existe como una as1gna

tura especifica, sino que la Inclutmos en la Cátedra de Fitopatolog1a, dando 

los conceptos b~s1cos de Horfolog1a, Taxonom1a, B1olog1a y Control 

En lo referente al género Helo1dogyne lo encontramos causaPdo daros 

en gran mlmero de plantas, tales como hort1colas, ornamePtales, cult1vos ex

tensivos,etc , pero con mayor 1ntens1dad en cultivos hort1colas, deb1do a las 

caracter1st1cas mismas de estos cultivos 

A continuación Indicamos algunas de las plantas que son frecuente

mente atacadas por especies del género Heloidogyne 

Hort1colas 

Tomate (Lycopersicon esculentum) 

Pimiento (Capsicum) 

Zanahoria (Daucus carota) 

Lechuga (Lectuca sativa) 

PereJil (Petroselwum vulgare) 

Repollo (Brassica oleraceae) 

!! Javanica 

Heloidogyne 

M Javan1ca 

M Javan1ca 

Heloidogyne sp 

Helo1dogyne sp 



-100-

Ornamentales, 

Coleus sp M JSVBntca 

Crisantemos M exigua 

Margarita afrtcana M JBVantca 

Vtoleta M JSVBntca 

'1 exigua 

Calathea sp M ~avanica 

Cultivos vartos 

Tabaco negro {Ntcottana tabacum) M JavanJ.ca 

M mcognita 

Tabaco Burley 21A M. Javantca 

Banano (Musa saptentum M JavanJ.ca 

Caña de azt1car M J8Vantca 

Algodón (Gossyp1um spp ) 

Poroto manteca {Phaseolus lunatus} M Javanica 

Sandta (C1trullus vulgaris) M Javantca 

Pep1no (Cucumts sativus) M arenaria 

Además de espectes culttvadas también se han encontrado plantas 

sLlvestres atacadas por Melotdogyne como en el caso de la papa silvestre 

(Solanum chacoense) atacada por~ 1avan1ca 



En lo referente al control, actualmente es práct1ca relat1vamente 

connln la apl1cac1.6n de fum1gantes del suelo en los almác1go~> de tomate, taba-

ca y p1m1ento, pr1nc1palmente En culttvos de tomate en algunos casos se rea-

ltzan tamb1én tratam1entos del lugar def1n1t1vo con nematic1das granulados 

En cuanto al control por rotac16n de culttvos hemos obtentdo buenol 

resultados cultivando fresas (Fragarta sp ) en rotac16n con cult1vos hortico-

las, espec1almente del grupo de las solan4ceas en suelos altamente tnfestados 

por !:!.• Javantca y !:!.· incogni ta 
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Invest1gac1ones ~obre el nemátodo de la nudos1dad de raíces, Helo1dogyne qpp 

en el Centro Reg1onal de Invest1gac1ones Agropecuar1dS de La Hol1na, L¡ma,Pe~ 

Fausto Espino Sánchez * 

En el Per6, el nemátodo nodulador de raíces, pertenec1ente al género 

Helo1dogyne, es uno de los grupos de f1toparás1tos que causan daños muy seve-

ros, en los valles de la costa, en la selva y muchas veces en los valles 1nter 

and1nos 

Las espec1es más ampl1amente d1str1buídas en el pats son Helo1dogyne 

1ncogn1ta y ~ 1ncognita acr1ta Tamb1én se ha determ~naao la presenc1a de H 

hapla, ~ Javan1ca, _!! arenana y_!! ex1gua 

Ten1endo en cuenta los d1versos métodos de control, nuestra 1nvest1-

gac16n se ha proyectado hac1a el control de este endoparás1to en cult1~os tan-

to al1ment1c1os como 1ndustr1ales 

Uso de mater1a orgán1ca 

En los cult1vos de algod6n (Gossyp1um barbadense), friJol, (Phaseo-

~ vulgar1s)y tomate (Lycopers1con esculentum) se han obten1do resultados muy 

sat1sfactor1os, espec1almente en suelos muy sueltos de nuestra costa, donde ade , 

más de perm1t1r un mejoram1ento de las prop1edades fis1cas del suelo, fomenta 

* Coord1nador de Invest1gaciones en Nematologia del Centro Regional de Inves
t1gac16n Agropecuar1a de La Mol1na Apartado 2791, L1ma PERU 
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un mayor crec~m~ento de m~croorgan~smos sapróf~tos, predatores y otros ene~t-

gos naturales de los nemátodos Con apl~cactones de mater~ orgán~ca, en forma 

de estiércol, arr~ba de 20 toneladas métr~cas por Ha se logro disminu~r pob~ 

c~ones de Meloidogyne 

Uso de barbechos y araduras protundas 

Med~ante barbechos completos, destruyendo todo t~po de rastrOJOS y 

malas yerbas, y con araduras profundas, tratando de exponer el suelo a los r!!_ 

yos solares, se han logrado resultados favorables, espec~lmente en cult~vos 

horticolas como aJí (Caps~cum annum}, ap~o (Ap~um graveolens), zanahor1a (Dau-

~carota} y lechuga (Lactuca sat1va). 

Uso de var~edades reststentes y tolerantes 

Uno de los meJores métodos de lucha contra los nemátodos parásttos 

de plantas, es el empleo de var~edades resEtentes y tolerantes En este aspe~ 

to se ha dado énfas~s y se v~ene laborando en la evaluac~6n de variedades, h!-

bndos y cultiVares de yuca, camote y friJol 

• Yuca (Man~hot ut~ltsstma) en este cult~vo el nemátodo nodulador pro-' 

duce n6dulos de tamaño regular a grande, lo que ~mp~de la tuberuac~6n normal 

y un~forme de las raíces, ocastonando su deformact6n y en ataques severos, pu-

drtct6n de las mtsmas y determtnado una notable d~smtnuct6n de la cosecha 

Entre los culttvares que han demostrado tolerancta, tenemos "Negra machera", 

"Talonera", "Iqueña" y "Maleña" 
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Camote (Ipomoea batata~) Los síntomas que presentan los tubérculo~ 

atacados, son d1versos, desde s1mples abultamtentos hasta el agr1etam1ento c~m 

pleto de los mtsmos, lo cual determtna una pérdtda de la caltdad y valor econ6 

mtco de la cosecha Entre los culttvares denomtnados "de mesa" han mostrado 

res1stenc1a "Seedltng SO", "Peptno", "Lurtn", "Horado de Huaura", y "Horado de i 

Ch1116n" Entre los cultivares denomtnados "Industr1ales" tenemos "Chancleta 

de Chllca", "Inglés", "Zapallo de Cañete", "Blanco de Coyungo No 2", "Chtlin-

gano", "L1r1o" y "Blanco L H." 

Fr!J ol (Phaseolus vulgans) Al extraer las plantas de este culttvo, 

es fáctl observar el daño ocastonado en las ralees Son agallas de pequeñas a 

regular tamaño, que causan el atrof1am1.ento radtcal que determma el marchtta 

m1.ento y luego la muerte de la planta Entre las var1edades e h1bri.dos que han 

mostrado res1.stenc1.a a este nematodo son "Amencano negro", EEEUU I-11", y 

"Panamtto meJorado". 

Uso de sustanctas quimtcas nematic1.das 

Actualmente se vtenen hac1.endo apl1cac1ones en d1.versos cultlvos, 

friJol, paliar (Phaseolus lunatus ), tomate, aJ1, v1d (V1t1.s v1.n1fera), ol1vo 

(~ europea) ,p1m1.enta (P1.per n1.grum) y café (Coffea arabica) Los resulta-

dos mas efect1vos se han alcanzado en apltcactones de almac1.gueros En plantas 

establec1das y plantac1ones anuales, tambtén se han obten1do resultados favo-

rabies, espectalmente usando productos ststémi.cos 

Es 1mportante I.ns1.st1.r en real1.zar un control 1.ntegrado de este ne-
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matodo, comb1nando rotactOn de cultivos, uso de variedades resistentes y to-

lerantes, algunas labores cultuiales y apl1cac1ones qu1mtcas 
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Importanc1a del Nem.1todo de la Nudos1dad de la Raíz, Melo1dogyne spp 

en Papa 

Parv1z Jatala * 

Los nemátodos de la nudos1dad rad1cal (Melo1dogyne spp ) t1enen una 

d1strLbuc16n muy ampl1a en reglones trop1cales y templadas Algunas espec1es, 

s1n embargo, est.1n l1m1tadas a c1ertas áreas específ1cas de acuerdo con la tem 

peratura y el t1po de suelo Las especies predom1nantes más ¡mportantes que 

afectan la papa en Europa y Norteamef1ca son M hapla segu1da en importancia 

por~ mcognlta y ~ 1ncogmta acr1ta En la zona occ1dental de los Estados 

Un1dos donde se cult1va papa,~ hapla es cons1deraaa como un factor l1m1tan 

te en este cult1vo En As1a y Afr1ca por otra parte, Las espec1es más 1mporta2 

tes son M. 1ncogn1ta y ~ Javan1ca y en menor grado ~ arenarta Las esoec1es 

prevalentes en Sur Amér1ca son M 1ncogn1ta, M 1ncogn1ta acrtta y~ Javanica, 

Aunque en c1ertas áreas se ha encontrado que ~ hapla tamb1én puede afectar 

cultlvos de papa En conclusi6n se puede dec1r que la d1strtbuc16n global de 

las prlnclpales espec1es de Melo1dogyne paras1tando la papa, en orden de 1m-

portancia, puede ser la s1gu1ente M 1ncogn1ta, ~ 1ncogn1ta acrita, ~ hapla, 

M Javan1ca y ~ arenar1a 

La temperatura del suelo tlene un papel 1mportante en la reproduc-

c16n y act1v1dades paras1t1cas del nemátodo del nudo de la raíz en papa Gene 

ralmente la mayorfa de las espec1es de Helo1dogyne requ1ere altas temperaturas 

para un alto índ1ce de reproducc16n y un cxio de v1da corto Por esta razón, 

* Nemat6logo, Centro Internac1onal de la Papa, CIP, Apartado 5969, L1ma PERU 
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los daños mas espectaculares ocurren en cl1mas cál1dos y en suelos de textura 

l1viana De acuerdo con esta S1tuac16n, estos nematodos son de una mayor 1mpo~ 

tanc1a y v1rulenc1a en las reg1ones trop1cales de cl1ma cal1ente 

Como la papa se cult1va preferentemente en zonas templadas del mundo, 

como son las lat1tudes septentr1onales y las zonas montañosas elevadas de los 

tr6p1cos donde las temperaturas son baJas, estos nematodos no s1gn1f1can una 

amenaza para este cultivo, por lo cual actualmente no son cons1derados como un 

problema econ6m1co de mucha envergadura a n1vel mund¡al S1n embargo, ex1sten 

casos en los cuales algunas espec1es de Melo1dozyne se han establec1do en áreas 

productoras de papa en tal forma que cuando las cond1c1ones amb1enta1es favore 

cen su desarrollo, estas pueden causar pérd1das hasta de 25 por c1ento en la 

cosecha del tubérculo 

S1 se logra a extender el cult1vo de la papa a cl1mas trop1cales cá

lldos, es pos1ble que esta tendenc1a haga camb1ar la 1mportanc1a econ6m1ca de 

este nematodo al convert1rse en un factor l1m1tante de la producc16n en d1chas 

areas Tamb1én se t1ene 1nformac16n que c1ertas razas de M 1ncogn1ta puedan 

adaptarse a cl1mas relat1vamente 1r1os y causar daños de 1mportanc1a al cultl

vo de papa Además de esta pos1b1l1dad, se sabe tamb1én que ex1sten razas de 

M Javan1ca y pos1blemente en otras espec1es, adaptadas a e 1ertas cond1c1o

nes dmb1entales poco favorables para su desarrollo 

La capac1dad del bénPro Melo1dogyne para atacar un gran namero de 

plantas es po'3lblemente uno de lo'3 factores que lo hace más 1mportante como ne 
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mátodo f1toparástto Estos organ1smos ttenen uno de los regtstros más extensos 

de plantas hospederas Unas pocas espectes atacan la mayor1a de las plantas 

cultivadas como también muchas malezas y plantas s1lvestres Debido a ésto, el 

nematodo puede mantener su poblactón por largos per1ódos en diversos hospedantes , 
" 

cultivados y stlvestres Por lo cual es d1fic1l selecc1onar cierto~ cultl\O~ 

aptos para programar rotaciones como método de control En térm1nos generales, 

cereales y pastos son usados e omo culttvos de rotactón con resultados sattsfac 

tortos Como las poblactones del nemátodo de la nudostdad de la raiz dtsmtnu-

yen constderablemente en la ausencia de un huésped suscepttble, los periodos 
' 

de rotactón no tienen que ser tan largos como sucede Pn el caso de las rotacto 

nes empleadas para controlar el nemátodo quistede 1~ oepa 

Plantas de papa afectadas con el nematodo de la nudostdad-de la raiz 

muestran generalmente síntomas asoctados con daño de la raíz, como son u~ re-

ducct6n en el desarrollo radtcal y pérdtda en la producct6n de tubérculos, al 

mtsmo t1empo éstos 6lt1mos tambtén son afectados Tubérculos parasitados mues-

tran cománmente unas nudosidades o protuberanctas en su superftcie y deforma-

c16n con síntomas tnternos La 1nfecc1ón de los tubérculos no e~ afectada por 

el tamaño y la edad de ésto~ Normalmente las primeras tnfecciones se producen 

en la raiz por larvas presentes en el suelo y la segunda generación de estas 

larvas tnfecta los tubérculos s1n tener en constderación su grado de desarro-

llo Tubérculos grandes ttenen una mayor superficte para penetración de larvas 

Una alta proporc1ón de estas larvas penetra a través de los lenticelos y los 

tubérculos con estos cuerpos bten desarrollados parece que son tnfectados más 
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tac1ln~nte La protund1cad de la penetractón en el tubérculo depende dPl téma-

ño del tubérculo cuando éste es tnfectado por la ldrva, de tal manera que cua~ 

do ésta es proFund • en c-1 te11do se ohservan mas síntomas tnternos que lds tu-

mefac<.1ones supE'ri , tah-s I~s 1ni~c tones de las raíces o Jos tubércLlos de 

papa parecer tndep• udtel tes uno dP otro y no están ¡•enéttca,.!'ut~ rf>JarF>rnrlos 

La may:>r pér<hda causada por el paras1t1smo de Meloulogyne en papa 

PS la deforrractón de loe tubérculos ¿fectados debido a las nudostdades o vern. 

gas en su su 'lert t<. 1 ~ ~stos tubérculos no son aptos para el ~rcado y poco d~ 

seables p<~ra el cou-.umo domést1co 6 pdra su procesamtento 1ndustr1al co'llo papa 

fr1ta Papa ~tl11Z>da p~ra procesarla como rr1ta, es muy sens1tle al cdlor y 

se os<.urece r<'lptdaMcnte durante su .:occtón en acette, ex.~1b1e"1do genernlme. te 

manches oscura-, CJ.U• pueren deberse a la presenc1a de uno o mas hembras '!lad~ras 

de MeJ otdogyne EH es t.< forma la caJ 1dad de la papa es afectaaa en sumo grado 

por el paras1ttsno <le e-.tos nematodos 

Adern:ls drl dal'o dtrecto en ;>lantas suscept1bles, Melo1dogynP es bten 

conoc¡_do por su tnt• racc10n con otros agentes patógenos y su l.IQportancta trnplíc~ 

- ta en compleJo -o" eHfen1.ruiades de plantas Aunque .ex1ste poca "InfO!IIIactón so-

bre la mt:tracc16n <le cc.te nematodo y hongos parasttos de papa se conoce que 

ocurrt n asoctilcJ.onu; sirergístJ.cas entre van.as espectes de HeloJ.dogyne y ~-

ttcJ.lJ 1um <!ahl.!!_~, \' a lbo-atrum, rusarwm spp Thecaphora sola m. j Spongospora 

su bte1 ranea 
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Pseudomc..n,ts sola-a<Jcearum es E>l organ1smo causal del March~tamH ,1 

l-acter~al, enfenned d de mucha tmportancta en algunas regwnes productoras d~ 

papa Se ha obs• rvauo que e,te organtsmo ttene una d1stnbuc16n ecol6g1cd ) r 

quer1m1entos cl.mátJcos ~1mLlares a las de algunas espec1es de Helo1dogyne 

Las relac1ones cine1gist1cas de estos dos organ1smos hdn s1do estud1adas ex

h3ust¡vamente e ~nd1can que la res1stencia de papa a f solanacearum se desdo

bla en pr• eenc•u de nernátodos de la nudos~dad de la raíz Es 1nteresante anota 

qte mater1al tle papa !'PSiSl.ente a H 10cogn1ta acn.ta es tamb1.én res1stente _ 

P solanacearum m1ertr.-t'l qu .. lo 1nverso no es c1erto Todas las ev1denc1as 1~ 

dtcan que los genes qu<. gobternan el mecanismo de res1stenc1a a Helo1dogyne &~ 

t.tmbtén TI: Sponden ror f'Sta <.aracter!sttcas a p solanacearu'll 

En resúmPn SE> pre~enta a cont1nuac16n una enumerac16n de los facto-P 

que aumentan el impa::to potencial de espe<.tes de He o1dogyne en el cultiVO dt, 

L papa Aumento rapido de los n1veles de poblac16n en una proporc16n de 8 a 

lto generac~ones >or ~ño, en cult1vos trop~cales en continua explotación, 1rfec 

c.6n del tubérculo, lo cual fac1l1ta el mov~miento y d1sem1nac16n del nemátodo 

a tra~es de semllld JegE>tatJva, el namero ampl1o de hospedantes que le permtte• 

st mantenimiento y mulhplicac 16n en suelos ded1cados al cult~vo de la papa, 

asoc1ac1.6n con o res agentes patógenos, particula~nte f :;olanacearum, lo 

cual estlm.Jla la uof• cct6n y susceptlbtlidad a d1chos organ1smos 

Los fattons arrt~ anotado~ m~estran que var1as especieS de Helo c~

g,vne son factores luatantes 1mportantes en la producc16n de papa y pueden 1P

rer un mayor 1mpacto < n s~ cult1vo :;¡ se saca de los l!mttes ecol6g1cos donde 
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actualmente se s1embra Deb1do a sus 1mpl1cac1ones a n1vel 1nternac1onal, el 

actual programa de 1nvest1gac16n en el Centro Internac1onal de Papa, 1ncluye 
L 

la busqueda de mater1al genét1co res1stente a estos nemátodos, como tamb1én la 

1ncorporac16n de res1stenc1a a otros patógenos, espec1almente ! solanacearum 

y de factores agroecon6m1cos deseables, a través de un programa de meJoram1ento 

Ln 
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SURINAHE 

Frank Albert Del Prado * 

In 1955 nematolog1.al research was started 1.n Sunname by the au+-hor 

Th1s work was continued by H den Ouden (F A O) dur1ng 6 months in 1964 and 

by P.W Th Mazs from 1965-1970 From 1973-1974 R A Halberg worked on nematodes 

also 

Rootknot nematodes (Helo1dogyne spp ) are found all over the 

country and in all types of soil, ~1th a somewhat h1gher concentration 1n 

sandy sol.ls. The genus Helo1dogyne 1.s a ser1ous threat to many vegetables 

such as tomato, cucumber, okra, celery, pumpkin and eggplant Legimuwus 

crops such as kenaf, lettuce, papaya, banana and peanut are attacked also 

In general monocotyledons suc h as onion an Brassica spp have been found to 

be less suscept1ble to th1s nematode 

From root samples exam1ned in the laboratory 1t was possible to 

ascerta1n the presence of f1ve rootknot species 

Helo1dogyne 1ncogn1ta 

Helo1dogyne 1ncogn1ta acrita 

Melo1dogyne Javanica 

Melo1.dogyne exigua 

Melo1dogyne arenar1.a 

* Plant Protect1on and ProdJcti.on DlV1Sl.on, 
H1n1stry of Agr1culture, An1mal Husbandry and F1.sher1es 
P O Box 1153, Paramar1bo, SURINAH-South America 
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In a few cases ~ Javantca was found on rtce roots, but not much 

damage was done to the plants The rootknot nematode M extgua was found on 

coffee by Ir H den Ouden 1n 1964 Some authors do not cons1der thts nematode 

to be a maJor pest, parc1cularly in heavy soils, the typP of so1l cofíeP 1s 
S 

grown on 1n Suru1ame In Braz1l however, ~- ex1gua seems to be a sertous pest 

(Gonzaga, Lordello and Zam1th, 1958} On cocoa Den Ouden found an un1denti-

f1ed spec1es of Meloidogyne wh1ch caused galls 2 to 3 mm long and about 1 mm 

thick on ftner roots S1m1lar galls were seen on Erytrr1na glauca wh1cn 1s 

used as shade tree of cocoa 

Commonly C1trus 1s not recogn1zed as be1Pg a good host for Melotdo-

~ spp Th1s crop 1n some cases showed severely sturted and galled rootlets 

Vartable numbers of Melotdogyne larvas were observed feedtng on the vascular 

bundles of Cttrus roots These larvae dtd not appear to develop instde the 

roots but rather seemed to dte wtthtn the host ttssues It whould be mentioned 

that troptcal kudzu, Pueraria phaseolo1des is often used as a cover crop in 

C1trus orchards and frequently galls contatning females of Helo1dogyne were 

found 

Severa! orchard weeds were studied such as Commeltna nudtflora, 

Taltnum tr1angulare and Momord1ca charant1a They all showed rootknot damage 

and had galls that conta1ned adult pregnent females of what appeared to be 

Melo1dogyne ex1gua 
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In sur1name the following plants were found to be attacked by or 

to contaln larvae of rootknot menatodes 

Allium ascolonium H wcognita 

H wcogm.ta 

Althea hybrida semoerflorens t! 1ncogn1ta a e rita 

Apium graveolens t! arenar1a 

Arachis hypogaea Helo1dogyne sp 

Artocarpus communLs Melo1dogyne sp 

Basella <tl1!!!.. Helo1dogyne sp 

Brass1ca oleracea tL_mcogmta 

Carica paoaya 1:1. 1ncogn1ta acnta 

CLchor1um endiva ~ 1ncogn1ta acr1ta 

Cürus spp. He lo t.dogyne sp 

Coffea l1ber1ca M_. ex1gua 

Comme11D8 nud1flora ~ exigua 

Corchorus spp ~ 1ncogn1ta acnta 

Corchorus spp ~ arenar1a 

CuCUm1S SatLypS ~ 1ncogn1ta acrLta 

Cucurb1ta rum9 ~ mcognLta acr1ta 

Arythr1na glauca Heloidogyne sp 

H1b1scus cannab1nus M incognlta acr1ta 

H1b1scus esculentus H LncognLta 
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Hib1cus rosa sinensis M incogn1ta acr1ta 

H1b1scus ~ sinensis l' arenar1a 

Hib1scus sabdar1ffa Helo1dogyne incognit:a (?) 

Tmpat1ens balsamina » incogn1ta 

Ixora lutea Meloidogyne sp 

Lactuca sativa Heloidogyne sp 

Lycopers1con esculentum » incogm t:a acrit:a 

Halp1ghia pun1cifolia Helo1dogyne sp 

Momordica charantia » eX1aa (?) 

Musa cavendishii ~- IDCogm.t:a acrit:a 

~ paradisiaca l' rncognit:a acnta 

~ sapientum ~- 1ncognita acrit:a 

Oryza sativa M JaVaD1C8 

Petroseluwm vulgare M arenaria 

Phaseolus mungo (aureus ?) Heloidogyne sp 

Pueraria phaseoloides Heloidogyne sp 

Rosa sp Heloidogyne sp 

Solanum melongena Helo1dogyne sp 

Tal1num tr1angulare 11 exigua (?) 

Theobroma cacao Heloido&l::ne sp 
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U R U G U A Y 

Lt.s Mesa * 
Dentro del género Melot.dogyne, se han realt.zado muestreos en dt.feren 

tes plantas Las determt.naciones han sido en general a nivel de género, ya 

que solo en tabaco se determinó la presencia de Helot.dogyne t.ncognita y ~ 

Los cultivos donde se ha determt.nado la presenct.a de Helot.dogyne sp 

hasta el momento son 

Tabaco (lücohana tsbacum) 

Tomate (Lycoperst.con esculPntum) 

Papa (Solanum tuberosum) 

Pimt.ento morrón (capsicum annum) 

Remolacha azucarera (~ vulgans) 

Trébol subterraneum (Trifolium subterraneum) 

SoJa (Glycine hispt.da) 

Caupl (Vigna sinensis) 

Correguela (Convolvulus arvensis) 

Gambarrusa (Alternanthera philoxeroides) 

Vt.ña (V1t1s sp ) 

Zanahona (Daucus carota) 

Durazneros (Prunus perst.ca) 

* Centro dP Investt.gact.On en Sant.dad Vegetal 
Avda Mt.llán 4703, Montevt.deo, URUGUAY 
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En el caso d< tabaco y tomat~"', ~e han constat1do ataques 'lluy sevL-os, 

con!>tttuyendo un factor limtt1ntP <Id cultivo con {Sérdidaq tota1es de cosu:·1a 

I:l cult~vo dt> tabaco, al norte del pafs, el ataque de Mel01.dog,rne es 

general en toda el árra de plantación, que es de alredPdor de 550 Has estiln-

do en aumento constante Se realizan tratamientos en el almácigo con Bro'lluro 

de metilo, y posteriormente en el áre1 de trasplante con diferentes nemattci-

das como Telone C, Dow fume hBS, Penphene 

La~ plantaciones de tomate, también presentan atdques 1ntensos, debién 

dose en muchos cdsos abando,arse este cultivo 

Siendo e] ataque de Meloidozyne un factor l1m1tante en la producc16n 

de tabaco, se han rLal1zado varios enaayos con nemat1c1das para su control El 

primer ensayo se hizo en 1971-72, cuyos resultados se resumen como sigue 

Tratamiento D6s1s(Ha Indice medio de ataque (escala 0-10) 

D D JOO 1t 4 40 

Penphe,e lú lt 4 60 

-
Furadan 5% 40 Kg 6 33 -
Dorlone 1~~ lt 6 57 

Lannate 14 kg 6 87 

\L 'ltacur 10°~ u O Kh 7 13 

Testigo t:JU Kg 7 67 
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Se utilizó la var1edad Bottom sp , realtzándose 3 repeticiones y 

nruestras de 20 plantas 

En la misma fecha se hizo un ensayo sobre susceptibilidad a Meloidogy-

~spp en 11 vartedades de tabaco Se tomó una escala 0-10 para evsluar da-

ños, s1.endo los resul.tados l.os siguientes 

Variedad Indice medio de ataque 

e 254 3 43 

Speight 413 
l 

e 258 4 28 

N.e 95 4 45 

N.C 2512 5.08 

Bottom sp 5 45 

H1cks Broadleaf 6 oo 

e 319 6 so 
) 

e 213 6 78 

• ¡:. 
e 316 7 20 

1 
He Nair 133 7.23 

En el año 1973-74, se real1z6 un ensayo comparativo de diferentes 

nematicidas en tabsco, cuyo resumen es el sigu1ente 
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Tratamtento Dosts/Ha In<hcP med to 

Dy-trapex ;,(10 lt 2 30 

Dow W!l;, 60 lt 2 J7 

V) date 10% lOO kg 2 42 

DD 250 250 lt " 68 .. 
Penphene 12 12 lt 2 68 

Penphene 12 14 lt 2 70 

Nemacur lO% lOO kg 2 72 

DD 200 200 lt J 33 

Testigo 4 30 

Furadan 5% lOO kg 4 32 

Telone 26 lt 4 47 

Los tratamtcntos abarcados con un corchete no presentan dtferenct<:s 

stgntftcatl.vas entrt! <;f a un ntvel dP probabtltdades dt!l O 05 

Rcnd.mtento de las parcela& expresado en Kg de tabaco verde corres-

pondtente al centro de la parcela 

Tratamu.nto Kg dP tabaco verde por parcela 

Vydate lO 91 

Furadan lO !l2 

Nemacur lO 06 

l.lD 200 9 16 

Penph< 1 L 12 4 03 
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Tratam1.ento Kg de tabaco verde por parcela 

DD 250 8 99 

Dy-Trapex 8 14 

Testigo 8 07 

Telone e 772 

Dow W85 7 37 

Penphene 14 7 22 

El calculo estadístico no revela diferenc1.as sLgnLficatl.vas entre 

los valores obten1dos para los diversos tratam1.entos 

En el periodo 1974-75, se realizaron dos nuevos ensayos con nematic.! 

das en tabaco, con cambios de dos1.s en algunos casos, e 1ncorporac1.0n de nue-

vos productos en otros Los resultados son los s1.guientes 

Tratamiento D6sis/Ha Indice med1.o 

t 
Nemacur 10% 80 kg o 63 

Vydate G 10% 80 kg 3 50 

Furadan 5% 90 kg 3 76 

Dow W85 50 lt 4 50 

Basam1d G 372 kg 496 

D1.-trapez: 400 lt 5 25 

Vydate L 4 600 kg 5 31 



TratamLento 

Telone 

Testigo 
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DosLs/Ha 

l90lt 

Ind1ce medLo 

5 83 

6 lO 

RendLmLento por parcela expresado en Kg de tabaco seco 

TratamLento Kg de tabaco seco 

Nemacur 2 974 

DL-Trapex 2 813 

Vydate G 2 765 

Dow W85 2 665 

Test1go 2 586 

V1date L 2 555 

Furadan 2 375 

Telone 2 152 

Basam1d G 2 082 

Segundo ensayo en el periodo 1974-75 

TratamLento Dosis/Ha- --- Indíce medio-de-nodulaci6n 

Nemacur 80 kg 1.17 

Vydate 80 kg 2 79 

Dowfume 50 lt 3.46 

D1-trapex 400 lt 4 37 

Furadan 90 kg 4 83 



n 

Tratam1ento 

Penphene 

Testigo 
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Dos1s/Ha 

14 lt 

Ind1ce med1o de nodulac16n 

5 15 

582 

Los tratamientos abarcados por una línea vertical, no presentan dif! 

reacias s1gn1ficat1vas entre sí a un nivel de probabilidad del 95% 

Los resultados de mater1a verde son los siguientes 

Tratam1ento Kg tabaco verde/8 plantas 

Testigo o 948 

Penphene o 918 

Furadan o 888 

D1-trapex o 827 

Nemacur o 815 

Dowfume W85 o 798 

Vydate G o 782 

El resultado estadístico no revela diferenc1as significativas entre 

los valores obten1dos por los diversos tratamientos 



V E N E Z U E L A 

Feder1co Dao * 

Problemas nematol6gicos observados en Venezuela, parttcularmente relactonados 

con el género Melo1dogrne spp 

Quer1endo dar a conocer el estado de desarrollo en que se encuentra 

la Nematologfa Agrícola en Venezuela y los problemas dertvados del ataque de 

los nemátodos pertenec1entes al género Meloidogyne spp se presenta un an311 

sts del estado actualm las 1nvest1gac1ones sobre este aspecto y los estud1os 

e 1nvest1gac1ones hasta ahora real1zados 

La Nematología Agrícola es una c1enc1a JOven en Venezuela Aparent~ 

mente la más ant1gua referencta acerca de una enfermedad causada por nemáto-

dos data de 1934, en un 1nforme de e Salazar, que trata sobre las plagas y 

otros asuntos agrícolas del Estado Sucre (Or1ente del Pats) Luego, en 1941, 

e Muller publ1ca una l1sta de enfermedades de las plantas cultivadas en Ve-

nezuela, señalando en var1as de ellas el nemátodo Heterodera marfon1 nombre 

dado para la época a d1versas espec1es de Melo1dogyne. En 1943,~~nc1sco-

Fernandez Yépez, publ1ca un articulo d1vulgat1vo sobre el nematodo que causa 

en tomate 

Entre 1953 y 1954, se 1n1c1an los pr1meros trabaJos de fUm1gaci6n de 

suelos en el control de nemátodos de nudos1dades de tabaco Para 1955, se 

* 
D1rector D1v1s16n San1dad Vegetal, ~in1ster1or de Agrtcultura y erta 
M A.e Torre Norte-P1so 10- Caracas VENEZUELA 
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efectlla el primer reconocimiento nematol6g1co en Venezuela, llevado a cabo por 

C. Hcl!eth y F. Dao D. 

En 1961, y por iniciativa del Profesor Alberto Fernández Yépez, se 

fUnda la cStedra de Nematolog!a Agrlcola, regentada desde esa fecha por F 

DaoD 

Continuando con el interés despertado por los estudios en Nematologla 

visita a Venezuela, invitado por la Fundac16n Shell, el Dr H. Oostenbnnk, 

quien realJ.Za un segundo reconocimiento de los nemátodos asociados con los 

cultivos agrícolas en Venezuela, evidenc1andose 95 espec1es, de las cuales 24 

eran rruevas para el pa!s. En 1970, dos nuevos reconocimJ.entos de la nematofau 

na se llevan a cabo en Venezuela Gerardo Yépez y Jul1.a A. Heredith, efect:dan 

un trabajo estudiando aproximadamente 660 mestras de suelos y rafees de dif! 

rentes cultivos agrícolas en el para y presentan la lista de los nematodos por 

cultivos y localidades. 

Para ese mismo año F. Dao, hace un estudio comparativo de la nemato-

fauna de los paises con condiciones climáticas distintas y clasifica estos de 

acuerdo a las localidades donde fUeron encontrados 

Enseñanza 

En cuanto a labores de enseñanza en Nematologia, en Venezuela existen 

4 facultades de Agronomla en s6lo una de ellas, en la Facultad de Agronomía 
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de la Un~vers~dad Central, ~racay, Edo Aragua, se enseña esta materta como 

un curso semes~ral en el octavo semestre, en las otras facultades de Agron~ 

mla, local~zadas en la~ reg~ones CLntro Occ~dental, Or~ental y Occ~dental, 

se d~ctan conoc~m~entos de esta d~sc~pl~na dentro de los cursos normales de 

r~ topatología. 

En 1972 se intc~a en la Facultad de Agronomía de la Un~vers~dad Ce~ 

tral -Maracay, el pr~mer curso lnternac~onal de Post-grado en Nematologla, en 

colaborac16n con el Gob~erno de Holanda Hasta el presente año se han c~cta-

do en forma consecut~va tres cursos y en la actual~dad va a comenzar el cuar.o 

Labora tor~os Las cuatro Facultades de Agrononla del pals, poseen laborator~os 

de an~l~s~s y determtnac~6n de nPmátodos f~tooa~ás_tos Adenás poseen personal 

técnico entrenado para hacer lao, determinaciones de géneros y espec~es preseE_ 

tes 

Colecc~ones de nematodos SOlo en la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Central, ex~ste una colecc~6n completa de los dtsttntos géneros y especies, 

encontrados ~n Venezuel-a. -

Ltteratura. 14 B~bl~oteca de la mencionada Un~vers~dad posee una extens~va 

b~bl~ografla de l~bros y rev~stas, y mant~ene un kárdex de todo lo que se p~ 

bltca actualmente en este campo 1 
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Instituc1ones ded1cada~ a la invest1gac1ón en nemátodos y que poseen personal 

profesional entrenado en la disc1plina 

1) Un1versidad Central de Venezuela 

Facul.tad de Agronomia 

Instituto de Zoologia Agrícola 

Personal. 

Federico Dao Dao 

Gerardo Yépez T. 

Giovanni Hartfnez 

Julia Heredith 

Irma Camacaro 

2) Universidad Centro-Occidental 

Facul.tad de Agronomia 

Barquisimeto-Edo Lera. 

Personal. 

Boris Z1nco 

Angel Huñoz 

3) UniverS1dad del Zulia 

Facul.tad de Agronomia 

Haracaibo-Edo Zulia 

Personal 

Fernando Morales 



4) Un~vers~dad de Or~ente 

Facultad de Agronom!a 

Jusep!n -Edo Honagas 

Personal 

Carlos Harcano 

Hermógenes Fl6rez 
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Inst~tuc~ones pr~vadas ded1cadas a la Investigac~6n 

Fundac16n Serv~cio para el Agricultor {FUSAGRI) 

Cagua -Edo Aragua Att Luis Bascones 

Fundación Serv1c1o para el Agr~cultor (FUSAGRI) 

Haraca1bo -Edo Zulia Att Euro Bracho 

Todas las 1nst~tuc1o~es antes menc1onadas poseen laboratortos, equl

pos y b~blwtecas, pud1endo conduc~r a mvel reg¡onal cualqu1er t1po demves

t~gac~6n sobre nematolog!a, para cubr~r todo el terr~tor~o nac1onal, o b~en 

llevar a cabomvest1gac1ones reg~onales de acuerdo al cult1vo ~s importante 

de cada una de las reg1ones y, as!, todas ellas tendran oportunidad de poner 

a trab<Qar el material humano y f1s~co d1sponible 

Espec~es del género Helo1dogyne, encontrados en Venezuela De acuerdo a los 

reconoc1m1entos dP d1agn6et1co efectuado en los años 1955, 1962 y 1970, las 

espec1es de Helo1dogyne encontrados en Venezuela son las s1gu1entes 

' _, 
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Me1oidogyne exigua Goe1d1, 1887 

Meloidogyne hap1a Chitwood, 1949 

Meloidogyne 1ncognita (Kofoid x White, 1919) 

Me1oidogyne Javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949 

CUltivos de importanc1a econ6mica afectados por las diferentes espec1es de ne 

mlltodos fonnadores de audos1dades en las ratees 

Cult1VO Especie 

Arroz Meloidogyne sp 

Papa M hapla 

caraota (friJol) Meloidogzne sp 

café Me1oidoe;:me sp 

M exigua 

M incognita 

Cacao Me1oidogyne sp 

Caña de azrlcar Me1oidogyne sp 

!! incognita 

Citr1cas Me1oidogrne sp 
t 

Bananos y plátanos Meloidogyne sp 

!! incognita 

Papaya Me1oidogyne sp 

!! incogn1ta 

Me1oidogyne sp 
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Culti.vo Cspecte 

Algodón Mclotdogyne sp 

Tabaco M tncogntta 

M tncognita (var acnta) 

M Javantca 

Melotdogyne sp 

Tomate M tncogntta 

M Javantca 

Melotdogrne sp 

Ptment6n M tncogntta 

Melotdoeyne sp 

L-echuga M tncognita 

M 1avanica 

Cebolla Melotdogyne sp 

AJo Melotdogyne sp 

Pepino M tnco¡¡ntta 

------
Melotdogyne sp 

Zanahoria Meloidogrne 1ncogn1ta 

BerenJena Melotdogyne sp 

- ' 
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Importancia económica para Venezuela del género Melo1dogyne spp Al 1gual 

que en otros palses tropicales, en Venezuela el principal problema nematológ~ 

co en los cultivos es deb1do a la presencia del género Meloidogyne spp , cuyas 

especies causan nudosidades en las ralees de las plantas Sin embargo, es bueno 

hacer notar que en ~ste y en los otros casos de nemátodos f1toparas1tos, no 

se ha efectuado adn una completa evaluac16n de la magnitud del dai'io que causan 

ni del alcance en la distr1bución de las d1ferentes especies y, apenas hoy d1a 

se está tomando conc1enc1a del sign1ficado de estos problemas. 

Este g~nero causa cons1derables aermas en rendimientos de las hor 

taluas, en especial tomate Este problema es generalmente grave en las zonas 

de las reg1ones Central, Centro-Occidental y Or1ental del pals tos agricul

tores est1man hasta un 75% de las pérdidas en sus cosechas 

Tal situación es nruy similar en los otros renglones hort1colas, !;_O 

mo pepino, melón, cebolla, p1mentón, berenjena, uva, etc, en las regiones an

tes aei'laladas 

En el caso del tabaco, también la distribución de Heloidogyne, pa

rece comprender todas las areas donde este rubro se s1embra, llegando a oca

Slonar disminuciones considerables en losJendimientos, por la irregular1dad 

que se man1f1esta en la madurac16n de las hoJas, causando grandes pérdidas en 

la cal1dad de los diferentes tipos 
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La papa PS otro de los cult1vos en los cuales produce daños, desm~ 

JOrando el aspecto y cal1dad del producto El café es otro cult1vo ser1amen

te atacado, y se cree que una de las causas del baJO rend1m1ento en este cul

t1vo es deb1do a los nematodos 

Las s1embras de banano y plátanos se han v1sto muy afectadas por el 

ataque de este nematodo, causando enormes pérd1das, sobre todo en la reg16n 

occ1dental, sur del Lago Maraca1bo, donde los v1entos cicl1cos huracanados, 

provocan enormes daños a las plantac1ones, por caida de plantas deb1do al nal 

anclaJe por el daño de nematodos y por el gorgoJo del banano Pérd1das calcu

ladas hasta más del 50% de las plantac1ones han ocurr1do por estas acc1ones 

del v1ento 

Invest1gac1ones efectuadas en el area de Melo1dogyne spp en VenezuPla 

1 D1str1buc16n - Se han efectuado var1os reconoc1m1entos en las d1st1ntas 

áreas €col6g1cas del pais, con el obJeto de 1dent1f1car las espec1es ex1sten 

tes en cada una de ellas 

2 B1ologia - Desde el punto de v1sta b1ol6g1co, se ha tratadore estud1ar 

el comportam1ento de espec1es que requ1eren de temperaturas menores de 20°C 

con otras esoec1es s1m1lares de otros paises, con el fin de determ1nar S1 ex1s 

ten d1ferenc1as dP requer1m1entos térm1cos 
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Control - Desde 1954 se viene trabaJando en d1ferentes aspectos del control, 

evaluandose los m~todos a) Químicos, b) rotación de cultivos 

En los ensayos efectuados en estos 22 a1t1mos años con los métodos 

arriba menc1onados, espec1almente con el quim1co, se han obtenido resultados 

bastante halagadores, a tal punto que se han alcanzado aumentos en rend1mien 

tos de la cosecha que osc1lan entre el lO y el 35% 

Estos ensayos han sido bastante sustanc1ales, despertando gran in-

terés en los agr1cultores para llevar a cabo estas aplicaciones como rut1na-

rias, no obstante que el alto costo del producto, y los equ1pos usados en la 

aplicación, 1mpos1bilitan su aplicac1ón en una forma continua y en gran escala 

Invest1gac1ones necesar1as 

1 Determ1nación de especies y biot1pos presentes en las d1ferentes reg1ones 

climat1cas denrro del pa!s 

2 CompleJOS de enfermedades causadas por hongos, virus, nematodos e insectos 

3 Pruebas de var1edades resistentes a las especies de nemátodos 

4 Control a) Estudiar una metodologla de control quím1co y equipos, adap-

tados a las condiciones trop1cales 

b) Productos qulmicos Efectos, degradación, etc de los pro-

duetos qu1mtcos nematicidas a las cond1ciones de suelos trop1ca-

les 
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e) Rotac~ón de cult~vos Estudios de métodos económ~cos En los 

países trop~cales la s~embra continua de un m~smo cultivo durante 

el año, ayuda a aumentar las poblaciones de un determinado género 

La b~squeda de cultivos que puedan alternarse ayudaría a disminu~r 

estas poblac~ones 

Cult~vos que neces~tan mayor atención por el daño que actualmente causan los 

nematodos que forman nudos~dades en las rafees 

Cultivos 

Tomate 

Tabaco 

Uva 

Hortalizas 

Caña de aztlca r 

Café 

Bananos plátanos 

Total área sembrada 
Hectáreas en Venezuela 

4 000 

10.000 

400 

12 000 

70 000 

272 000 

150 000 

Los benef1c1os que se derivarán de este Sem~nario deberán constitu1r 

un valioso aporte a las ~nvest~gaciones y trabaJOS que Venezuela proseguirá 

en el campo de la nematologia 



VI 

PROPUESTAS 

DE ACTIVIDADES COMO COLABORACION CO~ EL 

PROYECTO INTERNACIONAL MELOIDOGYNE 



ARGENTINA 

LABOR QUE SE INTENTA DESARROLLAR EN EL NORTE ARGENTINO 

Miguel Atil1o Costilla * 

1) El trabaJO que se realizara en la Estac1.6n Expenmental de Tucuman y rela 

cionada a la Prov1nc1a de Tucuman, serd 

a) Colecci6n. b) ident1f1caci6n, e) hospederos en plantas culti>adas, 

d) 1nformac16n del med1o amb1ente, e) hospederos de plantas malezas en 

la zona cultivada, f) s1 fuera pos1ble hospederos de plantas natnas en 

zonas v!rgenes, g) estudios d1ferenc1ales 

En tabaco y tomate se complementará con observac1ones de asociactón ccn 

otros patógenos, fluctuación de la población durante el año en un solo 

punto en cada zona de cada cultivo analizando el suelo dnicamente 

2) En los otros estados argent1.nos del Norte el trabaJo que se real1zara so-

* 

brc plantas cultl.vadas será 

a) Colecc1ones de poblac1ones 1mportantes 

b) Hospederos 

e) Identif1cac16n 

Estactón Exper1.mental Agr!cola 
Tucumán, ARGENTINA 

Casilla Correo 71 
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NECESIDADES 

1) Tam1ces de 200 y 500, l1bro de Zuckermann y Mai 

4) Autor1zac16n para gastar parte de los fondos para contratar Auxil1ar téc-

nico para trabaJOS específicos Meloidogyne, como estudios de post-grado 

full tllDe 

5) D1r1gir una nota al Director de la Estaci6n Expenmental Agrícola de TUc!:!_ 

man- Casüla Correo 71, TUcuman-Argentina- 1ndicando que fui! incluido un 

Plan de TrabaJo Internacional para el estudio de Meloidogyne 

6) Sohcitar a la EmbaJada de los EE UU en Argennna que si fuera pos1ble 

comun1car sobre la enstenc1a de cualqtner mater1al enviado por el Dr 

Sasser, ya que nuestro centro de estud1o se encuentra a 1500 ldl6metros 

de Buenos A1res donde se encuentra la EmbaJada 

Esto es en caso de que los envios se realicen a través de la EmbaJada 

7) Gestiones a realizar - Se gest1onara la posib1lidad de la colaboraci6n 

de técn1cos del Ministerio que estén trabaJando en Nematologta en otros 

Estados como as! de personal o vehículos para las salidas al campo a lar-

gas distanc1Bs 

Sobre la labor a desarrollar se realizarán algunos aJustes al regreso en 

, mi centro de estudio, que se comunicaran al Dr Sasser y al Dr Barr1ga 

• oportunamente en caso de que así suceda. 
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L1m1t:ac1ones 

-B1bliogra f!a 

-Reactivos 

-Técnicos espec1alizados en este campo 

La colaboracHSn que quis1eramos recibu es una parte en libros y 

publ1caciones en Nematologfa, y otra parte en d1nero para uso en los recorn 

dos y otros 1mprevistos que pud1cran ocurrir 

Qu1s1eramos tener los patrones per1anales para confinoar result:a

dos y comparar estos patrones con los obtenidos en los d1ferentes cult1vos 

Def1n1r la metodología a segu1r o-rec1b1r conseJOS sobre-los méto 

dos más espectf1cos a real12ar 

Tam1ces de 200 y 500 mesh 
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BOLIVIA 

Ing Gerardo Caero A * 

Fac1l.1dades 

-Se espera contar desde 1976 con un 1nvernadero 

-Material b4sico para miciar los trabaJoS 

-Envlo de materiales hacia Colombia y Carolina ,. 

-Intercambio de exper1encias entre los palses participantes 

Propósitos 

-Ident1ficaci6n de espec1es en Melo1dogyne y su distr1buc.6n 

-Elaboración de un mapa indicando las zonas donde se encuentran 

estas especies 

-Estudios de hospederas 

Cult1vos primordiales 

-Papa 

-Caña de azacar m4s importantes 

-Tomate 

-Pliftano 

-Hortalizas - ' 

-Tabaco 

* M1n1ster1o de Agr1cultura y Asuntos Campes1nos 
Cas1lla 3229, Cochabamba, BOLIVIA 
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COLOMBIA 

ACTIVIDADES Y FACILIDADES PARA COLABORAR CON EL PROYECTO INTERNACIONAL 
MELOIDOGYNE 

R Barriga O * 
I Como pa1s sede del Coord~nador Reg~onal del Area Suramer~cana, desde 

aqu1 se tratara de organ~zar las act1vidades de los cooperadores a n~ 

vel local en los lO paises ~nclu1dos en esta área de trabaJo 

En colaborac~6n con el ~nvest~gador pr1nc~pal, Dr J N Sasser, se d~s-

tr~bu1rá toda la ~nformac~6n que se cons~dere de 1nterés para los partl 

c1.pantes del Proyecto y se 1.ns1.st1r<l en lograr la colaborac1.6n oportuna 

de éstos en las fases de investigac~6n del mismo Además de lo anter1.or, 

se ofrece toda la ayuda necesaria para organizar conferenc1.as de traba-

JO en la Reg1.0nal para planeac1.0n de actiVJ.dades y d1.scusi6n de los pr;?_ 

gresos reall.Zados durante el desarrollo del Proyecto 

Por otra parte se ofrecerán fac1.l1.dades de 1.nvernadero y laborator1o pa 

ra mantener e 1.dent1.f1.car c1.ertas poblaciones de Melo1.dogyne que se co~ 

sideren de 1.nterés dentro de la Reg1.onal, ya sea por sus caracter1sticas 

morfológicas o fl.sl.olOgJ.cas, o bien por su 1mportanc1a en cultivos del 

-
area suramer1cana, con excepc16n del Braz1l Tamb1én se estimulará la 

cooperac16n entre los cooperadores locales de la reg10nal en la identl.-

f1cac16n de especies, 1.ntercamb1o de técnicas para conduc1.r estud1.os de 

res1.stencia y cualqu1.er ~nformac1.6n dt1.l en la adopc16n de estrategias 

de control de Melo1.dogyne y otros nematodos f1toparas1.tos 

* Director, Programa de Fl.topato1og1a-ICA-Centro T1.baitata 
Apartado 151123 (El Dorado) Bogots, D E COLOMBIA 
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II Personal técnico participante 

ICA Dr Rodolfo Barr1ga Ol1vares, Coordinador Reg1onal, Area II, Cen

tro T1baita~, Programa F1topatologra 

-Ing Franela V de Agudelo, Cooperador local, Centro Palmira, Pro 

grama Fitopatologra 

-Ing Rafael Navarro A , Cooperador local, Sub-estación La Selva 

D1v Sanidad Vegetal 

Federac16n Nac1onal de Cafeteros 

Ing Selma L6pez Duque, Cooperador local, Cen1café, Secc16n F~to

patologra. 

Ing Carlos A Baeza, Cooperador loc11, Cen1café, secc16n F1topato 

logra. 

III Act1v1dades Cooperadores locales 

a) Colecc16n y mantenim1ento de poblac1ones de Melo1dogyne en cultivos 

en su area de trabaJo 

b} TrabaJoS de invernadero sobre identificación de espec1es con el g~ 

po de d1ferenc1ales de Carol1na del Norte 

e) Colecc16n de información meteorol6g1ca de las áreas donde se obten

gan muestras de Melo1dogyne 

d} Estud1os de resistenc1a de poblac1ones de Meloidogyne prevalentes 

en sus áreas de trabaJo 
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IV Fac:tll.dades de trabJO 

Laborator:to de Nema tologta Centro T:tba:ttatá 

Centro Palm:tra 

Sub-EstacuSn La Selva 

Invernadero Centro T:tba:ttatá 

Centro .l:'alm:tra 

Sub-Estac:tón La Selva 

Cen:tcafé 

V. Ctdt:tvos de unportanc:ta dentro del Proyecto 

Café, tomate, lulo (Solanum qu:ttoense), tabaco, pl<!tano, banano, frtJol, 

Cucurb:ttaceas 
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C H I L E 

TrabaJos a realizar en Chile, sobre Programa Internac1onal de Invest1gac16n 

sobre el "nemátodo del nudo rad1cal" Heloidogyne spp 

Héctor Gontalez R * 
Ivonne Nally F 

Las materias a est:ud1ar serian las sigu1entes 

a) Recolección de mater1al 

b) Identificac1ón de especies, montaJe y preparaciones permanentes 

e) Mantención de cultivos puros, con las d1ferentes espec1es de 

Helo1dogyne ex1stentes en el pals 

d) Ensayo de huéspedes d1ferenciales 

e} Ensayos de rotaclon cultural 

f} Recolecci6n de ensayos de mater1al res1stente y/o tolerante, 

espec1almente en frutales (duraznero y vides). En una segunda 

etapa se trabaJarla con tomate y papa 

Personal a cargo 

Héctor González R Ingeniero Agrónomo 

Ivonne Nally F Laborante 

Facilidades para el trabajo 

a} Invernadero bien dotado 

b) Laboratorio y equipo de extracc16n de nemátodos necesar1os 

e) L1teratura como Plant Pathology y Nematologla 

* Inst1tuto Invest1gac1ones Agropecuar1as 
cas111a 5427 Sant1ago, CHILC 



ECUADOR 

R Egu1guren * 

Personal 

Ing Rilmuo Egu1guren- Depto Samdad Vegetal, Mm1st .Agric 

Ing Mar10 Defaz- Depto F1topatologta INIAP 

Act1V1dades 

1 TrabaJOS de recolecc16n de espectmenes y hospederos y datos meteoro-

l6g1cos, as1 como de suelo de los d1ferentes s1t1os estudiados 

2 Pruebas d1ferenc1ales y estud1os de res1stenc1a en los sigu1entes 

cult1vos tomate, freJol, col, papaya, p1m1ento, zanahona, tabaco 

Comentar1os 

S1 logramos cumpl1r con las metas anter1ores, podríamos 1n1c1ar trabaJos 

tend1entes a segu1r estud1os y pruebas de campo para establecer rotac1o-

nes de cultivos 

Recomendac 1ones 

Se recom1enda hacer conocer del part1cular a las autor1dades del M1n1s-

ter1o de Agr1cultura e INIAP AdemSs la rem1s16n de equ1po, l1bros y 

otros por 1ntermPd1o de AID en Ecuador 

Hm1ster10 de Agncultura 
Gral Salazar 441 , Qu1to ECUADOR 
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PARAGUAY 

PROYECTO DE TRABAJOS A REALIZARSE EN COLABORACION CON EL PROGRAMA INTERNA 

CIONAL DE MELOIDOGYNE 

A Stauffer '* 

A Personal 

1) Ing. Alfredo Stauffer, Ftad Ingenieria Agron0m1ca 

2) Ayudante de laboratorio 

8 Act1vidades, 

1) ColecciOn de poblaciones de nemátodos en d1st1Dtos cultivos 

2) Ident1f1cac16n de espec1es 

3) ColecciOn de info:rmaciones sobre factores amb1entales 

Cultivos pr1mordiales Tcmate, p11uento, caña de az11car, algodOn, Poroto, 

tabaco, banano, cucurbitáceas, soJa, ananSs. 

C Necesidades inmed1atas de matenales 

l. Tamices de 200 y 500 mesh. 

2 Fotos de d1seños penneales 

3 D1spon1b1l1dad para gastos de movilidad 

4 Bibliograf1a (Nematropica, otros JOUrnals) 

Neces1dades inmediatas 

l. Adecuac16n del invenadero 

2 Un técn1co a t1empo completo o parcial 

* Facultad de Ingenier1a Agron~m,~a 
Casilla de Correo No 1 618-Asu•~,on, PARAGUAY 
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D. Comentar1os 

En esta pr1mera etapa no podexmos responsabilizarnos aón por trabaJOS 

de "Hospederas diferenciales" deb1do pnncipalmE:nte a la falta de a~ 

dantes de laborator1o y equipo de regulac10n de temperatura del 1nve! 

nadero Seria conveniente una comun1cación ofic1al de ;1 participac10n 

en este proyecto a las siguientes personas o ent1dades 

l. U.S.A I D - Asunc16n-Paraguay 

2 Prof Ing Agr. At1l1o Centrón-Decano Facultad de Ingeniería Agro

n6m1ca-casilla Correo No l608-Asunc10n, Paraguay 

Los mater1ales y ayuda económica para el proyecto seria conveniente ma

neJarla a través de USAID-Paraguay 

La correspondenc1a corriente puede ser d1rigida a m1 d1rección en la Fa 

cultad de Ingenieria Agronóm1ca (Figura en l1sta) 



P ¡; R U 

Parv~z Jatala * 
Fausto Jul~án Esp~no ** 

1 La Cooperac~6n con la fase IV del Proyecto Internacional Melo~dogyne tr! 

tará de ~dent~f~carse estrechamente con las act~v~dades en progreso en el 

CIP, dando énfasis a algunas de ellas que se enumeran más adelante 

II Personal Técn~co part~c~pante 

Dr ParV1Z Jatala, Nemat6logo, Centro Internacional de la Papa 

Ing Fausto J Esp~no, Cooperador local, C R.I A La Hol~na, Coord~nador 

Investigac~ones Nematolog~cas 

111 Acnv~dades El CIP y el Centro La Hohna cooperaran en los sigu~em:es tra 

ba.Jos 

1) Colecc~6n de poblac~ones de Melo~dogyne Se enuar.!"n algunas poblac1o-

nes manten~das en el CIP y en La Mol~, y además se obtendrán nuevas 

poblac~ones de var~s 6reas y cult~vos del pafs 

2) Ident~f~cac~6n de espec1es y/o variac1ones de éstas obten~das de las 

colecc~ones en el campo Se ~dent~f~car.!"n ~n~~lmente en el Pero 

Se buscará una conf~rmac~6n en el laborator~o de la Un~vers~dad de Ca 

rol~ del Norte. 

3) Pruebas con huéspedes d1ferenc~ales para 1dent~f1car var1ac~ones pa-

togémcas Estos estud~os estarán a cargo del Ing Espmo en el m-

vernadero. Tamb~én se tratará de reahzarlas en el campo por el Dr P 

Jata la 

* Internat1onal Potato Center, ApArtado 5969 L~a PERU. 

** M1n1ster1o de Al1mentaciOn, Ce-tro Reg~onal Invesng Agropecuar1a 
LA HOLINA, Apartado 2791, L~ma PERU 

-1.47-
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4) Estud1os de suscept1b1l1dad o re~1stenc1a de los cult1vos 1mportantes en 

la reg16n En ad1c16n a los estud1os en progreso en el CIP con papa, al-

gunos trabaJos sobre el parbcular se haréln en la Holina con batata, frí-

JOl y yuca, princ1palmente 

5) Ut1lLZac16n de esquemas de rotac16n con varios cultivos como s1stema de 

control de Melo1dogyne en varias reg1ones del pats Estos estud1os se 

real1zaréln en La Hol1na con los cult1vos méls importantes del Perd Se e! 

tudiarél la raacc16n de d1chos culbvos al neméltodo de la nudosidad de la 

ratz y su ut1lizac16n p~ctica en planes de rotac16n 

6) Recop1lac16n de 1nformac16n sobre factores climtt1cos y su 1nfluenc1a en 

la prevalenc1a de nuevos patotipos, razas o especies Se tratara de obte 

ner esta 1nformaci6n de las estac1ones meteorol6g1cas localizadas en va-

r1as áreas del pais, cuando eStas estén deb1damente registradas 

IV Fac1l1dades de trabaJo 

Laboratono Nematologia CIP 

La Holina 

Invernaderos CIP 

La Hol1na 
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SURINAH 

r A Del Prado 

Poss~b~lit~es, comments and suggest~ons on I H p 

l. Tra~n~g of a person to do the ~dentificat~on ~s ~mportant. 

2 Part t:une worked must be hired to do the samplmg and work on test1ng 

program w~th differential hosts 

3 At present moment greenhause space not sufficient 

4 Presently mater~al for ident~f~cetion has to be sent to North Carol~na 

State Un~vers1ty. 

5 Taking the tophography of the country into cons~deratinn some travel by 

au and over long distances has to take place 

6 The IJ.S Embassy ~n the country has to be u formed of partic~t~on and 

the name of the collaborator must be made krown to them. 

7. Budget money can best be sent v~a the American Embassy ment~on~ng ~na 

letter the person responsable for proJect 

8. So~l-and nematode samples possibly can be se1t via the Amer1can Embassy 

This will have to be arranged upon ~ return to Sur~nam 

9. Host probably some equipment has to be bought 

10 Prior~ty l~st bananas, rice, oilpalm, c~trus, vegetables, cassava, beans 

t 
ll Photographas of per1neal patterns spprecisted 
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URUGUAY 

L1s Mesa * 

Part1c1pac16n de Uruguay en el Proyecto I M P 

Estoy interesada con el proyecto en cuest16n Creo que este es el 

momento de poder enfrentar el problema que crea el género Melo1dogyne y tra-

tar de buscar alguna soluci6n. 

La pos1b1l1dad de trabaJar con un equ1po de espec1al1stas en la ma-

teria, es una oportunidad que no debemos desaprovecharla y de mi parte haré 

todo ~o pos1ble para llevar adelante la parte que me corresponderá en este 

proyecto 

Una vez 1n1ciado el trabaJo, creo que rec1én se podra saber hasta que 

punto del programa trazado se puede cumplir, por lo que es d1ffc1l comprome't!r 

se desde ya y desde aqu1 al total del programa 

Los puntos más fact1bles de poder real1zar, por lo menos en una pr! 

mera etapa, serian los puntos 1, 3, 4 y 6 del programa, 6 sea 

l) Colecc16n de poblac1ones de Helo1dogyne 

3) Ident1f1caci6n de especies con diferenc1ales para conocer var1ac16n pato-

4) Estud1os de suscept1b1l1dad y res1stencia de cult1vos 1mportantes en el 

pa:l:s 

* Centro de Invest1gac1ones en San1dad Vegetal 
Avda M1llán 4703, Montevideo, URUGUAY 
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6) Colección de 1nformac1ón sobre factores amb1entales que pueden 1nflu1r en 

la preeenc1a de nuevas espec1es o patot1pos 

Espero contar con la ayuda de un Centro de Invest1gac1ón con reg1o~ 

les en d1ferentes lugares del pata, para el muestreo de Helo1dogyne en d1fP

rentes cultivos. Para el trabaJO de laboratorio, contaré con un ayudante para 

el trabaJo sobre todo de huéspedes d1ferenciales El problema li1D1tante sería 

el 1nvernadero que en estos momentos no es pos1ble usarlo por carencias en su 

func1onamento 

Aunque el problema de tanate y tabaco son los más afectados por el 

género Meloidogyne, se haran muestreos en cult11os, tales como caña de aza

car, c1trus, v1ña, hortal1Zas en general, SOJa, durazneros 

Los v1aJes dentro del pats para los diferentes recorridos, se podr~n 

hacer con los fondos prop1os del lugar de trabaJo, ya que ex1sten rubros para 

ello Datos meteorológ1cos, de suelo y mapas del pa1s, ex1sten Se neces1tar1a 

la colaborac1ón del equ1po espec1al1Zado para el envto de metodologta de tra

baJo, ya sea muestreo, y todas las fuentes que abarca el programa, para poder 

ut1l1Zar la exper1encia que ya se t1ene al respecto en EE UU 

B1bl1ografta es un problema 1mportante a resolver, por lo que par

te del d1nero correspond1ente a m1 oaís, habrta que dest1narlo a su compra 
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Una vez que regrese a Uruguay, estaré en cond~c~ones de escr~b~r al 

Dr Sasser expl~cando el dest~no del d~nero que se ha adJud~cado a mi pa1s 

Cons~dero conven~ente enviar una carta al D~rector del Centro de In-

vest~gac~on de San~dad Vegetal, Ing Agr Ernesto Cortabarr~ -Avda H~llán 

4703-Hontev~deo, Uruguay 

, 



VENEZUELA 

Federico Dao * 

ActJ.vidades 

Coordinar con las 4 facultades de Agronomía, donde se dispone de 

equ1pos y personal para trabajar en Nematología, los siguientes puntos de 

traba,) o 

1) ColeccJ.6n de poblaciones de N~todos 

Esta actJ.vidad se llevara a cabo por las diferentes instituc~ones mencio-

nadas en el Informe de Venezuela. 

2) Pruebas diferenc1ales para determJ.nar variaciones patogénicas 

Llevarlas a cabo por la Facultad de Agronomía, Universidad Central de 

Venezuela, Instituto de Zoología Agrícola, quien tiene el personal mayor en 

esta aetJ.vJ.dad 

3) Pruebas de susceptibilidad y estudios de resistencia. 

TrabBJo que se podr:la 1mplementar con la Fundación Servicio para el Agr.!, 

cultor en Cagua Donde se ensayan cada año alrededor de lOO variedades de 

hortalJ.zas (tomate, pimentón, cebolla, repollo, etc.) J.mportadas de EE UU y 

Europa 

4) Rotac16n de cultivos 

* Duector, Sanidad Vegetal 
M A C Torre Norte - PJ.so 10 
Caracas-VENEZUELA 
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S) Recolecc16n de las 1nformac1ones de los factores amb1entales que pueden 

tener 1nfluenc1a en el~sarrollo de nuevas razas pat6genas. Act1vidades que 

seran llevadas a cabo por todas las inst1tuc1ones y personal t~cnico que se 

menc1onan en el 1nforme sobre Venezuela 

Cultivos prioritarios 

ler lugar Tomate (hortalizas) 

papa 

yuca 

frtjol 

bananos 

platanos 

caña de azttcar 

arroz -maní 

2do. lugar Csf~ 

algod6n 

6) Estud1o de los compleJOS de enfermedades (hongos-nemátodos) 

(virus - nemátodos) 

7) Intercamb1o de germoplssmas en los s1guientes cult1vos para pruebas de 

resistenc1a a las poblac1ones encontradas en Venezuela Papa, yuca, frfjol, 

arroz, café, cacao 
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VII PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS UTILIZADAS EN ESTUDIOS CON 
HOSPEDEROS DIFERENCIALES Y EN DETERMINACION DE PLAN

TAS RESISTENTES 

1.- Proced1m~ento sugerido para obtener y apl1car ~n6culo de Melo~dogyne spp 

y para determ1nar el grado de reproducc16n en plantas hospederas -

A Mater~les necesarios 

1 - Cloro (5 25% NaOCl) o similar solucU!n comercial de hipoclorito 

de sodio. 

2 Tamices de 7 5 cm de d:iSmetro de 200 y 500 mallas de altura 

standard y acero inox~dable 

W S Tyler, Inc , Mentor, Ohio 44060 Pueden ser ordenados a tra 

vés de Fisher Scientific Company 

3 Frasco de una pinta t~po "Kason Jar" o s1m1lar, con orif1.c1.o gra~ 

de y cierre ajustado 

B Procedim1entos generales para obtener una suspensi6n de huevos de 

Meloidegyne 

l. Lave el suelo de las raíces agalladas de una planta cosechada 45 

días después de su inoculaci6n, como mín1mo Si se util1zan pla~ 

tas ma:s vieJas, asegdrese de que las raíces no estsn en un esta-

do avanzado de deter1oro Los huevos de las raíces de plantas mas 

VI.eJaS serSn menos un1formes en desarrollo que los de raíces de 

plantas mlls J6venes 
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2 Corte las ratees y lávelas b~en Mientras más l~mp~o esté el sls 

tema rad~cal más fác~l será colectar los huevos por el proced~m~e~ 

to de tamices s~ el s~stema radicular es grande, procese ánica-

mente la mitad a un m~smo tiempo 

3 Prepare una soluc~On de cloro al 10 ó 20% (v/v), (0.525% y 1 O~% 

de hipoclorito de sodLo respectivamente) La solución de NaOCl 

al 20% l~bera mayor cant~dad de huevos 

4 Coloque las ratees lavadas en el frasco, añada 200 ml de la so-

luc~On de NaCO! y c~erre el frasco Ag~te v~gorosamente el m~smo 

manualmente durante 4 minutos 

5 Después de ag~tarlo, pase ráp~damente la soluc16n de NaOCl a tra 

vés de los dos tamices, el de 200 mallas colocado sobre el de 

500 mallas. Una vez que la solución or~ginal de NaOCl ha sido P! 1 
sada por los tamices, llene con agua el frasco que contiene las 

rafees y déJelo qu1eto Después que la solución de NaOCl ha sido 

pasada a través de los tam~ces, remueva el tam~z de 200 mallas y 

coloque el de 500 mallas (el cual cont~ene los huevos) baJO un 

chorro suave de agua para removereL residuo de NaOCl Vierta los 

huevos conten~dos en el tamiz de 500 mallas en un "beaker", de 

dos l~tros 
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6 Enouague las ralees con agua, por lo menos 2 veces, para remover 

huevos ad1.cionales y coléctelos medl.Bnte los tamices en la forma 

descr1.ta 81. usted 1.ntenta colecta~ huevos de dos espec1.es de 

Helol.dogyne,esterilice todo el equ~po en agua muy cal1.ente , en-

tre colectas. 

7. Para determinar la concentrac1.6n de huevos por milil1.tro, obten-

ga tres muestras de 1 ml , cuente los huevos, y ut1.ll.ce el pr<IID!. 

d1.o para representar el námero de huevos por milil1.tro Muestras 

representatl.vas de 1 ml pueden ser meJor obtenidas introducien-

do aire a través de una pipeta en la suspens1.6n de huevos duran-

te unos pocos segundos, antes de remover la muestra Finalmente 

se 8Justa el volumen de agua para que puedan obtenerse 1,000 6 

500 huevos/m! , simplif1.card la aplicac1.6n del in6culo 

1 C Aplicación del in6culo. 

l Cantl.dad de huevos a inocular Para f1.nes generales los huevos 

pueden ser aplicados fácilmente mediante el uso de una pipeta 

Buchler (volumen lO ml) pegada a un frasco de 2 litros (Buchler 

Instrumenta D1.vis1.on, 1327 Sixteenth St , Fort Lee, N J 07024, 

calatog No 2-2010) - Para un trabaJo más critico~" la variaci6n 

en el ndmero de huevos aplicados por muestra de 1 ml puede ser 

--redUCl.da div1.diendo el voldmen en tres porc1.ones, por eJemplo 

3-3-4 Estas pequeñas muestras se colectan en 11beakers" y luego 
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se ut1l1zan en la 1noculaci6n Por eJemplo, para apl1car 10 000 

huevos (lO ml ) añada una muestra de 3 ml a cada "beaker'' (un 

"beaker" por maceta).- Añada otra muestra de 3 ml a cada "beaker" 

y fmalmente una muestra de 4 ml Antes de obtener cada muestra, 

debe 1ntroduc1rse aire a trav~s de la pipeta en la suspens16n de 

huevos 

Ad1c16n de los huevos al suelo Por lo menos tres posibilidades 

ex1sten a) los huevos pueden ser mezclados un1formemente con el 

suelo antes de que ~ste sea 1ntroducido en las macetas, b) los 

huevos pueden ser añad1dos a una depres16n en el suelo al momen

to del transplante o de la s1embra de sem1llas, o e) en el caso 

de plantas 1n1c1adas de sem1llas, los huevos pueden ser añadidos 

a depres1ones en el suelo cerca de las rafees de plántulas de 

una semana Los huevos deben rápidamente dispersarse en el suelo, 

s1n embargo, la longev1dad de los huevos libres en el suelo debe 

ser determ1nada 

D Determmac16n de la cant1dad de reproducc16n. 

En un esfuerzo por obtener 1nformaci6n cuant1tat1va sobre el na

mero de huevos que 1ndique el grado de reproducc16n del nematodo, el proced~ 

m1ento ut1l1zado para obtener 1n6culo de huevos puede serv1r tambi~n para co 

lectar huevos para la determ1nac16n del námero de huevos por planta Para 

colectar los huevos con este prop6s1to, una concentraci6n de NaOCl de 1 05% 

o mayor~be ut1l1Zarse por cuanto estas concentrac1ones l1beran mayor cant1-
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dad de huevos que la soluc~6n al O 525% Es deseable añad1r pesos de ralees 

e lndices de nodulaci6n a esta ~nformac~6n Dos ~nterrogantes se presentan de 

~nmed~ato. Si existen algunos huevos depos~tados dentro del teJ~do rad~cular, 

y s~ ello es as! con las espec~es de Heloidogyne Al determ~nar la reprodu~ 

e i6n mediante el recuento de huevos producidos, la longitud del período de el! 

cimiento y la temperatura ambiental son factores crlticos Las plantas deben 

ser cosechadas a los 45-50 dtas después de la inoculación si ellas son cree! 

das a temperaturas entre 25 y 30°C Si la temperatura y longitud del periodo 

de crecimiento se desvtan de lo menc1onado, ello debe ser 1ndicado al regis-

trar los resultados 

II Observac1ones y a~lis1s de sistemas rad1cul.ares para deterJD1Dar ~nfec-
' 

c16n y reproducci6n de Heloidogyne sp -- --

Pl11ntulas de tomate, tabaco, p~miento, ma'iz, manl, sandía, algodón, y 

esqueJeS enrauados de fresa y camote deben ser trasplantados a macetas de 

10 cm. (S répl1cas). 

Determinaciones del ndmero de n6dulos y de masas de huevos deben hacer-

se 50 días después de la inoculac16n si las plantas fueron crec1das a tempel!!_ 

turas entre 25 y 30°C Si la temperatura fué s~gn~ficahvamente por debaJO 

de 25°C la duraciCSn del experimento debe alargarse a 55 dlas, y s1 la temper!!_ 

tura fué signif1cativamente arnba de 30°C la duraci6n del exper1mento debe 

acortarse a 45 días Réplicas ad1c~onales de tomate las cuales deben ser sa-

cr1f1cadas, deben ser ~ncluldas. Estas deben exam1narse para determ~nar s1 



-160-

el t~empo y las cond1c~ones de temperatura han perm~tido la madurac~6n de ma 

sas de huevo (color pardo claro) s~stemas radiculares con una muy l1gera in 

fecci<ln pueden ser tethdos en una soluc16n al O 0015% de "Phloxine B" (15 mg/ 

1000 ml H20) por 50 m~nutos a fin de poner mds vis1bles las masas de huevos 

Las determinac~ones deben hacerse de acuerdo con la sigu1ente escala 

o = o 

1 = 1 2 

2 = 3 lO 

3 = 11 30 

4 = 31 lOO 

5 = más de lOO 
---
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