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PRESENTACIÓN

Los cultivos de importancia socioeconómica deben contar con un sistema eficiente de

protección, que además de controlar las plagas y enfermedades, permita cosechas limpias e

inocuas. El sistema de control que se utilice, además de proteger los cultivos, no debe afectar el

medio ambiente y los recursos naturales, para que el país se coloque en condiciones de insertarse en

cualquier mercado por exigente que éste sea. 

Son muchos los problemas fitosanitarios causantes de pérdidas económicas significativas.

Informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO,

2003) indican, que de los factores bióticos que influyen en la reducción de las cosechas, las plagas y 

las enfermedades son responsables del 40% de las mismas.  Para asegurar una producción de

alimentos con posibilidades de suplir las necesidades de la población mundial, se requieren de

paquetes tecnológicos, bien diseñados, que incluyan alternativas de control, que utilizados

adecuadamente contribuyan a incrementar la productividad de los cultivos.

En el año 1991, en la República Dominicana, se registraron pérdidas estimadas en RD$500,

000,000.00 (quinientos millones de pesos), en algunos rubros alimenticios,  las que fueron

ocasionadas por la incidencia de la Mosca Blanca (Bemisia tabaci [Gennadius], ‘biotipo B’)  y

geminivirus (Álvarez y Abud, 1992). Además de las pérdidas mencionadas por el problema de la

Mosca Blanca, se han registrado otras  aún no estimadas, en otros cultivos de importancia

socioeconómica, debido a plagas y enfermedades. Entre las plagas más severas se señalan: la Broca

del Cafeto (Hypothenemus hampei Ferr.), el Trípido de la Berenjena (Thrips palmi Karny),

Chinche del Aguacate (Pseudoacysta perseae Heidermann), Virus de la Tristeza de los Cítricos

(CTV), Mosca Asiática del Guandul (Melanagromyza obtusa [Malloch]), Cochinilla Rosada de la

Cayena (Maconelliccocus hirsutus [Green]), el Muerto de la Papa (Ralstonia solanacearum

[Smith]), el Acaro del Vaneamiento del Arroz (Steneotarsonemus spinki Smiley) y  la Roya del

Cafeto (Hemileia vastatrix Berk y Br.).

El  Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)  presenta a

la comunidad científica y al país, los avances de investigaciones en Protección Vegetal, realizados

en: leguminosas (marcadores moleculares para  la caracterización de la variabilidad genética de

hongos, enfermedades y artrópodos invasivos en el guandul); en banano orgánico (Sigatoka,

Podredumbre de la Corona, nematodos y el Virus del Rayado del Banano (BSV); en hortalizas

(complejo de hongos de suelo y de artrópodos y nemátodos); en ornamentales (el control biológico

clásico de una plaga invasiva), entre otros problemas fitosanitarios.
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Marcadores moleculares  para la caracterización de la variabilidad genética de
Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk.

G. Godoy de Lutz1, S. Kuninaga 2  y J.R.Steadman3. 1Programa de Protección Vegetal. Centro de

Tecnologías Agrícolas (CENTA), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

(IDIAF), Santo Domingo, D. N. República Dominicana;  2Health Sciences University of Hokkaido,

Hokkaido, Japan, 3Dept. of Plant Pathology, University of Nebraska-Lincoln, Nebraska, E.U.A 

ggodoy@idiaf.org.do

Las se cuen cias del ADN, que co di fi can el ARN ri bo só mi co (rARN), se uti li zan am plia men te para

es tu diar las re la cio nes ta xo nó mi cas y la va ria bi li dad ge né ti ca en tre hon gos. La re gión del ITS

(Inter nal Trans cri be Spa cers o Espa cios de Trans crip ción Inter na) de los ge nes del rARN sim pli fi ca 

el aná li sis del po li mor fis mo del ADN de los hon gos. Esto fa ci li ta la ge ne ra ción de mar ca do res es -

pe cí fi cos a par tir de la se cuen cia del pro duc to am pli fi ca do. Con  este mé to do, se de ter mi nó la exis -

ten cia de la va ria bi li dad ge né ti ca del Tha na tep ho rus cu cu me ris (Frank) Donk, es ta do se xual de

Rhi zoc to nia so la ni Kuhn, agen te cau sal de la Mus tia Hi la cho sa del Frí jol Co mún. Esta en fer me dad

está am plia men te dis tri bui da en Cen tro Amé ri ca y el Ca ri be y cau sa pér di das eco nó mi cas es ti ma -

das en sie te mi llo nes de dó la res. Una eva lua ción de la va ria bi li dad ge né ti ca de R. so la ni, con sis tió

en am pli fi car, usan do PCR, el ADN de los ais la mien tos con los ini cia do res ITS1 e ITS4. Lue go se

pro ce dió a ge ne rar po li mor fis mo por la di ges tión con en do nu clea sas, del pro duc to am pli fi ca do. El

pro duc to am pli fi ca do del ADN de ais la mien tos se lec cio na dos con ITS4 e ITS5 se se cuen ció y se

com pa ró con otras se cuen cias de la mis ma re gión de to dos los ais la mien tos de R. so la ni de po si ta dos 

en el Gen ebank, lo que per mi tió de sa rro llar mar ca do res es pe cí fi cos de los gru pos po li mór fi cos. Ba -

sán do se en los re sul ta dos de esta in ves ti ga ción, se de ter mi nó la exis ten cia de tres nue vas va rian tes

de este hon go. Se han  de sa rro lla do mé to dos más efec ti vos, para la se lec ción de fuen tes de re sis ten -

cia y el me jo ra mien to de cul ti vos y ob te ner  una  re sis ten cia más sos te ni ble a esta en fer me dad.

Palabras claves: Rhizoctonia solani, Thanatephorus cucumeris, Mustia hilachosa, marcadores moleculares,
variabilidad genética.
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El Virus del Mosaico Necrótico Común: una nueva limitante para la producción 
del fríjol local.

J.Arias, Y. Segura y G. Godoy de Lutz. Programa de Protección Vegetal. Centro de  Tecnologías

Agrícolas (CENTA), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).Santo

Domingo Oeste, República Dominicana   jarias@idiaf.org.do  ysegura@idiaf.org.do 

ggodoy@idiaf.org.do  

En el Val le de San Juan en la Re pú bli ca Do mi ni ca na  anual men te se siem bran más de 15,000 hec tá -

reas de fríjol co mún   (Pha seo lus vul ga ris L.); el 1% de esta área se des ti na a la mul ti pli ca ción de se -

mi lla bá si ca. En mues treos rea li za dos en lo tes de se mi lla bá si ca de las va rie da des 'Arro yo Loro Ne -

gro' y 'Ve ne zue la 44' (de co lo ra ción ne gra)  se de tec tó la pre sen cia de la raza NL-8 del Vi rus del

Mo sai co Ne cró ti co Co mún del Fríjol (VMNCF). Este vi rus pro du ce ne cro sis to tal ó “raíz ne gra”.

La  pre sen cia del VMNCF  re pre sen ta una ame na za para la pro duc ción de se mi lla en el Val le, ya

que el vi rus es trans mi si ble por se mi lla. En mues treos rea li za dos, a ni vel de cam po, se de ter mi nó

que en nue ve de un to tal de vein te fin cas  la fuen te del vi rus pro ce día de plan tas de fríjol  “atí pi cas”

de va rie da des des co no ci das, con sín to mas de mo sai co que con ta mi na ron los lo tes. La pre sen cia en

el Val le del VMNCF  tam bién  re pre sen ta una ame na za para la pro duc ción co mer cial de las va rie da -

des rojo mo tea do. A ni vel de in ver na de ro, se ino cu ló el VMNCF en  to das las va rie da des lo ca les de

co lo ra ción rojo mo tea do és tas mos tra ron sus cep ti bi li dad al de sa rro llar sín to mas de mo sai co. Con

base en es tos re sul ta dos, los téc ni cos del De par ta men to de Se mi llas de la Se cre ta ría de Es ta do de

Agri cul tu ra (SEA), eli mi na ron 500 TM de se mi llas de fríjol, que se rían uti li za dos en el Pro gra ma

de Mul ti pli ca ción. Con  esta ac ción se re du cen las pro ba bi li da des de di se mi na ción del vi rus a otras

áreas de pro duc ción. 

Palabras claves: Virus del mosaico necrótico común, fríjol común, Phaseolus vulgaris, República Dominicana.
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Reconocimiento de hongos en lavaderos de banano orgánico, asociados a la
Pudrición de la Corona en banano. 

D. Plonquet1, T. Polanco2, M. Martínez2, G. Godoy de Lutz2, J. Ortiz 2  y   R. Mendez2. 1Estudiante

Maestría Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), 2 Invetigadores del Programa de

Protección Vegetal. Centro de Tecnologías Agrícolas (CENTA), del Instituto Dominicano de

Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Pantoja, Santo Domingo Oeste, República

Dominicana. desirplonquet@hotmail.com,  tpolanco@idiaf.org.do, mmartinez@idiaf.org.do,

ggodoy@idiaf.org.do, jortiz@idiaf.org.do, rmmendez@idiaf.org.do  

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na,  la Pu dri ción de la Co ro na (PC) afec ta la ca li dad del ba na no de ex por -

ta ción. Los pro duc to res den tro del Co mer cio Jus to, pier den apro xi ma da men te US$ 200,000 en fru -

tos da ña dos por la Pu dri ción de la Co ro na, en la que in flu yen fac to res bió ti cos y abió ti cos. Para de -

ter mi nar la re la ción en tre los hon gos que con ta mi nan el agua de la va do y el de sa rro llo de la PC, se

rea li zó un mues treo en cua tro la va de ros de ba na no or gá ni co en el ve ra no del 2003 en Azua. El agua

de la va do de los bananos se mues treó en cua tro fuen tes, to man do 500 ml en cada tina de la va do.

Cada tina te nía una ca pa ci dad de 10,000 ga lo nes. Las mues tras con sis tie ron en: agua para eli mi nar

el lá tex, agua con alum bre, agua fi nal y el agua del tubo que abas te ce las ti nas de la va do. De cada

mues tra se cen tri fu ga ron 25 ml de agua y se to ma ron 200 µl, los que fue ron dis pen sa dos en me dio

Mat hurs y Papa Dex tro sa Agar. Las mues tras de agua se in cu ba ron a 25-27°C du ran te 10 días. Los

hon gos ais la dos co rres pon die ron a los gé ne ros Co lle to tri chum, Fu sa rium y Cur vu la ria, en tre otros; 

los ais la mien tos se ino cu la ron en fru tos de ba na no, con el pro pó si to de de ter mi nar su pa to ge ni ci -

dad. Los sín to mas  se ob ser va ron a par tir de las 72 ho ras. A los 10 días, para la eva lua ción se uti li zó

una es ca la de 0-4, para de ter mi nar el por cen ta je de la su per fi cie de la co ro na co lo ni za da. Los ais la -

mien tos de Co lle to tri chum y Fu sa rium pro du je ron sín to mas si mi la res a los que ocu rren en la PC del 

ba na no.

Palabras claves: Pudrición de corona, hongos, lavaderos, banano orgánico, República Dominicana
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La Podredumbre del Pseudotallo del  plátano: efectos en clones nativos (AAB) y
en  FHIA-21 (AAAB). 

T. Polanco,  R. Ángeles y Reina T. Martínez. Programa de Protección Vegetal. Centro de Tecnologías

Agrícolas (CENTA), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo 

Domingo Oeste, República Dominicana. tpolanco@idiaf.org.do, rmartinez@idiaf.org.do.

La Podre dum bre del Pseu do tal lo es una en fer me dad de etio lo gía compleja, cuyo agen te cau sal no

ha sido de ter mi na do. Los sín to mas tí pi cos in clu yen de bi li ta mien to, pu dri ción y do bla mien to del

seu do tal lo cer ca de la par te me dia de la plan ta. Son más no ta bles en la flo ra ción y fruc ti fi ca ción.

Los sín to mas se ña la dos se ob ser va ron en áreas pla ta ne ras del país, ta les como: Co tuí, Vil la Al ta gra -

cia, San Cris tó bal, La Vega, Pi men tel, Pos trer Río y La Des cu bier ta, en tre otras. La en fer me dad

afec ta los clo nes de mu sá ceas (AAB) y ocu rre de ma ne ra más se ve ra en el hí bri do 'FHIA-21'

(AAAB). Las plan tas afec ta das dis mi nu yen el ren di mien to y la ca li dad de la fru ta, que en la ma yo -

ría de los ca sos no com ple tan el lle na do del ra ci mo. El es tu dio con sis tió en eva luar la sin to ma to lo -

gía de las plan ta cio nes afec ta das en di fe ren tes re gio nes del país  y de ter mi nar  sí la en fer me dad es

trans mi ti da por el ma te rial de siem bra. En el ex pe ri men to se uti li za ron ce pas e hi jos  pro ce den tes de 

plan tas afec ta das por la po dre dum bre. El ma ne jo con sis tió en: rie go pe rió di co, apli ca ción de es tiér -

col, ma ne jo de ma le zas; así como otras prác ti cas  im por tan tes en la dis mi nu ción del es trés, ya que la 

en fer me dad ha sido aso cia da a fac to res fi sio ló gi cos. Se rea li za ron eva lua cio nes cada 15 días para

ob ser var  la ocu rren cia de ne cro sis en el ci lin dro cen tral, se ca mien to pre ma tu ro de ho jas, pu dri ción

de las vai nas ex te rio res y do bla mien to de plan tas. En las plan tas en la fase de fruc ti fi ca ción  no se

ob ser va ron los sín to mas, lo que su gie re, que la en fer me dad no se trans mi tió por el ma te rial de siem -

bra. 

Pa la bras cla ves: plá ta no, pu dri ción, do bla mien to de plan tas, Re pú bli ca Do mi ni ca na
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Métodos para caracterizar especies de Mycosphaerella que afectan las musáceas
en la República Dominicana. 

T. Polanco, D. Sena, G. Godoy de Lutz.  Programa de Protección Vegetal, Centro de  Tecnologías

Agrícolas (CENTA), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo 

Domingo Oeste, República Dominicana. tpolanco@idiaf.org.do, dsena@idiaf.org.do,

godoy@idiaf.org.do

A ni vel mun dial, los hon gos  My cosphae rel la fi jien sis (ana mor fo Pa ra cer cos po ra fi jien sis), agen te

cau sal de la Siga to ka Negra y My cosphae rel la mu si co la (ana mor fo Pseu do cer cos po ra mu sae),

agen te cau sal de la Siga to ka Ama ri lla son los que cau san las dos en fer me da des fo lia res más im por -

tan tes de las mu sá ceas.  Otras My cosphae rel la, como M. eu mu sae, pre sen te en Asia y Áfri ca, tam -

bién han sido en con tra das aso cia das a las mu sá ceas. Es tos pa tó ge nos son di fí ci les de di fe ren ciar a

tra vés de sín to mas o de las es truc tu ras se xua les, por que en es ta do avan za do  los sín to mas pue den

con fun dir se; el es ta do se xual, en la for ma de as cos po ras,  pre sen ta poca va ria ción.  Las es pe cies

pue den di fe ren ciar se por la mor fo lo gía de los ana mor fos, o sea las ca rac te rís ti cas de los co ni dió fo -

ros y las co ni dias.  Para se pa rar las es pe cies de My cosphae rel la, se eva lua ron tres mé to dos: a) deco -

lo ra ción de los te ji dos de ho jas afec ta das, con KOH 10%; b) se lec ción de le sio nes jó ve nes con sín -

to mas en es ta do 2, 3, y 4, las cua les fue ron su mer gi das en áci do lác ti co (75%) y gli ce rol (25%), a

65°C) y c) se lec ción de te ji do ne cro sa do  para ais lar las  as cos po ras del pa tó ge no e in du cir la es po -

ru la ción bajo con di cio nes con tro la das. Es tos mé to dos per mi tie ron la iden ti fi ca ción de M. fi jien sis y 

M. mu si co la. El anamorfo P. fi jien sis pro du ce co ni dió fo ros sim ples y  ci ca triz en la base de las co ni -

dias, y Ps. mu sae pro du ce co ni dió fo ros en es po ro do quios y las co ni dias no tie nen ci ca triz. El ais la -

mien to a tra vés de as cos po ras per mi te ob te ner cul ti vos mo nos pó ri cos, im por tan tes en los pro gra -

mas de me jo ra mien to ge né ti co. Ac tual men te, se es tu dia la am pli tud de la es truc tu ra po bla cio nal de

M. fi jien sis para la iden ti fi ca ción, me dian te téc ni cas mo le cu la res y la iden ti fi ca ción de po si bles va -

rian tes, den tro de  M. fi jien sis, importantes en el ma ne jo de la re sis ten cia ge né ti ca de la en fer me dad. 

Palabras claves: Mycosphaerella spp., musáceas, diagnóstico, Sigatoka, República Dominicana
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Situación nematológica del banano orgánico en  la República Dominicana.

D. Mateo, P. de la Cruz y O. Batista. Programa de Protección Vegetal. Centro de  Tecnologías Agrícolas 

(CENTA) y el Centro Sur de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CESIAF), Instituto Dominicano 

de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo Domingo,  D. N. República Dominicana.

Con el ob je ti vo de co no cer las prin ci pa les es pe cies de ne ma to dos aso cia das al cul ti vo de ba na no or -

gá ni co, se rea li za ron mues treos ne ma to ló gi cos en las pro vin cias de Azua, Mao y Mon te cris ti.  Los

mues treos se hi cie ron du ran te el pe río do  ene ro- sep tiem bre  de 2003.  Se to ma ron 216 mues tras se -

lec cio na das  al azar, en plan ta cio nes en la fase de fruc ti fi ca ción y lo ca li za das en fin cas de pro duc to -

res. Cada mues tra se tomó en el es pa cio com pren di do en tre la ma dre y el hijo de su ce sión.  Las

mues tras fue ron el re sul ta do de cin co sub mues tras, con la pre cau ción de que las mis mas tu vie ran

por cio nes de sue lo y raí ces. Las mues tras se pro ce sa ron en el la bo ra to rio del CENTA, uti li zan do  el

mé to do de Ta mi za do- Em bu do de Baer man para el sue lo y el de li cua do ra,  com bi na do con Ta mi za -

do- Em bu do de Baer man para las raí ces. Los re sul ta dos mos tra ron que Ra dopho lus si mi lis, He li -

cotylen chus spp. y Me loi dogyne spp. son los ne ma to dos con ma yor in ci den cia en el cul ti vo de ba na -

no or gá ni co en la Re pú bli ca Do mi ni ca na. 

Palabras claves: banano orgánico, Musa spp., nematodos, República Dominicana
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Diagnóstico de las limitantes bióticas asociadas al grano del guandul en la
Región Suroeste.

Y. Segura, J. Arias, G. Godoy de Lutz.y C.A. Serra.  Programa de Protección Vegetal. Centro de

Tecnologías Agrícolas (CENTA) y el Centro Sur de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

(CESIAF). Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo

Domingo, República Dominicana. ysegura@idiaf.org.do ; jarias@idiaf.org.do ; ggodoy@idiaf.org.do;

cserra@idiaf.org.do

Anual men te se siem bran más de 12,000 hec tá reas de  guan dul (Ca ja nus ca jan L.) en la re gión  Sur

de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, bajo con di cio nes de sub sis ten cia y una baja adop ción de tec no lo gía.

Re co no ci mien tos y mues treos rea li za dos en par ce las co mer cia les en las pro vin cias de San Juan,

Elías Piña, Ba raho na y San José de Ocoa pre sen ta ron  que las li mi tan tes bió ti cas de ma yor in ci den -

cia en la pro duc ción son: la Can ce ro sis del Tallo cau sa da por Xant ho mo nas axo no po dis pv ca ja ni y

Co lle to tri chum ca ja ni Ran cel,  agen te cau sal de la Antrac no sis. El diag nós ti co tam bién re ve ló la in -

ci den cia de la Mos ca Asiá ti ca, Me la na gromy za ob tu sa (Ma lloch), de re cien te in tro duc ción en el

país. La in ci den cia de es tas pla gas y en fer me da des se cons ti tu ye en una li mi tan te im por tan te  en la

pro duc ción del cul ti vo de guan dul en esta re gión, que afec ta no sólo la pro duc ción to tal, sino tam -

bién la ca li dad del gra no que se co se cha, tan to  para con su mo en fres co como para la ex por ta ción.

Bajo con di cio nes ex pe ri men ta les,  se de ter mi nó que  el C.  ca ja ni in du ce has ta un 40% de man cha -

do de los gra nos en una sola co se cha.  La en fer me dad es trans mi ti da vía  se mi lla y se ma ni fies ta en

los pe rio dos llu vio sos, lo que coin ci den con el de sa rro llo y lle na do de las vai nas.  La ma yor par te de

las par ce las de guan dul en el Sur, son afec ta das si mul tá nea men te por C. ca ja ni  y M. ob tu sa,  re du -

cién do se así la acep ta bi li dad de los gra nos para con su mo. 

Palabras claves: Antracnosis, Bacteriosis, Cajanus cajan, Mosca Asiática, República Dominicana
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Reconocimiento nematológico en el cultivo de la bangaña (Lagenaria siceraria
L.) en La Vega, República Dominicana 

M. Martinez¹ y D. Mateo² y Oniris Batista², Nematólogos, Programa Nacional de Protección Vegetal,

Centro de Tecnologías Agrícolas (CENTA), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y

Forestales (IDIAF), ¹Pantoja, Santo Domingo,  ²Estación Experimental de Frutales Baní, Baní,

República Dominicana. mmartinez@idiaf.org.do

En la Re pú bli ca Do mi ni ca na, los ve ge ta les orien ta les se cul ti van prin ci pal men te en la zona de La

Vega. Anual men te se ex por tan 60 mi llo nes de dó la res. Se gún in ves ti ga cio nes rea li za das en el es ta -

do de Ca ro li na del Nor te en Esta dos Unidos,  los ne ma to dos pro du cen pér di das eco nó mi cas en las

hor ta li zas, que va rían des de 25 a 30 %. La baja pro duc ti vi dad  en la ma yo ría de los ve ge ta les orien -

ta les sem bra dos en el país, con tri bu yó a la dis mi nu ción en los in gre sos ob te ni dos por los pro duc to -

res. Te nien do en cuen ta lo se ña la do se rea li zó un re co no ci mien to ne ma to ló gi co en es tos cul ti vos.

Este re co no ci mien to per mi tió la iden ti fi ca ción de  los gé ne ros de ne ma to dos asociados a la ban ga ña 

(La ge na ria si ce ra ria L), así como la in ci den cia y fre cuen cia de los mis mos, en las co mu ni da des:

Sa ba ne ta, Pue blo Vie jo, Ma guey, Los Gua yos y Ran chi to, per te ne cien tes a la Pro vin cia La Vega,

en el nor te de la Re pú bli ca Do mi ni ca na. Se ana li za ron 100 mues tras con el em bu do de Baer man.

Se iden ti fi ca ron ocho gé ne ros de ne ma to dos, Me loi dogyne, Rotylen chu lus, Pratylen chus, Tylen -

chorhyn chus, Tylen chus, Aphe len chus,  He li cotylen chus y Ditylen chus.  En las raí ces de la ban ga -

ña, el Me loi dogyne spp., fue el ne ma to do de ma yor in ci den cia, con por cen ta jes de  64, 41, 70, 76 y

49, res pec ti va men te. En el sue lo, la fre cuen cia del gé ne ro Rotylen chu lus spp. fue ma yor, con  por -

cen ta jes igua les a 58, 46, 77, 48 y 77, res pec ti va men te. Con res pec to al por cen ta je de fre cuen cia de

ne ma to dos en las raí ces co lec ta das en  Sa ba ne ta, Pue blo Vie jo, Ma guey, Los Gua yos y Ran chi to,

Me loi dogyne spp. ocu pó el pri mer lu gar,  con  de 90, 60, 90, 50 y 70%, respectivamente. En mues -

tras de sue lo,  Rotylen chu lus spp.  pre sen tó los ma yo res por cen ta jes de fre cuen cia, con va lo res igua -

les a  80, 70, 90, 60 y 100. El ma yor por cen ta je de in fes ta ción por ne ma to do en el sue lo, le co rres -

pon dió a Los Gua yos con un va lor de 36.  

Palabras claves: Lagenaria siceraria, vegetales orientales, nematodos, República Dominicana
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Enfermedades fungosas que  inciden en la producción de vegetales orientales en
la   República Dominicana.  

R.M. Méndez, Programa Nacional de Protección Vegetal. Centro de Tecnologías Agrícolas (CENTA),

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Pantoja, Santo Domingo

Oeste, República Dominicana.    rmendez@idiaf.org.do

La pro duc ción de ve ge ta les orien ta les es de gran im por tan cia para la Re pú bli ca Do mi ni ca na, por la 

de man da de es tos  cul ti vos, en los mer ca dos de Eu ro pa y Nor tea mé ri ca. En el país, anual men te se

ge ne ran apro xi ma da men te se sen ta mi llo nes de dó la res, por este con cep to, en una su per fi cie de 950

hec tá reas.  Las en fer me da des fun go sas son una de las prin ci pa les li mi tan tes en la pro duc ción de es -

tos cul ti vos. Para de ter mi nar los agen tes cau sa les de di chas en fer me da des, se rea li zó un diag nós ti -

co, con el ob je ti vo de dis po ner de in for ma cio nes bá si cas, que per mi tan di se ñar es tra te gias de ma ne -

jo de  di chas en fer me da des. En las par ce las eva lua das se hi cie ron mues treos al azar, to man do de

tres a cin co hi le ras, cada una con  20 plan tas.  Los pa tó ge nos se ais la ron en las mues tras que pre sen -

ta ban sín to mas, de acuer do al mé to do de in ves ti ga ción de  French (1982). La Antrac no sis, cau sa da

por Co lle to tri chum gloeos po roi des, es la en fer me dad más im por tan te de las  que in ci den en la pro -

duc ción de es tos cul ti vos. En las cu cur bi tá ceas, esta en fer me dad  ne cro sa y pu dre los fru tos, los que

son re cha za dos du ran te la co mer cia li za ción. En la zona es tu dia da, la in ci den cia de la en fer me dad

fue de un 40%.  Otras en fer me da des im por tan tes iden ti fi ca das fue ron: Tizón Tem pra no cau sa do

por Al ter na ria so la ni,   Cer cos po rio sis   por Cer cos po ra capsi ci y Cer cos po ra spp., y Oi dium por 

Erysiphe ci cho ra cea rum.  Es tos pa tó ge nos se ais la ron en cun dea mor (Mo mor di ca cha ran tia),

musú (Luffa acu tan gu la), ban ga ña (La ge na ria si ce ra ria L.) y ají pi can te (Capsi cum spp). En cuan -

to a pa tó ge nos de sue lo, se en con tra ron Fu sa rium oxis po rum y Fu sa rium so la ni, am bos ais la dos en

va rios cul ti vos, so bre todo en ají pi can te y vai ni tas; en este úl ti mo cul ti vo la en fer me dad que se pre -

sen tó con ma yor in ci den cia fue la Roya, cau sa da  por Uromy ces spp. 

Palabras claves: vegetales orientales, hongos, patógenos, enfermedades.
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Hongos patógenos de suelo: una limitante en cultivos hortícolas en la  República
Dominicana.

R.M. Méndez,  Programa Nacional de Protección Vegeta, Centro de Tecnologías Agrícolas (CENTA),

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Pantoja, Santo Domingo

Oeste, República Dominicana.   rmmendez@idiaf.org.do

La mor ta li dad de plán tu las en se mi lle ros, oca sio na da por hon gos de sue lo, re pre sen ta una de las

prin ci pa les li mi tan tes de la pro duc ción hor tí co la, en la Re pú bli ca Do mi ni ca na. La iden ti fi ca ción no 

opor tu na de los cau san tes de la re fe ri da mor ta li dad, di fi cul ta el con trol y pro vo ca  re duc ción en  los

ren di mien tos.  Con el ob je ti vo de iden ti fi car los agen tes cau sa les y  eva luar la in ci den cia de las en -

fer me da des fun go sas vas cu la res, a ni vel de cam po en los cul ti vos hor tí co las, se con du jo una in ves -

ti ga ción en las prin ci pa les zo nas pro duc to ras del país.  Se hi cie ron mues treos al azar,  to man do de

tres a cin co hi le ras,  cada una con  20 plan tas; a las que se le eva luó la in ci den cia. Los cul ti vos eva -

lua dos fue ron to ma te, ají, be ren je na, pe pi no, re mo la cha, re po llo,  ajo y bró co li. En los se mi lle ros

pro te gi dos, se to ma ban las ban de jas con te nien do las plán tu las; los ais la mien tos e iden ti fi ca ción de

los pa tó ge nos, se hi cie ron en el la bo ra to rio de fi to pa to lo gía del Cen tro de Tec no lo gías Agrí co las

(CENTA), de acuer do a la me to do lo gía de  in ves ti ga ción des cri ta por French, 1982. Los prin ci pa les 

pa tó ge nos iden ti fi ca dos en or den de im por tan cia  fue ron: el com ple jo de hon gos Rhi zoc to nia so la -

ni, Pythium sp., Fu sa rium oxys po rum ly co per si ci y Phytoph tho ra spp. El Scle ro tium rolfsii fue otro 

hon go de sue lo, fre cuen te en raí ces y ta llos de to ma te, ají y ajo.  La in ci den cia de es tos pa tó ge nos en 

se mi lle ros fue de 8 y 10 %, lo que  re pre sen ta una pér di da eco nó mi ca im por tan te. El co no ci mien to

de los pro ble mas fi to sa ni ta rios  en  hor ta li zas, per mi ti ría en tre otras co sas, la im ple men ta ción de un

pa que te de ma ne jo in te gra do.

Palabras claves: semilleros, cultivos,  enfermedades, Fusarium, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotium.
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El control natural y biológico clásico de la cochinilla rosada de los hibiscus
(CRH), Maconellicoccus hirsutus (Green)

C. A. Serra¹, C. A. Nuñez² y S. García³. ¹Entomólogo, ³Enc. Laboratorio. Programa de Protección

Vegetal. Centro de Tecnologías Agrícolas (CENTA), Instituto Dominicano de Investigaciones

Agropecuarias y Forestales (IDIAF), ¹´³Estación Experimental Mata Larga (EEML), San Francisco de

Macorís; ²Estudiante, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Santo Domingo,

República Dominicana.  cserra@idiaf.org.do ; sgarcia@idiaf.org.do

La Cochi ni lla Rosa da de los Hibis cus (CRH) (Hemiptera: Sternorrhyncha), se ha di se mi na do des de 

1995 en el área del Ca ri be (Gre na da), ha cia Cen troa mé ri ca (Be li ce) y los Es ta dos Uni dos (Flo ri da y

Ca li for nia, en 1999-2003), cau san do pér di das eco nó mi cas mi llo na rias. En el 2002, se con fir mó la

pre sen cia  de bro tes de la co chi ni lla, en las ca pi ta les de Hai tí y la Re pú bli ca Do mi ni ca na, lo que mo -

ti vó el ini cio de  un pro gra ma de con trol bio ló gi co clá si co (Me yer dirk & De Chi 2003). En la Re pú -

bli ca Do mi ni ca na, un equi po mul ti dis ci pli na rio de téc ni cos per te ne cien tes a la Se cre ta ría de Es ta do 

de Agri cul tu ra (SEA), Ins ti tu to Do mi ni ca no de In ves ti ga cio nes Agro pe cua rias y Fo res ta les

(IDIAF), Jun ta Agroem pre sa rial Do mi ni ca na (JAD),  Uni ver si dad Na cio nal Pe dro Hen rí quez Ure -

ña  (UNPHU) y la Uni ver si dad Au tó no ma de San to Do min go (UASD),  li be ró pa ra si toi des de las

es pe cies Gyra nosoi dea in di ca y Anagyrus ka ma li de Moursi (Hyme nop te ra: Encyr ti dae), pro ve -

nien tes de Puer to Rico, a tra vés de APHIS/USA. Des de agos to de 2002, el equi po téc ni co del

IDIAF y de la UNPHU, re gis tró y dio se gui mien to  a las co lo nias de tec ta das en tre el Dis tri to Na cio -

nal y la Cos ta Nor te del país, con el pro pó si to de   mo ni to rear su di se mi na ción, ran go de hos pe dan -

tes, fluc tua ción po bla cio nal,  % de pa ra si tismo, pre sen cia de de pre da do res y hor mi gas aso cia das a

la pla ga. Se de mos tró la pre sen cia de la CRH en di fe ren tes es pe cies de Hi bis cus,  in fes ta das por pa -

ra si toi des, G. in di ca, y de otros (Allo tro pa sp., Hym.:Platygas tri dae), in clu yen do hi per pa ra si toi des. 

Los fuer tes bro tes de la CRH fue ron re du ci dos por la ac ción del coc ci né li do Cryp to lae mus mon -

trouzie ri Mulsant, in tro du ci do en el país en la de ca da de 1930. Su vo ra ci dad in ter fie re con los pa ra -

si toi des; y a ba jas den si da des de la CRH emi gra ha cia plan tas muy in fes ta das, per mi tien do que en el 

ve ra no, se pre sen te una rá pi da  re cu pe ra ción de las po bla cio nes de CRH. hor mi gas aso cia das a la

CRH (ej. So le nop sis sp.) las di se mi nan y pro te gen. En lu ga res con o sin li be ra ción de pa ra si toi des,

se ob ser vó un au men to del pa ra si tis mo,  ha cia un equi li brio a ni ve les ba jos e  ine xis ten tes de la

CRH, con una re cu pe ra ción de las plan tas afec ta das y ni ve les ba jos de hi per pa ra si tis mo (gé ne ros

Pro chei lo neu rus, Ace ropha gus [Hym.:Encyr ti dae] y Char to ce rus [Hym.:Sig nipho ri dae]). 

Palabras claves: Maconellicoccus hirsutus, Hibiscus spp., control natural, control biológico clásico, parasitoides,
depredadores, República Dominicana
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Fluctuaciones poblacionales de artrópodos en el cultivo de berenjena china bajo 
influencia de tres tipos de manejo y clima. 

S. Baltensperger¹ y C.A. Serra². ¹Estudiante, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),

²Entomólogo. Programa de Protección Vegetal. Centro de Tecnologías Agrícolas (CENTA), , Estación

Experimental Mata Larga (EEML), San Francisco de Macorís. Instituto Dominicano de Investigaciones

Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo Domingo, D.N. República Dominicana.  cserra@idiaf.org.do

Se rea li zó un es tu dio en la pro vin cia La Vega, con los ob je ti vos de ac tua li zar el in ven ta rio de pla -

gas; de ter mi nar las fluc tua cio nes po bla cio na les de és tas bajo di fe ren tes mé to dos de con trol y fo -

men tar el con trol na tu ral, con la in te gra ción de pla gui ci das se lec ti vos  para el “Ma ne jo In te gra do de 

Pla gas (MIP)”. En una plan ta ción de un pro duc tor  de di cha lo ca li dad, se es ta ble cie ron tres par ce -

las: T1 = Tes ti go, sin nin gún con trol de pla gas ar tró po das; T2= con trol in te gra do apli can do pla gui -

ci das se lec ti vos, ba sa do en mo ni to reos y res pe tan do el pe río do de ca ren cia (apli ca ción- co se cha); y

T3= con ven cio nal, con apli ca cio nes ca len da ri za das de ci di das por el pro duc tor. Para se guir las fluc -

tua cio nes po bla cio na les de las pla gas; se ma nal men te se ins ta la ron  tram pas ama ri llas. En cada par -

ce la se co lo ca ron seis  tram pas y  se rea li za ron con teos quin ce na les a las plan tas. Los da tos de la co -

se cha de cua tro sub par ce las,  se so me tie ron  a un aná li sis de va rian za y se mo ni to rea ron las po bla -

cio nes de ar tró po dos bajo las apli ca cio nes de los pla gui ci das. Pla gas im por tan tes como el Thrips

pal mi Kar ny (Thysa nop te ra:Thri pi dae) y la Be mi sia ta ba ci (Genn.)(Ho mop te ra:Aleyro di dae) mos -

tra ron las me no res po bla cio nes en el T1 (Tes ti go, sin nin gún con trol de pla gas ar tró po das); sien do

el  T3 ( con ven cio nal, con apli ca cio nes ca len da ri za das de ci di das por el pro duc tor), el que re gis tró la 

ma yor po bla ción. Sin em bar go, re fe ren te al Picu do (Antho no mus pu li ca rius Boh., Co leop te ra:Cur -

cu lio ni dae), los re sul ta dos fue ron to tal men te opues tos, cons ti tu yén do se en la prin ci pal cau sa de la

baja pro duc ti vi dad, a lo lar go del ci clo en las par ce las T1 y T2; aun que en al gu nos mo men tos fue

su pe rior la pro duc ti vi dad de la par ce la T2  a la  par ce la T3. De bi do a que no se en con tra ron pla gui -

ci das se lec ti vos con tra el pi cu do, se re co mien da la eva lua ción con otras al ter na ti vas y la in te gra ción 

de otros mé to dos de con trol, usan do un pla gui ci da quí mi co al ini cio de la flo ra ción, para com ba tir

esta pla ga; y lue go se guir con apli ca cio nes de pro duc tos se lec ti vos. 

Palabras claves: poblacionales, plagas, antagonistas, vegetales orientales, Solanum melongena, República
Dominicana.
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Aplicaciones postsiembra de plaguicidas convencionales y extractos de ají
picante sobre poblaciones de Ácaro Blanco en ajo. 

W. Marte¹, G. López¹ y C. A. Serra². ¹Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI), La Vega; 

²Entomólogo, Programa de Protección Vegetal, Centro de Tecnologías Agrícolas (CENTA), ²EEML, San

Francisco de Macorís. Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF),

Santo Domingo, D.N. República Dominicana. wmarte@idiaf.org.do; glopez@idiaf.org.do;

cserra@idiaf.org.do

En una en cues ta fi to sa ni ta ria apli ca da a nu me ro sos pro duc to res de ajo,  de la Re pú bli ca Do mi ni ca -

na, se re por tó, que és tos rea li zan de ocho a doce apli ca cio nes de pla gui ci das, lo que  atri bu yen rea li -

zan para el con trol del Ácaro Blan co, Rhi zo glyphus ro bi ni Cla pa re de (Aca ri:Aca ri dae), res pon sa -

ble  con jun ta men te con los ne ma to dos, de la re duc ción en los ren di mien tos del cul ti vo, des de 10 a

50% . Tam bién se se ña la, que el com ple jo áca ro- ne ma to do afec ta la ca li dad y du ra ción en al ma cén

(Se rra et al. 2003). Du ran te la siem bra de ajo en  Cons tan za, en el pe rio do 2002- 2003 se rea li za ron

dos en sa yos si mul tá neos,  en don de se pro ba ron cin co tra ta mien tos, bajo un  di se ño ex pe ri men tal de 

cua tro  blo ques com ple tos al azar y  2 apli ca cio nes (40 y 70 dds). En el  en sa yo 1, los tra ta mien tos

fue ron: T1 (Tes ti go); T2 (Oxa mil (590g i.a./ha); T3(Eto prop (6 kg i.a./ha); T4 y T5 (ex trac tos de ají

pi can te, apli ca dos de ma ne ra fo liar (Bu gi tol®, 32 o 43 g i.a. Cap sai ci na y cap sai ci noi des/ha, res -

pec ti va men te). Este úl ti mo tam bién se re gis tró en los Es ta dos Uni dos como fu mi gan te (Da zi tol®),

sus ti tu to del Bro mu ro de me ti lo. En el en sa yo 2  se com pa ra ron a do sis si mi la res: un tes ti go con ven -

cio nal (T1 = Eto prop) con 2 in ter va los (apl.1: 40dds, apl.2: 70 o 90dds) , Oxa mil (T2 y T3) y el ex -

trac to de ají (T4 y T5, 37.5 g i.a./ha), ade más de un ma ne jo de pla gas fo lia res ba sa do en mo ni to reos. 

Las seis  eva lua cio nes men sua les en mues tras de ajo mos tra ron, que el ex trac to de ají re du jo sig ni fi -

ca ti va men te la den si dad po bla cio nal de áca ros, com pa ra das con el tes ti go y/o Eto prop y Oxa mil,

sin ob te ner se di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, en tre los ni ve les de pro duc ti vi dad. 

Palabras claves: Rhizoglyphus robini, Allium sativum, aplicación postsiembra, extracto de Capsicum sp., República
Dominicana

21

 Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales - IDIAF

Resúmenes de Investigación en Protección Vegetal



Sistema Nacional de Diagnóstico: retos y desafíos frente a las barreras
fitosanitarias en el marco del libre comercio.

R.M. Méndez,  Programa de Protección Vegetal. Centro de Tecnologías Agrícolas (CENTA), Instituto

Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Pantoja, Santo Domingo Oeste,

República Dominicana.    rmendez@idiaf.org.do

Con el ob je ti vo de es ta ble cer un sis te ma na cio nal de diag nós ti co fi to sa ni ta rio,  el Ins ti tu to Do mi ni -

ca no de In ves ti ga cio nes Agro pe cua rias y Fo res ta les (IDIAF), ini ció a par tir del año 2001, la pues ta

en mar cha de una red de la bo ra to rios de Pro tec ción Ve ge tal.  El pro po si to de es ta ble cer esta red de

la bo ra to rios,  es la de for ta le cer la ca pa ci dad ins ta la da en el IDIAF, que le per mi ta al país la rea li za -

ción de diag nós ti cos fi to sa ni ta rios, para  en fren tar los re tos y de sa fíos que se pre sen tan, pro duc to de 

los acuer dos so bre li bre co mer cio, de los cua les el país es sig na ta rio. Como re sul ta do de la im ple -

men ta ción de esta red,  ya el IDIAF cuen ta con un la bo ra to rio cen tral de pro tec ción ve ge tal y tres

re gio na les. La in fraes truc tu ra bá si ca se es ta ble ció ha bi li tan do la bo ra to rios en las si guien tes re gio -

nes: la bo ra to rio cen tral, ubi ca do en el Cen tro de Tec no lo gías Agrí co las (CENTA). Este la bo ra to rio

cuen ta con ser vi cios en las áreas de En to mo lo gía/Aca ro lo gía, Fi to pa to lo gía, Ne ma to lo gía, Viro lo -

gía, Bac te rio lo gía y Her bo lo gía. El área de fi to pa to lo gía po see una uni dad de diag no sis mo le cu lar,

en la que se dis po ne de equi pos para diag nós ti co me dian te téc ni cas mo le cu la res (Ej. PCR) y mé to -

dos se ro ló gi cos, en tre otros. Los la bo ra to rios re gio na les se ins ta la ron en: la Es ta ción Ex pe ri men tal

de Arro yo Loro, en  San Juan de la Ma gua na, Es ta ción Ex pe ri men tal Fru tí co la de Baní, La bo ra to rio 

Agrí co la Mul ti fun cio nal de Cons tan za (LAMCO) y en la Es ta ción Ex pe ri men tal de Mata Lar ga, en

San Fran cis co de Ma co rís; és tos dis po nen de sis te mas de bi da men te or ga ni za dos para el re gis tro de

mues tras, mé to dos de aná li sis y re por tes de re sul ta dos. El per so nal téc ni co ha sido en tre na do te -

nien do en cuen ta  los ser vi cios que se ofre cen y cum plien do con los ob je ti vos para los que fue ron

crea dos. 

Palabras claves: Diagnóstico, análisis, laboratorios, protección vegetal.  

22

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales - IDIAF 

Resúmenes de Investigación en Protección Vegetal



Incidencia y severidad del Virus de la Tristeza de los Cítricos en  plantaciones
de Hato Mayor.

R.T. Martínez y  L. Matos. Programa Nacional de Protección Vegetal. Centro de Tecnologías Agrícolas

(CENTA), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo Domingo

Oeste, República Dominicana. rmartinez@idiaf.org.do

El Vi rus de la Tris te za de los Cí tri cos (VTC) es la en fer me dad vi ral de ma yor im por tan cia en es tos

cul ti vos. A ni vel mun dial, más de 100 mi llo nes de ár bo les han muer to por esta cau sa. Aun que  el

VTC fue re por ta do en la Re pú bli ca Do mi ni ca na en 1992,  las pér di das cau sa das por la in ci den cia

del  vi rus  no han sido cuan ti fi ca das, aun que exis te una fuer te pre sen cia del mis mo, en los cí tri cos

sem bra dos en el país, par ti cu lar men te en la región Este. Con el ob je ti vo  de de ter mi nar la in ci den cia 

y la se ve ri dad del VTC, se rea li za ron mues treos en plan ta cio nes de  cí tri cos,  ubi ca das en la pro vin -

cia de Hato Ma yor,  ya que re pre sen ta la ma yor  su per fi cie cul ti va da,   sien do este cul ti vo el prin ci -

pal so por te eco nó mi co de la pro vin cia.  Se  eva lua ron   plan ta cio nes con su per fi cie que os ci la ron en -

tre  1-20 hac tá reas; se ob ser va ron  sín to mas  del VTC, ex pre sa dos por las plan tas  in jer ta das so bre

pa trón de na ran ja agria, el más uti li za do como por tain jer to; y en me nor pro por ción   Volka me ria na,

ca rri zo y Tro yer en tre otros, uti li za dos por gran des pro duc to res. Los sín to mas ob ser va dos in cluían

acla rea rea mien to de las ve nas en las ho jas, cau sa do por ra zas atenuadas, aca na la du ra del ta llo y de -

cli na mien to de las plan tas pro du ci das por ra zas se ve ras. La pre sen cia de VTC se con fir mó, me dian -

te la apli ca ción del test se ro ló gi co En zy me Lin ked- Immu no sor bent As say  (ELISA). Las plan ta cio -

nes mues trea das te nían eda des que os ci la ron  en tre  10 a 30 años. La  in ci den cia  de los sín to mas va -

rió de 0 a 100% y la se ve ri dad en tre 0 a 50%. Se en con tró una co rre la ción sig ni fi ca ti va en tre la  in ci -

den cia, se ve ri dad y la edad de las  plan tas.  El VTC está am plia men te dis tri bui do en la zona de Hato

Ma yor, 

Palabras claves: virus, CTV, cítricos, síntomas, razas severas, República Dominicana
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Incidencia y distribución del Virus Rayado del Banano en plantaciones de
musáceas en la República Dominicana.

R.T, Martínez.  Programa Nacional de Protección Vegetal, Centro de Tecnologías Agrícolas (CENTA), 

del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo Domingo Oeste,

República Dominicana. Rmar ti nez@idiaf.org.do

El Vi rus del Ra ya do del Ba na no (VRB), se ha con ver ti do en el más  de tec ta do en los cen tros de me -

jo ra mien to ge né ti co de las mu sá ceas, fue re por ta do en la Re pú bli ca Do mi ni ca na en el 2001. Con el

ob je ti vo de de ter mi nar la in ci den cia y  dis tri bu ción del  Vi rus del Ra ya do del Ba na no (VRB), en

plan ta cio nes de mu sá ceas, se rea li za ron eva lua cio nes en las pro vin cias de San Cris tó bal, Baní,

Azua y Hato Ma yor, du ran te el pe río do 2002-2003.  Se to ma ron mues tras de 20 a 50 plan tas por

par ce la eva lua da,   el ta ma ño de las mis mas va rió en fun ción de la su per fi cie cul ti va da.   La pre sen -

cia del vi rus fue con fir ma da me dian te el aná li sis se ro ló gi co En zy me Lin ked- Immu no sor bent As say 

(ELISA).  Para la ex trac ción de las par tí cu las vi ra les de las mues tras, se uti li zó el  buffer (so lu ción

amor ti gua do ra)  0.05 m Tris- HCL, pH 7.4, con te nien do 0.05 m sul fi to de so dio y 5% de le che des -

cre ma da.  Se ob ser va ron sín to mas de ra ja du ra del seu do tal lo, ra ya do clo ró ti co y ne cró ti co en las

ho jas, dis tor sión del pe dún cu lo del ra ci mo, ra ci mos pe que ños  y  de dos de for ma dos.  La in ci den cia

de los sín to mas vi ra les va rió en las di fe ren tes lo ca li da des.  Azua   pre sen tó la ma yor in ci den cia  de

plan tas afec ta das por el vi rus, con un 10%; Baní re gis tró  el me nor por cen ta je de in ci den cia con un

2%;  San Cris tó bal 5% y  Hato Ma yor 6%.  Los re sul ta dos in di can que el VRB está di se mi na do en

las zo nas pro duc to ras  del país,pero has ta el mo men to la en fer me dad no cons ti tu ye una li mi tan te

para el cul ti vo. 

Palabras claves: Virus, BSV, Musa spp., síntomas
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Síntomas  expresados por el Virus del Rayado del Banano (VRB) en clones
nativos e introducidos  a la República Dominicana.

R.T. Martínez y  T. Polanco. Programa Nacional de Protección Vegetal, Centro de Tecnologías

Agrícolas (CENTA), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Santo 

Domingo Oeste, República Dominicana. rmartinez@idiaf.org.do,  tpolanco@idiaf.org.do

Se rea li zó un ex pe ri men to con el ob je ti vo de ob ser var el com por ta mien to de tres es pe cies de mu sá -

ceas, a la pre sen cia   del Vi rus del Ra ya do del Ba na no (VRB). Se  eva lua ron tres clo nes lo ca les, uno

por es pe cie; así como tam bién un hí bri do in tro du ci do. En plá ta no (Musa AAB), se eva luó el clon

Ma cho x Hem bra; en gui neo (Musa AAA)  el 'Ca ven dish'  y  el 'Ce ni zo' en rulo (Musa ABB); el hí -

bri do de plá ta no (AAAB) in tro du ci do fue el  'FHIA-21' .  El en sa yo se ins ta ló en la Es ta ción  Ex pe -

ri men tal de En gom be de la Uni ver si dad Au tó no ma de San to Do min go (UASD). Se sem bra ron cua -

tro lo tes por cul ti var, cada uno  con nue ve plan tas. Los clo nes se ma ne ja ron  uti li zan do las mis mas

prác ti cas  agro nó mi cas em plea das por los pro duc to res. Los pa rá me tros eva lua dos fue ron in ci den cia 

y se ve ri dad de la en fer me dad (%).   La in ci den cia va rió de 2 a 12% y la se ve ri dad de 1 a 8%.   Los

sín to mas ob ser va dos in clu ye ron  ra ya do clo ró ti co y ne cró ti co  en las ho jas;  ra ya do  y ra ja du ra del

seu do tal lo y ra yas atí pi cas de co lor ma rrón. Las plan tas que mos tra ron sín to mas apro xi ma da men te

a los cin co me ses des pués de plan ta das, mos tra ron un de sa rro llo  me nos vi go ro so ,  ya que no al can -

za ron más de 75 cm de al tu ra; lo que  afec tó  la pro duc ción de ra ci mos, con de dos más  pe que ños,

que los pro du ci dos por las plan tas que no pre sen ta ron sín to mas del VRB.  Se ob ser va ron va ria cio -

nes  en la sin to ma to lo gía  en tre los clo nes.  Los re sul ta dos in di can que el VRB ata ca tan to a los clo -

nes lo ca les como al in tro du ci do, aun que con li ge ras va ria cio nes en los sín to mas.  El  'FHIA-21'

mos tró ma yor sus cep ti bi li dad al ata que del vi rus.  

Palabras claves: virus, clones,  Musa spp., incidencia, severidad
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Diagnóstico fitosanitario en el cultivo de ajo en Constanza enfocado hacia Ácaro 
Blanco.

C.A. Serra¹,4, S. García³,4, J.J. Rubio², L.F. Montolío² y Nicolás Donatol Concepción². Entomólogo¹,

Técnicos del Laboratorio Agrícola Multifuncional de Constanza  LAMCO² y Enc. del Laboratorio

EEML³, Programa de Protección Vegetal. Centro de Tecnologías Agrícolas, , ² Laboratorio Agrícola

Multifuncional de Constanza (LAMCO), Constanza, 4Estación Experimental Mata Larga (EEML), San

Francisco de Macorís Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF).

Santo Domingo, D.N. República Dominicana. cserra@idiaf.org.do 

En un diag nós ti co fi to sa ni ta rio rea li za do en el va lle de Cons tan za (2002-2003), se  ob tu vie ron in -

for ma cio nes, para co no cer los pro ble mas re la cio na dos con la pre sen cia e in ci den cia de pla gas, es -

pe cial men te por las in fes ta cio nes ma si vas pro du ci das por el Ácaro Blan co, Rhi zo glyphus ro bi ni

Cla pa re de (Aca ri: Aca ri dae). Se  apli có una en cues ta a 30 pro duc to res de ajo de las di fe ren tes zo nas 

del va lle, que tam bién se co rres pon die ran con di fe ren tes ni ve les de te nen cia de tie rra e in ten si dad

del cul ti vo. Los da tos ob te ni dos fue ron: su per fi cie sem bra da de ajo, los cul ti vos an te rio res, me di -

das de con trol fi to sa ni ta rio pre vio y des pués de la siem bra y  al ma ce na mien to. Las pér di das en los

ren di mien tos son atri bui das al com ple jo de áca ros blan cos- ne ma to dos y por trí pi dos Thrips ta ba ci

Lind. Los da tos re por tan ade más una apli ca ción fre cuen te de pla gui ci das (8-15 ve ces/ci clo de cul ti -

vo), ge ne ral men te mez cla dos. La siem bra de ajo se rea li za en di fe ren tes ti pos de sue lo y con dis tin -

tos ni ve les de dre na je. Se pro ce sa ron mues tras, cada una com pues ta de 20 bul bos/par ce la o al ma -

cén; los aná li sis se rea li za ron en el La bo ra to rio Agrí co la Mul ti fun cio nal de Cons tan za (LAMCO),

y en la “Es ta ción Ex pe ri men tal Mata Lar ga”. Los bul bos se de po si ta ron por 24 ho ras en va sos plás -

ti cos, que con te nían una so lu ción de ter gen te- a gua, para fa ci li tar el  des pren di mien to de los áca ros,

los que pos te rior men te fue ron re cu pe ra dos en ta mi ces.  Se con ta ron en tre 50 y 581 áca ros/bul bo. En 

un mis mo cam po se ob ser vó, que las po bla cio nes más al tas de áca ros/bul bo, pro ce dían de sec to res

con un alto ni vel de hu me dad en el sue lo. Tam bién se en con tra ron al tas den si da des, en par ce las

don de se hi cie ron va rias apli ca cio nes fo lia res de pro duc tos con efec tos aca ri ci das. En el ajo al ma -

ce na do du ran te tres  me ses, se es ti ma ron en tre 66 y 710 áca ros/bul bo. 

Palabras claves: Rhizoglyphus robini, Allium sativum, Constanza, República Dominicana
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Impacto de la Mosca Asiática del Guandul, Melanagromyza obtusa (Malloch)
(Diptera: Agromyzidae) en la República Dominicana.

C.A. Serra¹,4, S. García³,4, Y. Segura¹,², J. Arias² y G. Godoy de Lutz². Entomólogos¹, Fitopatólogos² y

Enc. del Laboratorio EEML³, Programa de Protección Vegetal. Centro de Tecnologías Agrícolas

(CENTA), Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), ²EEAL, San

Juan de la Maguana, 4EEML, San Francisco de Macorís, República Dominicana.  cserra@idiaf.org.do,

ysegura@idiaf.org.do

De las le gu mi no sas co mes ti bles sem bra das en la Re pú bli ca Do mi ni ca na, el guan dul (Ca ja nus ca -

jan) ocu pa el se gun do lu gar en la pre fe ren cia de los con su mi do res. Los gra nos fres cos o en la ta dos

tam bién son ex por ta dos ha cia Puer to Rico y los Es ta dos Uni dos. El cul ti vo del guan dul se ma ne ja

con ba jas can ti da des de in su mos y a me nu do en áreas mar gi na les; es una fuen te im por tan te de pro -

teí nas, así como de  in gre sos para los agri cul to res de sub sis ten cia. Du ran te dé ca das la mos ca ha sido 

una pla ga en paí ses asiá ti cos  y  fue re por ta da en el he mis fe rio oc ci den tal, en Puer to Rico y la Re pú -

bli ca Do mi ni ca na en el año 2000 (NPAG 2000, Kauffman 2001, Abud et al. 2002).  Du ran te los

años 2002 y 2003 y de bi do a la mo ti va ción re ci bi da por par te de  pro duc to res lo ca les, se rea li zó un

mues treo, con el pro pó si to de de ter mi nar la si tua ción de la pla ga en di fe ren tes re gio nes del país. El

es tu dio abar có la dis tri bu ción geo grá fi ca de la pla ga, los ni ve les de daño y la pre sen cia y efec ti vi -

dad de an ta go nis tas de la mos ca. Las mues tras con sis tie ron en vai nas co lec ta das de plan tas de más

de 20 lo ca li da des, per te ne cien tes a cin co  pro vin cias de las re gio nes su roes te y sur, las de ma yor

pro duc ción en el país; así como en más de 20 lo ca li da des de ocho pro vin cias lo ca li za das en las re -

gio nes cen tral y nor des te. Se com pro bó la pre sen cia de la mos ca en más del 95% de los lu ga res

mues trea dos. Las vai nas in fes ta das se re co no cen por pe que ños “orificios”, que ocupaban en tre un

30 y un 80% del grano, mien tras que las se mi llas da ña das fluc tua ron en tre un 10 y un 80% (pro me -

dio cer ca de 50%). No se re cu pe ra ron pa ra si toi des, en las vai nas man te ni das en fun das de pa pel y

co nec ta das con tu bos de en sa yo de vi drio. 

Palabras claves: Cajanus cajan, Melanagromyza obtusa, diagnóstico, República Dominicana
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Determinación del nivel poblacional de Ditylenchus dipsaci en el cultivo de ajo,
en Constanza, República Dominicana.

D.R. Mateo, P. de la Cruz y O.A. Batista. Programa de Protección Vegetal, Centro de  Tecnologías

Agrícolas (CENTA) y Centro Sur de Investigaciones Agropecuarias. Instituto Dominicano de

Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). dmateo@idiaf.org.do. obatista@idiaf.org.do

Con el ob je ti vo de co no cer el ni vel de in ci den cia y fre cuen cia del  ne ma to do Ditylen chus dip sa ci en 

el cul ti vo de ajo, du ran te el pe río do de fe bre ro a abril de 2002,  se rea li zó un mues treo ne ma to ló gi co 

en el Val le de Cons tan za, en par ce las sem bra das con este cul ti vo. Se co lec ta ron al azar mues tras de

bul bos y raí ces, en el 20% de la su per fi cie sem bra da de ajo (1,000 ha), és tas es tu vie ron com pues tas

por 5 sub- mues tras. Las mues tras se pro ce sa ron en el la bo ra to rio  para el ais la mien to de los ne ma to -

dos, uti li zan do el mé to do de “Li cua do ra com bi na da con Ta mi za do- Em bu do de Baer man”. Los re -

sul ta dos mos tra ron a D. dip sa ci como  el  de ma yor in ci den cia, con va lo res de 67% en los bul bos

mues trea dos y un 33% en las raí ces, para una in fes ta ción de 54% a ni vel de cam po. 

Palabras claves: Ditylenchus, ajo , Constanza , República Dominicana
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