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ETlOLOGlA DEL MOHO FOLlAR DEL TOMATE. II.CICL0 
- ONTOGENETICO, RANGO DE HOSPEDEROS Y SUPERVIVENCIA. 

J. PADBON ,' 

Se determina algunos c m a c t e r e s  inherentes  ai c i c l o  ontogenetico de u- 
via  Pulva ( ~ o o k e )  Cif f erri' y ccmpr ueban posibles mecanismos de supervi- - -- 
vencia aitre cu l t ivos ,  mediante i n o c u l x i a n e s  y estudios de germinación - 
in vitro. La emisión d e l  tubo germinativo s e  produce en pocas horas entrr 

2 4 2 6 ' ~  y 1004: BB, no observándose un crecimiento d i r e c c i o h l  a l o s  esto- 

maS, por l o s  que penetran a las 72 horas s i n  formacidn de apresorios. E1 

desarrollo de los slntomas y esporulación se produce e n t r e  10-14 díaS,con 

poca al teracidn de acuerdo a l a  concentración de inóculo i n i c i a l .  NO re. 

sul taron hospederos al patdg-o l a s  a. m -, L. melongena, 5. 
tuberosm, 2. nigrum. Datura metel,  Capsicum f ru tescens  y Physalis 2. La 

gu'minacidn s e  a fec ta  a l  99% cuando son mantenidas durante t r e s  meses l a s  
O esporas a temperaturas suqeriores  a 25 C, permaneciendo v iab les  m& a l l a  

de l o s  s e i s  meses, en un 20X, a menos d e  75% HB y temperatura constante - 
de 21'~. 

La enfermedad Moho Fol ia r  d e l  tomate s e  presenta frecuentemente en - 
nuestros c a p o s  s i n  alcanzar l a  ca tegor ía  de una epidemia destruct iva.  En 

ocasiones ha llegado a s e r l o  s i n  conocerce l a s  causales  que acompañan al- 

fcihnem. 

I n s t i t u t o  de' Ciencia Agricola,' ISCAH, La Habana. 



Entre los  diversos factores que pueden contribuir a es te  compor tdeb  

to  se  encoentra l a  duraci6n del c ic lo  biolbgico, aún en condiciones 6 p -  

timas (~e rmhlen ,  1960); l a  relacibn ataque temprano pera que prqdfizca - 
perdidas ( ~ a u l i n a  Smith y col., 1969) y por taato, posiblamcnte e l  s w i t c  

miento a l  inicio de las campañas. 

La det'eriainaci6n de los  caracteres más suhre3alientes del c ic lo  onto- 

genetic6 del  patbgeno, posibles hospederos intermediarios u otro meciriis- 

mo de supervivencia entre cultitros, resultan de i n t e r h  en es te  sentido,- 

por l o  que nos propusimos dichos aspectos como objetivos de nuestro t r c  

MATERIALES Y HETODOS 

Para determinar un posible efecto en los  periodos de incubecibn e.% 

porulación fueron inocuiadas cuatro posturas de l a  variedad Roma VP por - 
variante (30 000, 3 000, 300 y 30 e/ml) en estadfo de 6-7 hojiir. 

A excepcibn de es ta  experiencia, en todas l a s  demas inoculaciones s e  

uti l izd una suspencibn 30 000 e/ml, obtenida de hojas recién esporuldas. 

Esta fue aplicada con un pincel por todo e l  envés. E l  material as1 t r c  

tado se  mantuvo l a s  p r i m e r a s i  72 horas en c h a r a  hheda y despues expuesto ' 

a l a s  variaciones ambientales (temperatura entre 24-26'~). 

Las solankeas inoculadas fueron m-, 5. arlongena, 5. tu- 
berosum, 5. nigrum, Datura inetel, Capsicm frutescens y Physaiis s - 

2n l a s  dos primeras especies se  t w o  e l  cuidado de mantener lu p l u b  

tas  en e l  interior de una parcela de tomate fuertemente i n f e c t d a  ya qua 

estas fueron antiguamente reportadas como hospederas ( ~ i f f e r r i ,  1928). 

La germinecibn de l a s  esporas fue seguida, directamente en las hoja?+, 

2, 16, 24, 48 y 67 horas, mediante l a  d e c o l ~ i h  de rodajas 0.5 cm, ea 

solución saturada de hidrato de c lora l  y posterior t i k i 6 n  en lrtof-1- 

azul de algodón. Fueron medidos los  tubos germinativos, a 400 esporas, - 
con un microscopio bptico a 400 aumentos. Se estimaron los  índices de - 
infección en base a una escala í L 4 r  O, no sfntomrrs; 1, lesicmes aisladas, 

2, m a s  de cuatro lesiones por foliolo;  3, crecimiento mas$vo de inice1io;- 

4,defoliaci6n. Los datos fueron transformados segáa m para ser %- 



mtidos l paisis de v r r i r ~ u  y cosnparribn de l a  Prueba de Puigo mdlti- 

ple de Duncm. 

La SuperViflVICia entre crnp&w s e  estudi6 dejando secm al  &e, rL 

p i d m t e ,  gotas de l a  SuSprndQ original sobre portaobjetos y guard~ido 

estos en frascos a menon de 75% de W durante t r es  y Lis meses a 21' y - 
2s0c. ~ d i é n  se  guardaron imju eatre  papel de ~ i i t r o  y -tuviara - 
prensadas y secas a las o s c i l r i a n e s  de humedad y temperatura del labora- 

torio. La I n a b r i ó n  s e  e fu tob  a 100% Hit y 24,'~. darr i te  48 horas, con 

esporas frescas como control. Los porciesxtos de $smiinmci& fueron t rus  
formados y- rr ssn \rXX y so~e t idos  a análisis de variaata y compuacib 

de l a  Rueba de P a g o  nál t ip le  de Dunciil. 

RESULTADOS Y DISCUSIOII 

B 1  tubo germlnatiw paede a icmt r r  un moipedio de 14 mieras en menos 

de dos horas. A 16, 24, 48 y 67 horas 1u *di- de crecimiento fueron - 
62, 80, 95 y 114 dcras, rtopsctivaneate, no observándose un crecimiento 

ai dircccidn a los  estomas, ya qua en este  pcrlodo pueden s o r t e a  v u i o s  

ski pasar a l a  penetrribn, que s i n  previa fornridri  de apesor ios  s e  - - 
poduca asta  pm dichas aber tura ,  posteriw a las 72 haras. Entre los  - 
7-8, d h  pueden observarse, con una lente de -0, alguizos puntos c l o r b  

ticos, y POCO despuCs fommci&i de estramas m los  ostiolos. A par t i r& 

di8 diez se Po& un nicodermo iaOs o menos exteaso en lesionesdefinidas 

que comienza a esporulrr casi inmediatlincnte, aicrazaido su pleno desa- 

rrollo con una coloracicin verde olivo alrededor de dos semaas posterior- 

a l. inoculeci6n. 

BItos valores pueden ser  altePados p a r c i a h a t e  en depaidancia de l a  

presibn de iaOeccidri, com puede verse en l a  Tabla 1, al i g u d  que l a  ex- 

p r e s a  de los síntomas. 

Los periodos de incubsión y esporulaci& observados coincides en l o  

generd can owos autores (Uit, 19778 Tumohien,  1960). es decir, que es- 

tuus frente a un pat6geno de c ic lo  de vida lento. 

Aunque no resu l tuon  hoapderm l a s  v lmlceas  inoculwlas, a5n en con- 

diciones natural- óptimas, e s  de sea.laT c h o  tanpoco es recogido en l a  



l i t e ra tu ra  especializada otro hospedero que no sea e l  cultivo del  tomate 

(MI,  1976). No d e k  confundirse con l a  enfermedad unas fructificacio- 

neo también hipbfilas puiverolentas, encontradas frecuentemente sobre - 
todas es tas  solriakers y que pertenecen a l  hongo Coryneswra cassiicola. 

La supervivencia de F. fulva fue escasa a temperaturas superiores a 
o 25 C durante t r e s  meses, como es frecuente en nuestro verwo, y-nula &s- 

pues de se i s  ( ~ a b l a  11). s i n  embargo, considerable para e i t a  fecha a ba- 

j a  Hü y temperatura de 21°c, p m  l o  que no.es de extrañar que en l o s  pd- 

ses f i l o s  s e  plantee supervivencia par encima de los  9 meses (~uba ,  1929) 

CIFF'ERRI, R., 1928 KicoPlora Dominguensis. E s t .  A g r .  de Moca Ser .  B. - 
# 14, dic. 78 P. 

COHHDBi!EALTH NYCOLOGICAL iNSTITUTE, 1976 Fulvia fulva (~ooke)  Cifferri .  

Set 49, Kew, Survey, England. No. 487. 

GUM, H., 1929 Tmato l e &  mld,  the use of fungicides for  i ts  control - 
L 

i n  grecnhouses. MLISs. A g r .  Exp. Sta. üu11. 248. 

VIT,  P.; 1977 Ligbt aad s c d n g - e l e c t r o n  microscopic study of inPection 

oP tonato plants by v i ru la i t  and mirulent races of Cladospc- - 
rium fulvum. Neth. Jour. P1. Path. 83 (3):109-122. 

PAULI~VA SMiTHj F. LAST; R. ~EMPTON y J. GISBCIRNE, 1969 Tomato le& muid 

its assessment and ef fec ts  on yield. Ann. Appl. Biol. 63(1):19- 

26 

TERMOALEN, G., 1960 De fysiologische spec id i sa t i e  von Cladosporium Pul- 
mrm en het Kveka van tegen de blaüulekkenziekte res is tente  t- 

materassur. Tijdscbr. P1. Ziekt. 66i3y-327. 



< Tabla 1 DJFtUENCIA DE LA PRESION DE INFECCION EN EL CICLO (22-26'~). 
- 

Esp/d incubc. e s  porul. afecto transf. 

Medias de letras iguaies no dif ieren segán Prueba de Rango Máitiple de - 
D u ~ C M  k 0.05. 

Tabla 11 EFECTO DE LA TBHPF.RATUBA SOBRE LA SUPEWIVENCIA. 

' 
- 

Tempeatura 3 meses trmsf 6 meses 

No  controlada 52.75 46*59 b 0.1 

21° + 1°c 85.5 67.65 a 15.5 

25' + 1°c 1.25 5.36 C . 0.0 

Testigo 85.3 67.45 a 86.7 - 
E.S. X 1.46 * 

-- 

Medias con le tras  iguales no difieren segiin Prueba d e  Baigo Hóltiple de - 



BTIOLOGY OF LBAP HWLD IN TOMATO. 11. ONTOGENETIC CYCLE, HOST U N G E  AND 

SUR,VIVAL. 

Some charlr ters inherent t o  the ontogenetical cycle of Fulvia fulva 
7 

(~ooke)  C i f e r r i  are determined aad the possible mechanisms of surviviL 

criiong crops are tested. í h e  geriaklative tube emission is produced dthin 

.fev hours be- 24'~ and 26'~ and 100% iüi. It does not have a directb- 

na l  grovth tovards s tomta ,  othervise, it penetrates in to  them a t  72 

hours, u i thwt  forming apeooria. Symptoms as ve11 as sporulatim m e  

developed A'om 10 to  14 dws,  v i th  a l i t t l e  a l tera t ion acmding  t o  the 

i n i t i a i  inoculum concentration. The fo l lwing  speciesr Soluium torbum,- 

S. mclongenq, 5. tuberoum, 5. ni-&, Datura metal, Cawicum frutescens- 

;rad Physalis S& vere not hosts f o r  such pathogan. G e r h a t i o n  i s  mt- 

ed a t  99% vhca spore prepawatiohs are kept for  3 nraatiis a t  higher tenipb 

ratures than 25Oc1 however, they rcmain viable &ter 6 montbs a t  20% vith 

iess  th.n 75% of RH uid c o n s t n t  teniparatúres of 21Oc. 

Huiuscrito recibido e l  2@1/81. 
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