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Transmisi6n
 
de Virus de Papa
 
por Afidos
 

Objetivos. El estudio do este bolet(n le permitir6: 

" explicar c6mo so transmiten los virus,
 
" desc,'ibir la biolog(a de los 6fidos,
 
" 
 analizar los principios de identificaci6n de Midos,
 
" identificar el hfido Myzuspersicae,
 
* 
 describir los m~todus pdra el estudio de poblaciones de 6fidos, 
" analizar los m~todos para controlar la diseminaci6n de virus. 

Materiales de estudio 

" Plantas de papa infectadas por virus e infestadas con fidos. 
" Cartulina para la contada do 6fidos on plantas. 
" Trampas amarillas do agua. 

Ejercicios 

" Identificar en el campo plantas infectadas por virus. 
" Detectar los hfidos por los m6todos de contada de 6fidos en plantas y en 

hojas. 
* Instalar en el campo trampas amarillas de agua.
* Examinar las trampas amarillas de agua instaladas anteriormente. 
* Analizar la ubicaci6n de un campo do producci6n do semilla en condiciones 

especificas do su regi6n o pais. 
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Cuestionario 

1 ZPor qu6 el control de la diseminaci6n de virus es la manera m~s efec
tiva de rcducir las enfermedades virosas en la producci6n de semilla de papa? 

2 C6mo se diserninan los virus? 

3 iCules 6fidos son los vectores m;s importantes de virus? 

4 Caracterice la transmisi6n no persistente de virus. 

5 Caracterice la transmisi6n persistente de virus. 

6 Describa los modos de reproducci6n de los Midos. 

7 Describa ios patrones de migracibn de los Afidos. 

8 Cu~les condiciones ambientales limitan las poblaciones de 6fidos? 

9 .or qu6 la identificaci6n, el estudio de poblaciones y el control de 6fidos 
deben concentrarse en Myzuspersicae? 

10 c.Cules son las caracteristicas m~s importantes para la identificaci6n de los 

,fidos? 

11 Cu&l es el tamaho de un Myzuspersicae adulto? 

12 Cu l es la titilidad del m6todo de contada de 6fidos en plantas? 

13 Cu l es la utilidad del m6todo de contada de hfidos en hojas? 

14 Cul es la utilidad de las trampas amarillas de agua? 

15 c.Por qu6 las trampas de agua tienen que ser amarillas? 

16 c.Para qu6 son 6tiles los datos sobre las poblaciones de 6fidos? 

17 CuMl seria la ubicaci6n ideal de los campos de papa para semilla? 

18 .Por qu6 es importante la 6poca de la siembra en el control de la disemina
ci6n de virus? 

19 Por qu6 es importante la 6poca de la ccsecha en el control de la disemina
ci6n de virus? 

20 .Cu~n efectivos son los insecticidas para controlar la diseminaci6n de los 
virus transmitidos en forma no persistente? 

21 c.Cuin efectivos son los insecticidas para controlar la diseminaci6n de los 
virus transmitidos en forma persistente? 
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El CIP autoriza la re- Bolet'n de Informaci6n Tcnica 2
producci6n no comer
cial de este boletfn 

Transmisidn 
de Virus de Papa 
por Afidos 

1 Transmisi6n de virus 
2 Biolog(a de los hfidos 
3 Identificaci6n de Midos 
4 Myzus persicae 
5 Estudio de poblaciones de Afidos 
6 Control de la diseminaci6n de virus 
7 Lecturas adicionales 

Se conocen m~s de veinte virus que infectan a la papa, entre los cuales hay
muchos que causan severas reducciones en el rendimiento. Existen varios 
mecanismos de diserninaci6n de virus, pero los virus m~s daminos de la papa 
son transmitidos por insectos vectores, especialmente fidos. El control de la 
diseininaci6n de virus es [a manera m~s efectiva de reducir las enfermedades 
virosas en la produccibn de semilla porque no es factible eliminar virus de plantas 
infectadas. 
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1 TRANSMISION DE VIRUS 

Los virus pueden ser diseminados de muchas maneras: por tub 6 rculos-semillas
infectados, mediante el contacto con plantas infectadas o herramientas contannadas, o por vectores como insectos, nematodos y hongos. Entre los insecto
los vectores m;s importantes son las siguientes especies de fidos: 

Myzus persicae - fido verde del melocotonero, 
Macrosiphum euphorbiae - pulg6n de la papa,
Aulacorthum solani - fido de los invernaderos. 

Estos fidos causan m~s daio al transmitir virus que al alimentarse de las planta,
El fido vector m~s importante es el Myzuspersicae. 

Los 6fidos transmiten los virus de la papa de dos maneras: 

" transmisi6n no persistente, 
" transmisi6n persistpnte. 

_ tejidos 

epidrmicos 

En la transmisi6n no persistente de virus (izquierda), los 6fidos adquieren losvirus durante los breves per(odos en que prueban los tejidos epid~rmicos de lasplantas infectadas. Para que haya trnsmisibn persistente (derecha), un dfido 
tiene que alimentarse del floema. 
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Transmisi6n no persistente. Los 6fidos pueden adquirir los virus durante 
los breves periodos en que prueban los tejidos epid6rmicos de las plantas infec
tadas o se alimentan de ellos. S61o toma unos segundos para que las partes 
bucales queden contaminadas y, luego, el6fido puede transmitir los virus inme
cilatamente a otras plantas. Los 6fidos permanecen infecciosos (virulfferos) 
durante un perodo corto, generalmente menor de dos horas, y los virus s6lo 
pueden ser Ilevados acortasdistancias. Con excepci6n del virus del enrollamiento 
de lahoja de lapapa (PLRV , todos los virus de papa provenientes de Mfidos son 
transmitidos de manera no persistente. Estos comprenden los virus Y, A, M 
(PVY, PVA, PVM) y algunas variantes del PVS. De este grupo, eIPVY es el virus 
m~s importante. 

Transmisi6n persistente. Los virus que son transmitidos de manera persisten
ie, se localizar, en elfloema de las plantas. Para adquirir 6stos, un Mido tiene 
que alimentarse Jel floema y no basta solamente explorar lasuperficie de lahoja. 
Esto puede tomar 20 a 30 minutes. El virus entra en elcuerpo del fido y, 
durante un periodo adicional de latencia o incubaci6n que dura varias horas, los 
6fidos perman.cen normalmente no virulfferos. El virus persiste luego durante el 
resto de lavida del 6fido y puede ser Ilevado adistancias largas. El m~s conocido 
de los virus de lapapa, entre los transmitidos en forma persistente, es el virus de 
enrollamiento de lahoja de lapapa (PLRV), el cual es tambi~n el m~s importante 
de los virus de lapapa. 
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2 BIOLOGIA DE LOS AFIDOS 

Los ,fidos sobreviven en estado de huevo durante el invierno o las estaciones 
desfavorabl.s. En la primavera, los huevos revientan y las ninfas se desarrollan 
como adultos de primera generaci6n. Durante las siguientes generaciones, las 
hembras producen sin fertilizaci6n (por partenog6nesis) progenies vivas (vivipa
ras). Hacia el otoio o en temporadas que no favorecen la reproducci6n de 
Miidos, pueden aparecer de nuevo machos y hembras que producen hu2vos se
xualmente (ovparas). En la zona t6rrida (la zona que posee un clima moderado 
a trav6s del aho), los Alidos togran reproducirse por partenog6nesis durante todo 
el aho. 

Los ,fidos pueden alcanzar r~pidamente proporciones de plaga. Un 6fido puede
dar origen a 30 ninfas y, durante una temporada favorable, pueden sucederse 
ocho generaciones. De este modo, un Aido puede ie6ricamente producir 308 
-Io cual supera los 6 x 1011 - fidos. Felizmente, la naturaleza restringe las 
poblaciones de M idos por medio de condiciones climticas desfavorables, par;si
tos, predatores y deficiencias nutritivas en la planta hospedera. 

Muchas especies de Mfidos viven en una sola planta hospedera. Se dice de ellos 
que sc-n autoicos. Otros migran ' ntre hospederos primarios o para invernar, que
generalmente son plantas leho.,as, y hospederos secundarios que generalmente 
son plantas herbiceas. Estos ,1 dos son heteroicos. El Myzuspersicae, por ejem
plo, puede invernar en el melocotonero (Prunus persicae); de ah( el nombre de 
ifido verde del melocoronero. Durante los ciclos reproductivos subsecuentes, 
invade muchos hospederos secundarios, entre ellos, la papa. 

Despu6s de invernar, surgen fidos alados que pueden migrar de hospederos
primarios a secundarios. Durante las siguientes generaciones, pueden producirse 
simultineamente tanto formas aladas como 6ptei as. 

Normalmente, los fidos no vuelan cuando la temperatura es inferior a 13 °C. 
Las temperaturas altas y las precipitacionc.3 escasas son ideales para la multiplica
ci6n de los Midos. La actividad de 6stos crece a medida que la temperatura sube 
hacia los 30 °C. Una velocidad del viento por debajo de 1 km/h favorece el 
movimiento de los 6fidos. Las corrientes de aire caliente pueden levantar los 
Midos a varios cientos de metros en el aire, y se han encontrado ejemplares a 
distancias de m~s de 1000 km del orfgen m~s cercana posible. 

Como los fidos son insectos chupadores que se alimentari de savia, al Ilegar a 
una planta, exploran para determinar si la planta les conviene como alimento. 
En caso positivo, puede tardar varios minutos o a veces hasta horas en introducir 
sus partes bucales, los estiletes, dentro del tejido de la planta hasta el floema. 
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La infestaci6n de una planta depende de su estado fisiol6gico. La sequ (a aumenta 
la concentraci6n, en [a savia, de solutos que son provechosos para la alimentaci6n 
de los M idos. Lis deficiencias de nitr6geno y potasio influyen en el metabolismo 
de la planta y en las condiciones osm6ticas de las c6lulas vegetales, 1o cual pre
dispone las plantas a una infestaci6n mayor. La composici6n de las hojas cambia 
durante el desarrollo de la planta. El Myzuspersicae prefiere las hojas inferiores, 
cuya madurez es mayor. Otros hfidos, como el Macrosiphum euphorbiae, prefie
ren las hojas j6venes y por eso se ubican en las partes superiores de la planta. Las 
plantas que tienen una apariencia amarilla por enfermedades o deficiencias, pue
den ser ms atractivas para los fidos alados que las plantas de aspecto saludable. 
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huevos 

0 0 

0 0 ninfa
adultos ' 41:, 

adulto 

invernamiento 

S riproduccibn partenogen6tica 

El MYzus persicae puede invernar en el melocotonero. Durante los ciclos repro
ductivos subsecuentes, invade muchos hospederos secundarios, incluyendo a la 
papa. En la zona t6rrida, los Midos pueden reproducirse por parternog6nesis 
durante todo el afio. 
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3 IDENTIFICACION DE AFIDOS 

Las especies de Midos difieren en su capacidad para transmitir virus. En zonas 
templadas, la 6nica correlaci6n .ignificativa entre la diseminaci6n de virus de 
papa y ,iidos aparece con Myzuspersicae. La identificacibn, of estudio de pobla
ciones y el control de los 6fidos deben, por eso, concentrarse en esta especie. Sin 
embargo, debido a la falta de datos de los paises de la zona t6rrida, tambi~n se 
deben observar otras especies predominantes, especialmente en zonas nuevas 
para la producci6n de papa. 

Los Miidos son insectos de cuerpo blando, quo miden unos pocos mil'metros de 
longitud. Tienen hasta 50 caracteristicas identificables. S61o algunas de 6stas 
son importantes en la pr~ctica, especialmente las correspondientes al cuerpo, la 
cabeza, las alas, los sifones y la cauda. Pueden ser observadas en aumentos de 6 a 
lOx con un buen lente de mano o un microscopio estereosc6pico. 

Cuerpo. El cuerpo de un 6f ido consta de tres partes: cabeza, t6rax y abdomen. 
Estas partes poseen tarnaho, forma y color distintivos en las diferentes especies 
de 5fidos. 

Cabeza. La forma de la cabeza es determinada por los tub6rculos de las ante
nas, que pueden ser pronunciados oestar ausentes. Estos Ilevan las antenas, que 
en la mayoria de las especies de Mfidos son largas y delgadas, con cinco a seis seg
mentos. La proporci6n entr e lalongitud de la antena y la del cuerpo es utilizada 
frecuentemente para la identificaci6n. 

Alas. Las alas nacen en el t6rax y consisten do un par de alas delanteras grandes 
y un par de alas posteriores m~s pequehas. Las formas de las alas (sobre todo, de 
las delanteras) y ol diseho de las neivaduras contribuyen a la identificaci6n de los 
fidos. 

Sifones. Los sifones son estructuras tubulares que se proyectan hacia arriba, en 
pares, desde el quinto o el sexto segmento (lei abdomen. Su forma, longitud y 
color varian mucho entre las especies. 

Cauda. El 6ltimo segmento abdominal esti modificado para formar una cauda 
cuya forma, longitud, color y cantidad de pelos sirven para distinguir las espe
cies. 
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sifb~n 

cauda 

En la prctica, para la identificaci6n de los afidos, s61o son importantes algunas
caracteristicas, especialmente las que corresponden al cuerpo, la cabeza, las alas,
los sifones y la cauda. 

11 



4 MYZUS PERSICAE 

Myzus persicae es el fido de la papa m;s arnpliamente distribuido y el vector 
m~s importante de los virus de la papa. Normalmente, se alimenta de las partes 
inferiores de la planta de papa. 

Cuerpo. Los adultos miden de 1,5 a 2,5 mm de longitud. Las formas 6pteras 
son generalmente de ur. color verde claro a casi transparente, pero tambi~n pue
den ser de un rosado oscuro o del color del melocot6n. El contorno del cuerpo 
es ovoide; la parte posterior es redondeada. 

Las formas aladas se distinguen por cabeza y t6rax de color entre pardo y negro.
El abdomen puede ser verde, rosado o de un rojo opaco y est6 marcado con una 
mancha negra caracteristica. El contorno del cuerpo es similar al de las formas 
6pteras, pero modificado por la presencia de las bases dce las alas. 

Cabeza. La cabeza es marcadamente indentada. Tanto en los 6fidos alados 
como en los 6pteros, los tub6rculos de las antenas son prominentes y apuntan 
hacia adentro. Las antenas son casi tan largas como el cuerpo. 

Alas. Normairnente no se utilizan caracteristicas de las alas para identificar los 
ifidos M. persicae. 

Sifones. Los sifones son de color claro y ligeramente hinchados hacia los ex
tremos. 

Cauda. La ceauda es de color claro y mide aproximadamente la mitad de la 
longitud de los sifones. 
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El Myzus persicae es el fido mis ampliamente distribuido entre los que atacana la papa, y es el vector mis importante de virus de este cultivo. (Fotogkaffasreproducidas con autorizaci6n de "Her Britannic Majesty's Stationery Office";
derechos de "British Crown".) 
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5 ESTUDIO DE POBLAC!ONES DE AFIDOS 

Los 6fidos son uno de los m~s eficientes insectos vectores de los virus. Por eso, 
para decidir d6nde, cu~ndo V c6mo sembrar y proteger los cultivos de papa para 
semilla, es importante el conocimiento sobre ladin~mica de las poblaciones de 
los 6fidos. Los siguient(;s tres m6todos de estudio dtepoblaciones de hfidos son 
de uso comrn: 

* contada de Miidos en plantas, 
* contada de 6fidos en hojas y 
* trampas amarillas de agua. 

Contada de fidos en plantas. Este m6todo detecta hfidos por planta, cono
cido tambi~n como "m6todo del golpeado", es una t~cnica rpida y eficiente que 
se utiliza temprano en [a temporada de cultivo, cuando las plantas est~n j6venes 
y las poblaciones de hfidos sor, demasiado bajas para ser detectadas por otros 
m~todos. 

Procedimiento: Los primeros adultos alados cque entrar. a un campo establecen 
colonias de ,fidos en las plantas de las hileras del borde por donde lega elviento. 
Inicie lacontada tomando al azar plantas de estas hileras. Aunque elnimero de 
plantas que se vi a contai, depende de las dimensiones dcl campo, ia mayorfa de 
los especialistas en paida toma una muestra de 50 plantas. La frecuencia con que 
se hacen las contadas -de diario a semanal - depende de las condiciones clim~ti
cas. En tiempo de c.1or se deben sacai muestras con m~s f,,-jencia. 

Para recolectar los fidos, ponga una cartulina o un papel de color claro debajo 
de un lado de laplanta. Sacuda suavemente laplanta encima de ]a cartulina. La 
contada es bastante cOnfiab,, aunque puede ocurrir que algunos 6fidos alados 
salgan volando cuando se agite laplanta. 

Gontada de afidos en hojas. La transmisi6n de virus est6 mas estrechamente 
relacionada con el avance de lainfestaci6n de ,fidos de planta en planta que con 
el n6mero total de 6fidos en una planta dada. El avance do lainfestaci6n de 
6fidos puede ser observado por elm~todo de contada de6fidos en hojas. Al mis
mo tiempo pueden ser observados tambi~n los enemigos naturales de los Midos y 
elgrado en que &stos est~n infestados por par~sitos. 

Procedimiento: Tome al azar, -or lo menos una vez a lasemana, 50 plantas de 
todo elcultivo. Examine de cada planta ties hojas plenamente desarrolladas: 
una de cada una de las partes apical, media e inferior. Anote el nrimero e fidos 
alados y 6pteros como 'ambi~n da predatores, parIsitos y hfidos infestados por 
parAsitos. 
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Puede suceder que algunos Mfidos alados salgan volando cuando se agite la planta. 
A pesar de eso, las contadas de hfidos en hojas, aunque son mis laboriosas, son 
m~s precisas que las contadas de 6fidos en plantas. 

Trampas amarillas de agua. La migraci6n de los 6fidos de un cultivo de papa 
a otro y dentro del mismo cultivo se debe principalmente al vuelo de adultos 
alados. Se puede estudiar este vuelo capturando 6fidos en una trampa amarilla 
de agua, la cual es de bajo costo y de construcci6n sencilla. 

Se pueden utilizar trampas de diferentes matpriales, tamaos y formas. Las 
trampas de uso m~s frecuente son unas baridejas rectangulares de 50 cm de 

largo, 30 cm de ancho y 8 cm de alto con bordes que se inclinan hacia afuera. Se 
deben utilizar trampas de un solo tipo y tamaio en un campo o una regi6n para 
facilitar las comparaciones de las contadas de 6fidos. 

Si se cultivan las plantas en condiciones Iluviosas o si se aplica riego por asper
si6n, las trampas necesitan un rebosadero. Una malla o un pedazo de muselilia 
puesto sobre el rebosadero permite el flujo del agua de exceso sin perder los 
6fidos. Adems en una esquina en el fondo de la bandeja debe haber un tubo de 

drenaje de m~s o menos 2 cm de di~metro y 4 cm de longitud, tapado por el ex
tremo de adentro con un tap6n. 

Much.s especies de hfidos son atraidas po el color amarillo. Por eso, el fondo y 
hasta 2 cm de los costados interiores de la bandeja son pintados de amarillo; lo 
que queda de los costados y el exterior se pintan degris oscuro. Los entom6lo
gos recomiendan utilizar el color amarillo primario del Est~ndar Brit~nico (B.S. 
0-011), com inmente Ilamado amarillo cana,-io. Aunque este color amarillo no 
atrae a todos los ,fidos de manera igual, es efectivo para atraer Afidos Myzus 
persicae. 

Procedimiento: Dos trampas por campo son suficientes. P6ngalas a 5 m de dis

tancia entre ellas y sobre plataformas aproximadamente a 60 cro encima del 
suelo. Quite las plantas que puedan estar en contacto con las plataformas para 
impedir que los 6fidos entren cam.nnrio a la trampa. 

Llene las trampas con agua fresca y clara hasta 2 cm encima de la parte amarilla. 
Para romper la tensi6n superficial e impedir que los fidos se escapen, agregue 
unas cuantas gotas de alg in detergente liquido. 

Es preferible examinar las trampas todas las maianas. Cuando las poblaciones de 
fidos son bajas, los adultos capturados pueden ser pocos. Identif'quelos con 

una lente manual y s~quelos del agua. Cambie el agua s6lo si est6 sucia. 
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Cuando haya muchos hfidos, vacie latrampa por el tubo de drenaje a un balde.
Pero antes ate una bolsita de muselina al tubo de drenaje y recoja en ella los 
6fidos. Se puede volver a utilizar lamisma agua mientras est6 limpia. Para la 
identificaci6n, Ileve los 6fidos al laboratorio en un frasco con agua que contenga 
50% de alcohol. 

..
...
 

,. . -..........................
 

.i4i, 

Se puede estudiar el vuelo d&. los Afidos capturando dfidos en trampas amarillas 
de agua, que son sencillas y .I,: bajo costo. 
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Utilizaci6n de datos sobre poblaciones de dfidos. Debido a las ventajas.especificas de cada uno de los tres m~todos, los entom6logos recomiendan apli
car ms de uno durante la temporada. 

Las contadas de afidos en plantas pueden ayudar a detectar el comienzo de la 
infestaci6n de fidos. 

Las contadas de 6fidos en hojas revelan el movimiento de los Miidos y la acumulaci6n poblacional dentro de un cultivo. Los datos pueden ser representadosgrficamente, utilizando como variable el tiempo, para mostrar de este modo elavance de la infestaci6n de fidos. (Un m6todo sencillo ha sido descrito por
Hollings, 1355.) 

Las trampas arnarillas de agua permiten el estudio del vuelo de los fidos alados.Este vuelo est6 m~s directamente relacionado con la transmisi6n de virus que el
movimiento de los fidos 6pteros. 

datos de las contadas 

A ao 1 

tiempo (por ejemplo semanas) 

Los datos del estudio de poblaciones de fidos se pueden representar grdficamenteutilizando el tiempo como variable, para mostrar de este modo el avance de lainfestaci6n de Mfidos. (Comparaci6n de dos aflos). 

0 
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Los datos de los estudios de poblaciones pueden ayudar a pronosticar el grado de 
infecci6n de virus. Sin embargo, hay que considerar variables adicionales como: 

* susceptibilidad varietal, 
* fecha de siembra, 
* medidas de control de 6fidos,
 
" prActicas de manejo de cultivos,
 
* condiciones clim~ticas. 

En general, los datos de estudios de poblaciones de 6fidos son Ojtiles para: 

" seleccionar las mejores Areas de producci6n de sernilla, 
* seleccionar las mejores temporadas de cultivo,
 
" programar la aplicaci6n de insecticidas,
 
" programar fechas para destruir el follaje y para cosechar.
 

Se pueden disear experimentos para determinar la correlaci6n entre los datos 
sobre las poblaciones de Afidos y la diseminaci6n de virus. De esta manera se 
pueden determinar los limites criticos de las poblaciones de vectores. Los (Imi
tes cr(ticos indican que las poblacionos de hfidos han Ilegado a ser lo suficiente
mente grandes para causar un grado econ6micamente significativo de infecci6n 
de virus. 

En Areas aceptables para la producci6n de semilla, s6lo se captu:.n unos pocos 
fidos M. persicae alados. A medida que aumenta el n6mero de 6fidos alados, 

aumenta la diseminaci6n de los virus. Esta correlaci6n es m~s estrecha para el 
PLRV que para el PVY. La diseminaci6n del PVY parece m~s err~tica y por eso 
en este caso es m~s dif(cil determinar limites criticos. Debido a que el PLRV 
normalmente es un problema m~s serio en la zona t6rrida, la correlaci6n de los 
datos de los estudios de poblacion-s con la incidencia del.PLRV es generalmente 
el indicador ms pr~ctico de las medidas que se deban tomar. 
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6 CONTROL DE LA DISEMINACION DE VIRUS 

No es factible el control directo de la diseminaci6n de los virus. El control indi
recto, sin embargo, contribuye a reducir la transmisi6n de virus. Esto compren
de la consideraci6n del 6rea de cultivo, las pr~cticas agron6micas y el control 
qu Imico. 

Area de cultivo. Debido a que existe una relaci6n entre la diseminaci6n de los
virus y las pobliciones de 6fidos, hay que seleccionar las Areas de produccibn de
semilla bas~ndose en los datos del estudio de poblaciones de 6fidos. Las pobla
ciones de 6fidos son generalmente bajas en las Areas de temperatura baja, abun
dante precipitaci6n y alta velocidad de viento. 

Dentro de un Area de cultivo de papa, y para disminuir la diseminaci6n de los 
virus por ifidos viruliferos, los campos de producci6n de semilla deben estar 
situados de tal manera que el viento no flegue a ellns desde los campos de papa
de consumo o de cultivos du hospederos alternos. Lo ideal seria separar comple
tamente las Areas de producci6n de semilla de las de producci6n de papa para el 
consumo. 

papa de consumo 

semilla de papa 

/ 

La diseminaci6n de virus por Midos virul(feros, se puede disminuir situando los campos de producci6n de semilla de tal que el vientomanera no Ilegue a ellos
desde los campos de papa de consumo. Lo ideal serla que las 6reas de producci6n
de semilla estuvieran completamente separadas de las de la producci6n de papa
de consumo. 
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Epoca de siembra. La 6poca de migraci6n de los Aiidos puede ser un dato mhs 

importante que el n6mero total de fidos capturados. Los vuelos de los fidos 

alcanzan frecuentemente puntos culminantes, definidos, en ciertas 6pocas del 

afio. La diseminaci6n de virus, que 'ocurre temprano en latemporada, es un pro

blema m~s serio que ladiseminaci6n m6s tardfa, pues las plantas j6venes general

mente son m~s susceptibies. Ademis, las plantas que son infectadas temprano, 
se vuelven fuentes m~s eficaces para aumentar ladiseminaci6n de virus que las 

plantas infectadas posteriormente en latemporada. 

Fuentes de infecci6n. Elimine los hospederos primarios. Evite las 6reas cer

canas a las de producci6n de papa de consumo, a invernaderos o a huertas case

ras. Dentro de un campo de producci6n de semilla, elimine tan pronto como sea 

posible las plantas de papa infectadas. Elimine las malezas de flores amarillas y 

cualquier otra planta hospedera dentro del campo y alrededor de 61. 

Manejo del cultivo. La resistencia de las plantas a lainfestaci6n de fidos pue

de ser aumentada mediante una fertilizaci6n balanceada y un buen manejo del 

agua de riego. 

Epoca de cosecha. Despu~s de que un Afido viruli'fero ha estado aliment{nd

se en el follaje, un virus necesita algin tiempo para Ilegar a los tub6rculos. Los 

tub6rculos-semillas de grado superior deben ser cosechados a mis tardar 8 a 10 

dias despu6s de que elestudio de poblaciones acuse una acumulaci6n cr(tica de 

6fidos. Ese plazo es suficiente para evitar que lainfecci6n de virus Ilegue a los 

tub6rculos. 

Almacenamiento de tubdrculos. Los brotes de los tub6rculos son f~cilmen

te colonizados por los fidos. Impida latransmisi6n de virus mediante un alma

cenamiento que excluya a los .f rdos, y con aplicaciones de aficidas. 

Control qufmico. El grado de eficiencia de los aficidas para controlar latrans

misi6n de virus depende del tipo de transmisibn de virus. 

En latransmisi6n no persistente de virus, los fidos transmiten los virus (por 

ejemplo elPVY) r~pidamente sin dar tiempo a que ios aficidas comunes puedan 

matar al vector. Dentro deun campo, los aficidas pueden reducir ligeramente la 

transmisi6n no persistente de virus, pero no lapueden impedir. Tampoco pue

den controlar las infecciones que Ilegan desde fuera del campo causadas por 

6fidos que migran. 
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En la transmisi6n persistente, los virus (por ejemplo, el PLRV) tienen un perfodode incubaci6n suficientemente largo para permitir que los aficidas controlen a losvectores. Los aficidas pueden reducir considerablemente la diseminaci6n delPLRV dentro de un campo, pero no pueden controlar las infecciones originadas
desde fuera, causadas por 6fidos que migran. 

Los aficidas m~s convenientes son los organofosfatos de acci6n sist&mica, para
aspersi6n, o los insecticidas granulados de carbamato aplicados al suelo. 

Las aspersiones de aceite mineral son efectivas para reducir los virus transmitidos 
de manera no persistente, pero no impiden la diseminaci6n del PLRV. En todo 
caso, consulte a los expertos locales. 
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