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RESUMEN 

El Cinturón Hortiflorícola Platense (CHFP) es la región más importante de 

Argentina en la producción de tomate y pimiento para consumo en fresco. Estos 

cultivos son afectados por muchas enfermedades. Entre ellas, una de las más 

importantes por las pérdidas económicas que provoca es la “peste negra”, causada 

por varios virus del género Tospovirus.  

En la región el Tospovirus que predomina es el Tomato spotted wilt virus (TSWV). 

Estos virus son transmitidos por trips (Orden: Thysanoptera). Frankliniella occidentalis, 

el vector más difundido en la región, es el más eficiente para trasmitir TSWV.  

Debido al amplio rango de hospedantes de TSWV, y de sus vectores, cabe 

suponer que en el ciclo de la patogénesis la vegetación espontánea tiene un papel 

importante pero es variable según las regiones productivas.  

El objetivo de este trabajo fue identificar y realizar una descripción botánica de la 

vegetación espontánea que se encuentra en establecimientos en el CHFP, y analizar 

la presencia de tospovirus en ellas a partir del análisis de la muestras con síntomas 

sospechosos mediante el test de ELISA. 

Se llevaron a cabo 17 monitoreos entre los años 2013 y 2014, visitando 12 

establecimientos hortiflorícolas, donde se recolectaron plantas para identificar y en 

donde hubo ataque de virus, muestras de plantas para analizar si estaban infectadas. 

Se recolectaron 80 especies en los establecimientos hortiflorícolas visitados, 

pertenecientes a 24 familias botánicas.  El test de ELISA reveló tres plantas infectadas 

asintomáticamente por TSWV: Galinsoga parviflora Cav., Portulaca oleracea L. y 

Amaranthus viridis L. 

Los hallazgos permiten construir una cadena de hospedantes, porque las tres 

especies encontradas infectadas están ampliamente distribuidas en el territorio y son 

capaces de actuar asintomáticamente como fuentes de inoculo de TSWV para los 

cultivos en el CHFP, que junto con los cultivos infectados mantiene la fuente de 

inóculos a lo largo del año. 
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INTRODUCCIÓN 

Importancia de la horticultura en Argentina 

En la República Argentina se destinan 500.000 hectáreas a la producción hortícola 

obteniendo cada año entre 8-10 millones de toneladas (tn) de hortalizas (Fernández 

Lozano, 2012). La producción de hortalizas en Argentina se realiza en casi todo su 

territorio debido a la diversidad de climas que posee, sin embargo la producción 

comercial que abastece a los principales centros urbanos de consumo se localiza en 

determinadas regiones (Fernández Lozano, 2012).  

Según Galmarini (2009), la horticultura nacional ocupa cerca de 10 millones de 

jornales por año, lo que la transforma en una de las actividades de mayor valor social 

del país.  

En cuanto a la superficie bajo cubierta a nivel nacional, alcanzó las 2.961 ha para 

el año 2002, siendo que el 54 % de esta superficie se encuentra en la región 

pampeana (89 % en la pcia. de Buenos Aires) y el 35 % en el NEA (CNA, 2002). 

Según López Camelo (2012), la superficie bajo cubierta a nivel nacional alcanza las 

6.000 ha aproximadamente, lo que refleja una masiva adopción de dicha tecnología en 

los últimos años. 

En la provincia de Buenos Aires se pueden identificar distintas subregiones 

productivas, de las cuales la de mayor importancia en el país es el Cinturón Hortícola 

de Gran Buenos Aires (CHFBA, 2005).  

 

Cinturón Hortiflorícola Platense (CHFP) 

 La ciudad de La Plata es la Capital de la Provincia de Buenos Aires y, según el 

INDEC (Censo 2010), en el partido de La Plata habitan 649.613 personas. Está 

ubicado en el Noreste (NE) de la provincia de Buenos Aires, limitando al NE con los 

partidos de Ensenada y Berisso, al Noroeste con los de Berazategui y Florencio 

Varela, al Suroeste y Sur, con San Vicente y Coronel Brandsen y al Sureste con el 

partido de Magdalena, ocupando una superficie de 893 km2. Las coordenadas 

geográficas de sus puntos extremos son: latitud 34º 50' y 35º 30' S y longitud 57º 45' y 

58º 20' O. El Partido se compone por el Casco Fundacional y los siguientes Centros 

Comunales: Abasto, Arturo Seguí, City Bell, Etcheverry, El Peligro, Gonnet, Gorina, 

Hernández, Lisandro Olmos, Los Hornos, Melchor Romero, Ringuelet, San Carlos, 

San Lorenzo, Tolosa, Villa Elisa y Villa Elvira (Figura 1). El conjunto de estas 
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delegaciones integran el CHFP, el cual se encarga de suministrar hortalizas frescas a 

casi la totalidad de la provincia y a gran parte del mercado nacional. 

Su relieve es el de una llanura con ondulaciones leves, con suelos aptos para 

actividades agrícolas, predominado los Argiudoles típicos (Vázquez et al., 2007).  

Se puede caracterizar al partido por su clima como templado húmedo, con una 

temperatura media anual que ronda los 16,3 °C y con precipitaciones medias anuales 

calculadas en 1.023 mm. Por su cercanía al Río de La Plata la humedad tiende a ser 

abundante, siendo la humedad media anual de 77,6%.  

En cuanto al viento, su intensidad media anual llega a 12 km.h-1, siendo 

predominantes los vientos provenientes del Este, Noreste y Suroeste. 

Este cinturón abarca una superficie de 5.510 km², de la cual alrededor de 16.000 

ha se destinan a cultivos hortícolas, que se concentran en la zona sur (partido de La 

Plata y alrededores). El principal destino de la producción hortícola de esta zona es el 

mercado interno (consumo fresco) y se caracteriza por tener un esquema de 

producción intensivo y altamente diversificado en cuanto a forma de producción y 

cantidad de especies que se cultivan, principalmente, bajo invernaderos tomate, apio, 

lechuga, pimiento, espinaca, pepino, chaucha, frutilla y albahaca; en las producciones 

al aire libre se destacan: lechuga, acelga, tomate, apio, zapallito de tronco, alcaucil, 

espinaca, repollo, remolacha, hinojo y otros (Fernández Lozano, 2012). 

El CHFP se convirtió en la región hortiflorícola más importante de Buenos Aires y, 

gracias a la masiva adopción del invernáculo, es también la más capitalizada de la 

Argentina, lo cual generó una gran dependencia de un importante volumen de 

agroquímicos, lo cual ha generado en los últimos veinte años una serie desventajas 

sociales, económicas, ecológicas y técnicas (García, 2011). 

En cuanto a los aspectos productivos, existe en el partido de La Plata, un área 

cultivada total de 5.308 ha (CHFBA, 2005) con unas 1.047 Explotaciones 

Hortiflorícolas (EHF) que producen en total 77.000 tn.año-1 (CHFBA, 2005).  

En el partido de La Plata, se destina aproximadamente 2.259 ha bajo cubierta para 

la producción (López Camelo, 2012), de las cuales el 77% se destina a horticultura y el 

23% a floricultura. Entre los cultivos hortícolas tomate y pimiento son los que ocupan la 

mayor área bajo cobertura y reciben la mayor tecnología aplicada. 
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En el área hortícola de La Plata, el tipo de invernadero más común es el de capilla, 

construidos con PVC y postes de eucalipto, y con ventilación natural (lateral, y en 

algunos casos, también cenital).  

En cuanto a los aspectos socio-culturales, se debe tener en cuenta que los 

productores ubicados en las distintas zonas del Cinturón Hortícola Platense (Arana, 

Los Hornos, Etcheverry, El Peligro, Colonia Urquiza, etc.) se caracterizan, en su 

mayoría, por ser productores de origen boliviano dedicados fundamentalmente a la 

producción de hortalizas (García, 2011). Del total de productores solo el 46% son 

propietarios de las tierras EHF (CHFBA, 2005), el resto combina distintas formas de 

propiedad para trabajar la tierra, ya que acceder a la propiedad de la tierra les es 

económicamente imposible. 

 

Tomate y pimiento en el Cinturón Hortiflorícola Platense  

Dos de los cultivos de mayor importancia cultivados bajo cubierta en el CHFP son 

el tomate (Solanum lycopersicum L.) y el pimiento (Capsicum annuum L.) (CHFBA, 

2005). 

El tomate es una planta herbácea, perenne en cultivos templados frescos. Su 

centro de origen es en los Andes de Sudamérica, desde Colombia hasta el norte de 

Chile, con dos centros hipotéticos de domesticación: México y Perú.  

Su sistema radicular principal es pivotante y profundo, llegando hasta 1,20 m de 

profundidad, provisto de un número elevado de raíces secundarias horizontales. 

También pueden formarse raíces adventicias, que pueden surgir del tallo en contacto 

con el suelo, pero también en forma aérea. 

Su tallo de eje circula emite las hojas, los tallos secundarios o brotes, y las 

inflorescencias. Toda la epidermis de la planta es pubescente, por la presencia de 

distintos tipos de tricomas del tipo glandulares y no glandulares.  

El tipo de crecimiento es simpodial, es decir, el tallo está formado por sucesivos 

brotes axilares que continúan el eje del tallo, conformados por una cantidad limitada de 

hojas.  

Sus hojas son compuestas, imparipinnadas, con 7 a 9 folíolos peciolados, con 

borde dentado, con o sin foliólulos. Son de tamaños variables, pudiendo alcanzar una 

longitud de 50 cm con un ancho menor. 
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Las flores son perfectas, regulares e hipóginas, pentámeras, con corola amarilla, 

los estambres están soldados formando un cono estaminal de apertura longitudinal 

introrsa, que rodea al gineceo (al estilo), y el ovario es bilocular o plurilocular. La 

fecundación es principalmente autógama, pero puede presentar porcentajes de 

alogamia. 

 Las flores se agrupan en inflorescencias de tipo cimosas, denominados racimos,  y 

con un número de flores variables (de 3 a 20), pero también hay variedades de mucha 

mayor cantidad de flores, llegando a más de 100.  

El fruto es de tipo baya, bi o plurilocular, que puede tener diferentes colores, 

formas y tamaños. Su peso pude ser de pocos mg a 400 g o más. El color más 

generalizado es el rojo y la forma redondeada en los tomates para consumo en fresco, 

y alargada en los industriales (Parodi, 1978; Del Pino, 2015).  

El pimiento es una planta anual herbácea, cuyo centro de origen comprende el 

área geográfica ocupada por Perú y Bolivia, pero también existen muchas especies 

originarias de América Central y principalmente de México, en donde se encuentra el 

mayor número de especies silvestres de Capsicum spp. 

Posee un sistema radicular pivotante y profundo que puede llegar hasta 1,2 m, 

contando con un número elevado de raíces adventicias superficiales.  

El tallo es anguloso, glabro, y adquiere consistencia semileñosa que le otorga un 

porte erecto o semierecto.  

El crecimiento es de tipo simpodial, el pequeño tallo remata en flor y ramifica en 

dos o tres tallos secundarios, estos a su vez ramifican nuevamente en forma 

dicotómica, y este patrón de crecimiento se mantiene mientras las condiciones 

ambientales lo permitan.  

Las hojas son glabras, enteras, ovales o lanceoladas, de borde liso.  

Las flores son hermafroditas, con corola blanca y solitarias, pudiendo ubicarse 

varias en la misma axila, es decir, en las bifurcaciones de las ramificaciones. La 

fecundación es principalmente autógama, aunque puede presentar casos de alogamia. 

La producción se ve favorecida por la polinización entomófila, que la realizan 

hormigas, abejas y abejorros, entre otros insectos.   

El fruto es una baya semicartilaginosa y deprimida de color verde al estado 

inmaduro y roja o amarilla a la madurez de forma y tamaño muy variable.  
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Las semillas son redondeadas y ligeramente reniformes, abundantes, sin 

pubescencia, de color amarillo pálido a anaranjado, ubicadas el centro del fruto, con 

poder germinativo de 3 a 4 años. En 1 gr pueden encontrarse entre 150 y 150 semillas 

(Parodi, 1978; Del Pino, 2015). 

Estos cultivos pertenecen a la familia de las Solanaceae y son “blanco” de muchas 

enfermedades, ya sean bacterianas, fúngicas y virósicas (Blancard, 2011).  

Las enfermedades bacterianas más frecuentes en esta zona son: cancrosis 

bacteriana del tomate (Clavibacter michiganensis ssp michiganensis (Smith) Davis et 

al.); mancha bacteriana del tomate y del pimiento (Xanthomonas campestris pv 

vesicatoria (Doidge) Dye); peca bacteriana del tomate (Pseudomonas syringae pv 

tomato (Okabe). Young., Dye. y Wilkie); podredumbre blanda de los frutos (Erwinia 

carotovora pv carotovora (Jones) Bergey Dye) y marchitez bacteriana (Pseudomonas 

solanacearum E. F. Smith) (Del Pino, 2015).  

Las enfermedades fúngicas de mayor importancia son: tizón temprano o corazón 

mohoso (Alternaria solani (Ellis y G. Martin) L.R. Jones y Grout y A. alternata (Fr.) 

Keissl); podredumbre (Phytophthora capsici Leonian); podredumbre zonal 

(Phytophthora capsici Leonian, P. drechslei Tucker, P. infestans (Mont.) de Bary); 

moho gris o botritis (Botrytis cinerea Pers.); fusariosis y antracnosis (Fusarium sp. y 

Colletotrichum sp.); Septoria lycopersici Speg.; Colletotrichum sp.; oidiopsis, ceniza o 

polvillo (Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud) y Erysiphe sp.; podredumbres de cuello 

(Sclerotinia sp.) y moho de la hoja (Passalora fulva (Cooke) U. Braun y Crous) (Del 

Pino, 2015). 

En cuanto a las virosis, la más importante es la “peste negra”, causada por 

tospovirus. 

 

Tospovirus en tomate y pimiento 

El género Tospovirus pertenece a la familia Bunyaviridae y está compuesto por 9 

especies, de las cuales 3 han sido detectadas infectando tomate y pimiento en 

Argentina: Tomato spotted wilt virus (TSWV), Groundnut ringspot virus (GRSV), 

Tomato chlorotic spot virus (TCSV) (Dewey et al., 1996; Williams et al., 2001). El 

TSWV es el más frecuente en la región pampeana (Calvo et al., 2008), y además, el 

predominante en el Cinturón Hortiflorícola Platense (CHFP), infectando pimiento 

(Calvo et al., 2008; Ferrand et al., 2011). 
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En pimiento los síntomas son muy llamativos y característicos: dibujos cloróticos en 

forma de anillos o arabescos en las hojas y clorosis amplias que se necrosan. En fruto 

son frecuentes los círculos concéntricos, en ocasiones con ligero relieve. En la 

maduración, los frutos se colorean de forma poco homogénea produciendo una 

coloración llamativa y característica (amarillenta). La planta queda enanizada y a 

veces con desarrollo asimétrico (Valiela, 1969). En tomate causa disminución de 

tamaño de planta y hojas, curvatura de las hojas, clorosis y necrosis en los folíolos que 

pueden tomar un aspecto bronceado y aparición de color violáceo en el envés de los 

mismos; también puede presentar clorosis en mosaico. Los frutos presentan anillos 

cloróticos, o castaños en el caso de frutos verdes. En algunas especies no produce 

síntomas que permitan su detección visual y el virus pasa desapercibido pudiendo 

extenderse a otros cultivos (Valiela, 1969). 

Los tospovirus se transmiten por medio de trips (Orden: Thysanoptera; Suborden: 

Terebrantia; Familia: Thripidae), de manera persistente, propagativa, transestadial, no 

transovárica (Goldbach y Peters, 1996), con replicación dentro del insecto.  

Entre las especies de trips vectores se encuentran: Frankliniella occidentalis 

Pergande, F. schultzei Trybom, F. fusca Hinds, F. intorsa Trybon, F. gemina Bagnall, 

F. cephalica Crawford, F. bispinosa Morgan, Thrips tabaci Lindeman, T. palmi Karmy, 

T. setosus Moulton (Mound, 1996; Webb et al., 1998; de Borbón et al., 2006; Ohnishi 

et al., 2006). En los sistemas hortiflorícolas argentinos, los vectores registrados hasta 

ahora son: Frankliniella occidentalis, Frankliniella schultzei, Frankliniella gemina y 

Thrips tabaci (la transmisión por ésta última especie nunca fue demostrada en el país). 

Frankliniella occidentalis es el vector más difundido en la región. Su importancia 

como transmisor de tospovirus, radica en que es muy resistente a condiciones 

climáticas adversas, es el más eficiente para trasmitir TSWV, su alta fecundidad y 

capacidad de difusión, y tiene un rango de hospedantes mayor que los otros vectores 

(Whitfield et al., 2005). Se introdujo en Argentina en el año 1994 y desde entonces se 

sigue expandiendo en todo el territorio, afectando cultivos ornamentales, hortalizas y 

frutales (Granval de Millán et al, 1996). 

La adquisición de los tospovirus por los trips se produce solamente por la 

alimentación de plantas infectas en su primer estadio larval y comienzos del segundo 

(Wetering et al., 1996). Es decir, los tospovirus no pueden ser adquiridos en estado 

adulto, ya que las partículas virales no llegan a alcanzar el epitelio del intestino medio 

y a alcanzar las glándulas salivales. Una vez adquirido el virus, tanto larvas como 

adultos los pueden transmitir de un modo persistente (Wijkamp et al., 1993), ya que lo 
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retiene de forma propagativa y persistente, replicándose en su cuerpo (Ullman et al., 

1993), pero no es transmitido a la progenie. 

La capacidad de transmitir virus por parte de los trips se pone en evidencia luego 

de un periodo de latencia o incubación de algunos días (4-18 días), alcanzando su 

máxima infectividad a los 22-30 días después de la adquisición (Ullman et al., 1993); 

perdurando la infectividad da manera continua o irregular durante toda la vida del 

vector (Sakimura, 1962). Los síntomas de TSWV pueden aparecer 7-14 días después 

de la inoculación (Blancard, 2011).  

 

TSWV  

Las partículas virales del TSWV son esféricas, tienen un diámetro de 70-110 nm y 

están revestidas por una membrana lipoprotéica proveniente del hospedante, en cuya 

superficie  aparecen numerosas proyecciones de glicoproteínas llamadas G1 y G2. En 

el interior de esta envoltura se encuentran las ribonucleoproteínas, que están 

formadas por material genético viral rodeado por la proteína de la nucleocápside (N) 

asociada. 

El genoma viral está constituido por 3 moléculas lineares de ARN de hélice simple, 

L, M y S (Davies, 1985; Moriones y Luis-Arteaga, 2002). El fragmento grande (ARN L) 

es de polaridad negativa y codifica para la polimerasa viral (De Haan et al., 1991).  

Los otros dos ARNs utilizan estrategias de codificación bipolar o ambisense (De 

Haan et al., 1990). El fragmente mediano (ARN M) codifica una proteína no estructural 

NSm que es la proteína de movimiento “célula a célula” del virus (Whitfield et al., 

2005), y un precursor común de las glicoproteínas G1 y G2. Por otro lado, el fragmento 

pequeño (ARN S) codifica para la proteína de la nucleocapside N (Pappu, 2009) y la 

proteína supresora del silenciamiento génico, NSs (Takeda et al., 2002).  

 

Manejo Integrado de tospovirus 

El Manejo Integrado (MI) es un sistema que reúne de manera compatible todas las 

técnicas posibles para mantener a las plagas y enfermedades por debajo de los 

niveles que produzcan daño económico al cultivo, con el fin de maximizar las 

ganancias del productor y de minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente, 

la salud humana, los organismos beneficiosos y no blanco (IPM, 2014). La fuerza de 

esta estrategia radica justamente en no centrarse en ninguna técnica en particular. Es 
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el conjunto de medidas, que abordan un problema sanitario desde distintos flancos, lo 

que garantiza su éxito (Polack y Mitidieri, 2005). En este sentido, los tratamientos 

fitosanitarios, deben tener una justificación técnica, de acuerdo con las pautas 

establecidas.  

El manejo de tospovirus debe basarse en estrategias preventivas. Las más 

importantes son: emplear cultivares tolerantes/resistentes, minimizar las fuentes de 

infección, y manejar la población de vectores con diversas estrategias. De esta forma, 

mantener al sistema con niveles bajos de la enfermedad. Para esto se requiere: 

-Monitoreo de vector y virus, y evaluación de la cantidad de plaga o enfermedad. 

-Uso de agentes de control biológico para el control de trips. Los agentes más 

empleados para el control de trips son las especies: Orius spp., Chrysoperla carnea y 

Amblyseius spp. 

-Uso de agentes químicos. El control de los trips con insecticidas, además de ser 

agresivo para el ecosistema, es poco eficaz (Fernández et al., 1995), ya que el trips 

habita regiones muy escondidas de la planta, a las cuales no llegan las aplicaciones 

habituales. Además, las aplicaciones reiteradas de un producto generan resistencia. A 

ello se suma la gran cantidad de hospedantes y su alta movilidad.  

-Uso de variedades resistentes. Una de las medidas de control más eficaces para 

tospovirus es la resistencia genética. En tomate la resistencia está controlada por el 

gen dominante “Sw-5” que es de amplio espectro, confiriendo resistencia a las tres 

especies más difundidas de tospovirus: el TSWV, el GRSV y el TCSV (Blancard, 

2011). En cambio en pimiento,  la resistencia está medida por el gen dominante “Tsw” 

que es efectiva frente a TSWV, pero no a GRSV y TCSV (Boiteux y Nagata, 1993; 

Boiteux y Ávila, 1994), pudiendo variar su eficacia por el aumento de la temperatura 

(Moury et al., 1998). 

En el CHFP, se han incorporado variedades de tomate y pimiento con los genes de 

resistencia, lo que permitió controlar la enfermedad durante varias campañas. Sin 

embargo, a partir de 2006 en Argentina, se observaron plantas de pimiento resistentes 

con severos síntomas de enanismo, mosaico, necrosis y deformación de hojas y 

frutos. En 2008 y 2009 se realizó una prospección de virus de pimiento en diversas 

áreas del CHFP (Dal Bó, 2011; Ferrand et al., 2011). De las plantas infectadas por 

tospovirus, el 97,65 % de las mismas estaban infectadas por TSWV.  
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El hecho de que las variedades tuvieran introgresado el gen “Tsw” de resistencia a 

TSWV permite inferir que se han generado en Argentina variantes de este virus que 

quiebran la resistencia conferida por ese gen en pimiento (Calvo et al., 2008). 

-Uso de prácticas culturales. Existen diversas prácticas que previenen o 

disminuyen la aparición de tospovirus.  

El control del ingreso de los trips al cultivo mediante mallas antitrips y barreras 

físicas, siendo lo más recomendado mantener los invernáculos con cierre herméticos y 

con doble puerta; el uso de los mulching o mulch reflectivos UV (ultra violeta), que 

reducen la población temprana de F. occidentalis; el trampeo masivo en cultivos 

protegidos colocando bandas pegajosas atractivas (ya no con fines de muestreo, sino 

de captura); la rotación de cultivos; cultivos intercalados (susceptibles con resistentes); 

y la asociación entre cultivos o policultivos (Blancard, 2011).  

Se aconseja mantener lotes limpios de vegetación espontánea, ya que el virus 

tiene un amplio rango de hospedantes vegetales (Peters, 1998) que le sirven de 

reservorio a lo largo del año. En las áreas donde la enfermedad causa pérdidas 

significativas es necesario conocer cuáles son las fuentes de inóculo para proceder a 

manejarlas. Las más importantes son las plantaciones hortícolas abandonadas, que 

deben ser levantadas y sus rastrojos eliminados. Otras fuentes son los cultivos vecinos 

y la vegetación espontánea (Ullman et al., 1993; Wetering et al., 1998; Wetering et al., 

1996). Remover las plantas que presentan síntomas dentro del cultivo es aconsejable 

cuando son  pequeñas, especialmente en cultivos protegidos. Es conveniente 

mantener los cultivos y alrededores limpios de vegetación para disminuir la 

abundancia de vectores en el área, y mejorar sensiblemente la efectividad de las 

medidas de control aplicados dentro del invernadero (Carrizo, 1998). 

Sin embargo, la eliminación plantas posiblemente infectadas no garantiza que no 

se presenten brotes de TSWV en el cultivo, ya que los vectores pueden viajar largas 

distancias en las corrientes de viento, llegando al cultivo desde otros invernáculos del 

establecimiento, de otro sistema productivo e incluso de otra localidad. 

Es importante también recalcar que dejar un agroecosistema sin vegetación en el 

suelo es, en la práctica, imposible de lograr y tendría sus consecuencias ambientales. 

La vegetación espontánea cumple una serie de funciones ecológicas que no pueden 

ser sustituidas por insumos, como por ejemplo, evitar la erosión del suelo, almacenaje 

de nutrientes, fuente de enemigos naturales, etc. 
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Vegetación espontánea como hospedante del virus 

En la vegetación espontánea los trips se refugian, alimentan y reproducen, lo cual 

permite que su población crezca y se mantenga en el tiempo. Además, los órganos 

vegetativos de las plantas pueden estar infectados por virus. Por lo tanto, la 

vegetación espontánea significa una fuente de inóculo primario que le permite a los 

virus permanecer y  dispersarse rápidamente vía vectores en los cultivos de tomate y 

pimiento (Johnson et al., 1996; Latham y Jones, 1997; Hobbs et al., 2000). 

Debido a la capacidad polífaga del TSWV y de los trips, resulta importante relevar 

la mayor cantidad de especies espontáneas citadas como hospedantes del virus en los 

alrededores de los sistemas productivos. 

En la actualidad, se conocen más de 1000 especies susceptibles a TSWV, tanto 

plantas espontáneas como cultivadas (ornamentales, hortícolas, etc.). Esta lista 

incluye mono y dicotiledóneas, representando 84 familias botánicas (Parrella et al., 

2003). Las familias más susceptibles son Asteraceae y Solanaceae (Granvan de Millán 

y Gracia, 1999). 

Estudios realizados por Orosz en Hungría (2012), revelaron a las especies de 

vegetación espontánea como más frecuente y con mayor abundancia de F. 

occidentalis en los alrededores de cultivos de pimiento en invernáculo: Medicago 

sativa L., Galinsoga parviflora Cav., Convolvulus arvensis L., Erigeron annuus (L.) 

Pers., Trifolium pratense L., T. repens L., Amaranthus retroflexus L., Ambrosia 

artemisiifolia L., Chenopodium álbum L. 

Algunas de las plantas huéspedes de los vectores más conocidas y relevadas en 

La Plata son: Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb., Amaranthus hybridus L., 

Baccharis pingragea D.C., B. punctulata (Lam.) Baill., Carduus acanthoides L., 

Cichorium intybus L., Cirsium vulgare L., Conium maculatum L., Convolvulus arvensis 

L., Echium plantagineum L., Eupatorium inulaefolium Hieron, Galega officinalis L., 

Galinsoga parviflora Cav., Hypochoeris sp. L., Lotus tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., 

Matricaria chaemomilla L., Melilotus albus Desr., Picris echiodes L., Portulaca oleracea 

L., Raphanus sativus L., Sagittaria montevidensis Cham, et. Schlecht., Solanum 

sisymbrifolium Lam., Solidago chilensis Meyen, Sonchus oleraceus L., Taraxacum 

officinale Weber ex F. H. Wigg, Trifolium repens L., Veronica persica Poir., Wedelia 

glauca (Ort.) Hoffm. ex. Hicken (Carrizo, 1996; Carrizo, 1998). 
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Sin embargo, en estudios hechos en especies espontáneas desde hace más de 15 

años, en la pcia. de Buenos Aires sólo se ha encontrado una especie infectada: 

Galinsoga parviflora Cav. (Gracia y Feldman, 1989) en una única oportunidad. 

Dado que es necesario el conocimiento del rol de la vegetación espontánea en el 

ciclo epidemiológico del TSWV, y que el ecosistema está en continuo cambio, se 

deben realizar prospecciones periódicas en busca de detectar las especies de  

vegetación espontánea afectadas por TSWV en el ecosistema del CHFP. Esto 

significaría una herramienta útil para la toma de decisiones a la hora de planificar 

medidas de manejo de la enfermedad. 

 

HIPÓTESIS 

En los sistemas productivos del CHFP existen especies de vegetación espontánea 

que están infectadas con TSWV. 

 

OBJETIVOS 

- Muestrear, identificar y realizar una descripción botánica de la vegetación 

espontánea que se encuentra en las cercanías y dentro de los invernáculos de 

tomate y pimiento en el CHFP. 

- Confeccionar un herbario con los especímenes encontrados.  

- Analizar la presencia de tospovirus en la vegetación espontánea encontrada. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestreo y caracterización de la vegetación espontánea  

Con el objetivo de relevar la vegetación espontánea, se llevaron a cabo 17 

monitoreos entre los años 2013 y 2014, visitando 12 establecimientos hortiflorícolas de 

distintas zonas del Gran La Plata (Ver Tabla 1). Uno de los establecimientos 

productivos visitado fue la Estación Experimental “Julio Hirschhorn” (EEJH) en Los 

Hornos, ya que se llevan a cabo en ella actividades productivas a campo y bajo 

cubierta en una zona productiva. 

Para el muestreo, se seleccionaron explotaciones y lotes que presentaron ataques 

de tospovirus. Allí se monitoreó a la vegetación espontanea tanto en los alrededores 
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del invernáculo como dentro de estos. Se recogieron plantas enteras para efectuar su 

determinación, realizar un registro fotográfico y posterior herborizado.  

Para la identificación de cada especie se empleó bibliografía específica (Parodi, 

1978; Cabrera y Zardini, 1978) y se realizaron observaciones con instrumental óptico 

en la Cátedra de Sistemática Vegetal, de la FCAyF de la UNLP (Universidad Nacional 

de La Plata).  

Una vez identificado el ejemplar, se procedió a confeccionar una descripción 

botánica de cada especie, acompañada con las fotografías tomadas a campo. La 

descripción se confeccionó utilizando la bibliografía específica (Parodi, 1978; Cabrera 

y Zardini, 1978; Burkart, 1969), y completando las descripciones con la Flora Argentina 

y la Flora de China, disponibles vía online.  

La descripción cuenta con el hábito de crecimiento, la altura, características 

morfológicas, su distribución en el mundo, su época de floración, y los nombres 

comunes de cada especie (de la Peña y Pensiero, 2004). 

Se confeccionó una clave dicotómica adaptada a las especies encontradas y con 

los caracteres más sobresalientes o fáciles de visualizar. 

Para corroborar el nombre científico actualizado, se utilizaron las siguientes 

fuentes: la Flora Argentina, Tropicos®; The International Plant Names Index (IPNI)  y 

Flora of China Checklist. 

Además, en cada muestreo se tomaron fotografías de las especies vegetales 

recolectadas, para corroborar su presencia y como complemento para la posterior 

confección de su descripción botánica. Dichas fotografías muestran al ejemplar 

completo y sus órganos reproductivos.  

 

Herborización 

Los pasos para la confección del herbario fueron: recolección del material, 

preparación, etiquetado y montaje (Katinas, 2001). 

Para su preparación, los ejemplares se colocaron en una prensa con papel de 

diario, para que las plantas se secaran apropiadamente para su conservación hasta el 

momento de la confección del herbario, evitando que el material se arruine (por 

proliferación de hongo o ataque de insectos). Además, el papel de diario cambió 

periódicamente para mejorar la conservación y secado (Katinas, 2001).  
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Una vez confeccionado el herbario, se lo dejo dos semanas en el freezer a -20°C, y 

se retiró por dos semanas, y se dejó nuevamente otras dos semanas, para lograr una 

adecuada conservación del material. 

Las etiquetas que corresponden a cada colección cuenta con la siguiente 

información: instituto al cual pertenece; nombre científico del espécimen; nombre 

común; provincia, partido y localidad de  donde se recolectó; altitud (m.s.n.m.); fecha 

de recolección; observaciones; colección; número de colección; nombre de quien 

determino el espécimen. 

 

Análisis de la presencia de tospovirus 

Se tomaron muestras de plantas con sospecha de estar infectadas, con síntomas 

(de clorosis, deformación, necrosis indeterminada o enanismo, etc.) o sin ellos. Tanto 

en cultivos con infección al momento del muestreo, como con historial de infección 

reciente.  

Estas muestras tomadas se colocaron en bolsas de plástico individuales, se 

rotularon y se guardaron en heladera a 4°C hasta ser analizadas por la técnica ELISA 

(Enzyme linked immunosorbent assay) (Clark y Adams, 1977) en los días 

subsiguientes o a -70°C cuando el análisis iba a demorar más de una semana para 

determinar la presencia de tospovirus.  

En el test de ELISA, se utilizaron sueros de Bioreba contra los siguientes virus: 

“peste negra del tomate” (TSWV), “manchas anulares del maní” (GRSV) y “virus de las 

manchas cloróticas del tomate” (TCSV). Además, con el objeto de detectar la 

presencia de otros virus endémicos en la zona se incluyeron los antisueros del “virus 

del mosaico del tabaco” (TMV, Tobacco mosaic Tobamovirus) se transmiten por 

contacto o por semillas; y del “virus del mosaico del pepino” (CMV, Cucumber mosaico 

Cumovirus), que es transmitido por áfidos 

Estos análisis se llevaron a cabo en el CIDEFI (Centro de Investigación de 

Fitopatología) que depende de la FCAyF de la UNLP; el cual está provisto del 

equipamiento necesario para llevar a cabo la prueba serológica. 

El test ELISA se realizó siguiendo los pasos según el protocolo de DAS-ELISA de 

Clark y Adams, 1977 y por duplicado de cada muestra: 

Paso 1: Recubrimiento (captura): Un anticuerpo (IgG) específico es adherido a la 

superficie de las celdas de la placa de microtitulación. 
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Paso 2: Antígeno: Incubación del extracto de macerado de la muestra (tejidos de la 

planta). 

Paso 3: Conjugado: Incubación de la IgG conjugada con la enzima. 

Paso 4: Sustrato de la enzima: una reacción de color indica una muestra con 

infección. 

Se utilizaron los siguientes buffers: 

- Buffer Coating: 1000 ml H2O destilada 

   1,59 g Na2CO3 

   2,93 g NaHCO3 

   0,2 g NaN3   

   Llevar a pH 9,5 con NaOH en agitador y peachimetro 

- Buffer PBS: 1000 ml H2O destilada 

   80 g NaCl 

   2 g KH2PO4 

   11,5 g Na2HPO4 

   2 g KCl 

   2 g NaN3   

- Buffer PBSTween: 100 ml PBS 

    100 ml H2O destilada 

    0,05 ml Tween 20 

- Buffer PBST-leche descremada (PBST-LD):  100 ml PBST 

       1 g de Leche Descremada en polvo 

- Buffer Sustrato:  97 ml de dietanolamina 

    600 ml H2O destilada 

    Llevar a pH 9,8 NaOH en agitador y peachimetro 

 

 Paso 1 - Recubrimiento (captura): El primer paso consiste en que los 

anticuerpos se adhieran a la superficie de las celdas de la placa de microtitulación. 
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Se mezcló el IgG con el buffer Coating en las proporciones adecuadas. A cada 

celdilla se le aplicó 100 µl. 

Una vez terminada de llenar la placa, se la cubrió con film y se la guardó en una 

cámara húmeda en estufa a 37°C por 4 horas. 

Pasadas las 4 horas, se retiró la placa de la estufa y se procedió a lavarla1er 

1er LAVADO: En primer lugar se sacudió enérgicamente la placa para retirar restos 

del Paso 1. Luego se procedió a lavarla (3 lavados) con buffer PBST, dejando reposar 

por 3 minutos entre lavados. 

 Paso 2 - Antígeno: Incubación del extracto de macerado de las muestras. 

En este paso se maceraron las hojas y brotes de las muestras para poner en 

contacto el IgG de la placa con los antígenos del virus que se encuentran en el interior 

de las células vegetales. Para eso, se colocaron las muestras en bolsitas de polietileno 

grueso, con 100 µl de buffer PBST-LD al 1 % en relación 1/10 P/V  y se procedió 

lacerar los tejidos vegetales por fricción, hasta extraer los jugos vegetales.  

Luego, con micropipeta automática se vertieron 100 µl de cada muestra en las 

celdillas. Se agregó un testigo positivo de Bioreba por cada virus analizado, constituido 

por material portador del virus y 2 testigos negativos: uno constituido por tejido de 

planta sana, y otro por buffer PBST-LD.  Una vez terminado, se cubren con film, se 

guardan en una cámara húmeda y se lo incuba toda la noche en la heladera a 4°C. 

2do LAVADO: igual al 1er. 

 Paso 3 - Conjugado: Incubación de la IgG conjugada con la enzima. 

Se colocaron 100 µl en cada celdilla de IgG conjugado a la enzima fosfatasa 

alcalina, disuelta en el buffer correspondiente.  

Se colocó la placa en cámara húmeda y se la llevó a estufa a 37°C durante 4 

horas. 

3er LAVADO: igual al 1er. 

 Paso 4 - Sustrato de la enzima: una reacción de color indica una muestra con o 

sin infección.  

Luego del lavado, se procede a colocar el sustrato de la enzima fosfatasa alcalina. 

Este sustrato es pNPP (KPL., p-nitrofenil fosfato) y en presencia de la enzima, la 

coloración de la solución en las celdillas vira a amarillo. 
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Una vez listo el buffer con el sustrato, se procede a aplicar 100 µl en cada celdilla. 

Al terminar, la placa se deja reposar a oscuridad moderada por 30 minutos como 

mínimo para que se produzca la reacción de coloración. 

Cuando se empiece a mantener el color amarillo por un cierto periodo de tiempo, 

ya se pueden empezar a analizar los resultados. 

La lectura se realizó en algunos casos en que fue posible por la claridad de las 

diferencia de color, por observación visual. En otros casos se usó un lector de ELISA 

(Biotek EL×800). Se consideraron positivas (+) las muestras en las cuales el promedio 

del bvalor de las muestras triplicaba el valor del promedio del testigo negativo (sano). 

Los resultados obtenidos luego son plasmados en una tabla donde a cada 

tratamiento le corresponde  positivo (+) o negativo (-).  

Para corroborar los resultados, las muestras fueron analizadas por la Ing. Agr. 

Luciana Ferrand en el IBBM (Instituto de Biotecnología y Biología Molecular) de la 

UNLP con la técnica de  PCR (Mullis et al., 1994), obteniendo una confirmación de los 

resultados en los casos dudosos o con sospechas previas de estar infectados. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Muestreo y caracterización de la vegetación espontánea  

Se recolectaron 80 especies en los establecimientos hortiflorícolas visitados (Tabla 

2), pertenecientes a 24 familias botánicas.  

Los resultados demuestran que las familias con mayor abundancia en los sistemas 

hortiflorícolas son Asteraceae, Fabaceae, Solanaceae, Amaranthaceae, Brassicaceae 

y Polygoneaceae (Tabla 3).  

Siendo las especies más frecuentes dentro de los invernáculos, en orden de mayor 

abundancia: Sonchus oleraceus L., Galinsoga parviflora Cav., Trifolium repens L., 

Amaranthus viridis L., Portulaca oleracea L., Cichorium intybus L., Chenopodium 

album L., Urtica urens L., Cardamine hirsuta L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 

Stellaria media (L.) Vill., Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., Matricaria chamomilla L., 

Convolvulus arvensis L. y Polygonum hydropiperoides Michx. En los alrededores de 

los invernaderos se mantenía la alta abundancia de dichas especies junto con Bidens 

subalternans DC., Picris echioides L., Carduus acanthoides L., Senecio 

madagascariensis Poir., Medicago lupulina L., entre otras. 



20 

 

Según Carrizo (1998), las familias Asteraceae y Fabaceae son las que albergan 

mayor cantidad de trips, entre ellas: Carduus acanthoides L., Cichorium intybus L., 

Eupatorium inulifolium Kunth., Matricaria chamomilla L., Solidago chilensis Meyen, 

Taraxacum officinale Weber ex F. H. Wigg, Galega officinalis L., Lotus tenuis Waldst. & 

Kit. ex Willd., Trifolium pratense L. y T. repens L.. También incluye otras especies de 

alto riesgo como Chenopodium album L. y Conium maculatum L. Todas estas 

especies se hallaron a lo largo del muestreo en los establecimientos monitoreados, 

dentro o fuera de los invernáculos.  

 Los establecimientos que presentaron mayor diversidad de especies espontáneas 

fueron los de PROD 2 (50 especies, 63% del total), PROD 10 (39 especies, 49% del 

total), PROD 4 (38 especies, 48% del total) y PROD 1 (37 especies, 46% del total).  

Asimismo, fue mayor la abundancia de vegetación espontánea en los 

establecimientos de PROD 2 y de PROD 1 con respecto al resto. 

Además, cabe señalar que el manejo de cultivos que lleva a cabo el PROD 2 es de 

tipo orgánico. Y el PROD 1, a pesar de llevar a cabo un manejo convencional, es más 

racional en las medidas de manejo. 

La descripción detallada de la morfología de cada planta, junto con imágenes 

fotográficas tomadas a campo  se encuentra en el Anexo 1.  

La clave dicotómica diseñada en función de las especies encontradas en los 

establecimientos y con los caracteres más sobresalientes se encuentra en el Anexo 2. 

 

Herborización  

Se confeccionó un herbario, el cual se depositará en el CIDEFI, y ejemplares 

duplicados se depositarán en el herbario (LPAG) del Jardín Botánico y Arboretum “C. 

Spegazzini” de la FCAyF (Figura 2-11).  

Los herbarios son recursos útiles para la determinación de especies a campo, y 

servirán como una herramienta, junto con las fotografías y descripciones botánicas 

para futuras investigaciones del personal del CIDEFI y como registro de las especies 

que se pueden hallar en el CHFP. 
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Análisis de la presencia de tospovirus 

De las 20 muestras de vegetación espontánea analizadas a lo largo del año, sólo 3 

plantas dieron positivo a tospovirus por el test de ELISA: Galinsoga parviflora Cav., 

Portulaca oleracea L. y Amaranthus viridis L. (Tabla 4). Las especies G. parviflora Cav. 

y A. viridis L. se recolectaron en invernáculos de pimiento y P. oleracea L. en un 

invernáculo cuyo cultivo antecesor fue Gerbera sp. L. infectado por TSWV. Las tres 

especies son portadores asintomáticas del virus. 

Resulta interesante relacionar estos resultados con el trabajo de Carrizo (1998). 

Estas tres especies que fueron las únicas encontradas infectadas por TSWV, sin 

embargo la autora las clasificó como de bajo riesgo como hospedante trips.  

P. oleracea L. se recolectó en invierno, lo que sugiere que puede ser fuente de 

infección para los cultivos de primavera-verano. Esta especie fue citada como 

importante reservorio de virus en otros países pero nunca se la encontró infectada en 

Argentina hasta ahora. 

Trifolium repens L. una especie de alto riesgo de hospedar vectores (Carrizo, 

1998), no presentó síntomas de tospovirus a pesar de que se la detectó con daño de 

trips y dio negativo en cuatro oportunidades con el test de ELISA.  

Resultados similares obtuvieron Bitterlich y MacDonald (1993), ya que encontraron 

en Canadá a Trifolium spp. L., Rumex sp. L., Oxalis sp. L., Stellaria media (L.) Vill., 

Senecio vulgaris L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Cardamine sp. L., Medicago 

lupulina L. y Sonchus oleraceus L. que estaban infectadas por TSWV dentro de los 

invernáculos en los sitios monitoreados pero toda la vegetación espontánea infectada 

se presentó asintomática. 

Por lo contrario, Stobbs et al. (1992) analizaron la vegetación espontánea de 

sistemas hortiflorícolas en Canadá, y encontraron plantas infectadas con TSWV, 

algunas de ellas presentaron síntomas variados, como por ejemplo, clorosis, anillos 

cloróticos, mosaico, moteado clorótico, deformación en hojas y lesiones necróticas. 

Estos resultados proponen nuevas preguntas en relación a la epidemiología del 

TSWV. 

Los datos obtenidos demuestran que, como ya ha demostrado Parrella (2003), 

efectivamente la vegetación espontánea puede ser hospedante de TSWV y ser foco 

de infección para el cultivo ya que continúa su ciclo de estación a estación, incluso sin 

mostrar síntomas. Sin embargo, en lotes infectados, no toda la vegetación será 
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infectada, muy pocas tienen alto riesgo de estar infectadas, y no todas las plantas 

hospedadas por trips se infectan, ya que el trips puede no ser virulífero. 

Los hallazgos permiten construir una cadena de hospedantes, ya que las tres 

especies encontradas infectadas, pertenecientes a tres diferentes familias botánicas y 

ampliamente distribuidas en el territorio, son capaces de actuar asintomáticamente 

como fuentes de inóculo de TSWV para los cultivos en el CHFP, que junto con los 

cultivos infectados mantiene la fuente de inóculos a lo largo del año. 

 

CONCLUSIONES 

Este trabajo concluye que la vegetación espontánea puede ser hospedante de la 

“peste negra”, y se corrobora con los resultados positivos de tres de las especies 

analizadas: Galinsoga parviflora Cav., Portulaca oleracea L. y Amaranthus viridis L. 

Hay una gran diversidad de especies vegetales en los sistemas hortiflorícolas, por 

lo que la identificación, caracterización botánica, elaboración de una clave y la 

confección de dos herbarios de las 80 especies encontradas son productos útiles para 

trabajos posteriores y para cualquier individuo que lo necesite.  

Sólo algunas especies de vegetación espontánea son reservorio de TSWV. Estas 

son hospedantes asintomáticos. Esto determina que para reconocer qué vegetación 

actúa como fuente de inóculo de TSWV en un área se deban realizar muestreos al 

azar de las especies presentes, con especial énfasis en las que quedan determinadas 

como hospedantes en este trabajo.  

 

Como opinión personal, el trabajo realizado me permitió desarrollar mis 

capacidades para iniciarme en la investigación, pude cumplir con los objetivos 

planteados, complementar mi formación como futuro profesional y desarrollar aún más 

mi visión en los agroecosistemas, de manera más integral. 

Además, me ha dejado una intriga personal para seguir profundizando en esta 

temática y buscar soluciones más integrales, económicas, ecológicas y socialmente 

aceptables en los sistemas hortiflorícolas del CHFP. 
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APÉNDICES 

Tabla 1: Muestreos realizados 

Establecimientos Actividad Localidad Fecha de 
muestreo 

Presencia de 
tospovirus 

PROD 1 Horticultura Melchor 
Romero 

12/03/2013 
16/05/2013 
17/02/2014 

NO 
NO 
SI 

PROD 2 Horticultura Abasto 17/02/2014 
27/11/2014 

SI 
NO 

PROD 3 Horticultura Los Hornos 28/04/2014 NO 

PROD 4 Horticultura Arana 
17/02/2014 
12/03/2014 
30/09/2014 

SI 
NO 
SI 

PROD 5 Floricultura y 
horticultura Arana 25/06/2014 SI 

PROD6 Horticultura Olmos 27/02/2013 NO 
PROD 7 Horticultura Olmos 27/02/2013 NO 
PROD 8 Horticultura Olmos 27/02/2013 NO 
PROD 9 Horticultura Olmos 28/04/2014 NO 

PROD 10 Horticultura Melchor 
Romero 9/11/2014 SI 

PROD 11 Floricultura Arana 25/05/2014 SI 

EEJH Experimental Los Hornos 

8/01/2014 
30/03/2014 
12/09/2014 
22/09/2014 
20/10/2014 
20/11/2014 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
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Tabla 2: Especies encontradas en cada sitio de muestreo. 
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Tabla 3: Proporción de riqueza de especies de cada familia en los establecimientos 

hortiflorícolas. 

Familia Cantidad de 
especies Porcentaje (%) 

Acanthaceae 1 1% 
Amaranthaceae 5 6% 

Apiaceae 3 4% 
Asteraceae 18 23% 

Boraginaceae 1 1% 
Brassicaceae 5 6% 

Caryophyllaceae 3 4% 
Chenopodiaceae 1 1% 
Convolvulaceae 1 1% 

Euforbiaceae 1 1% 
Fabaceae 11 14% 

Fumariaceae 1 1% 
Lamiaceae 2 3% 
Malvaceae 2 3% 

Oxalidaceae 2 3% 
Plantaginaceae 2 3% 
Polygoneaceae 4 5% 
Portulacaceae 1 1% 
Ranunculaceae 1 1% 

Scrophulariaceae 4 5% 
Solanaceae 6 8% 

Tropaeolaceae 1 1% 
Urticaceae 3 4% 

Verbenaceae 1 1% 
  80 100% 
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Tabla 4: Datos sobre los establecimientos analizados. 

Productor Fecha de 
muestreo 

Especies 
muestreadas 

Resultado 
del test 
ELISA 

Virus PCR Observaciones 

PROD 6 verano sd sd sd   

PROD 7 verano sd sd sd   

PROD 8 verano sd sd sd   

PROD 1 verano Galinsoga parviflora + TSWV +  

PROD 4 verano Trifolium repens - sd - daño de trips 

PROD 4 primavera 

Amaranthus deflexus 
 Convolvulus arvensis   

Trifolium repens 
Cardamine hirsuta 

Amaranthus hybridus 
 Portulaca oleracea 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

sd 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

daño de trips 

PROD 3 otoño sd sd sd   

PROD 9 otoño sd sd sd   

PROD 5 invierno 

Portulaca oleracea 
Stellaria media 
Stellaria media 

Amaranthus viridis 
Bowlesia incana 

Galinsoga parviflora 
Lamium amplexicaule, 

Trifolium repens 

+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

TSWV 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROD 2 verano Amaranthus viridis + TSWV +  

PROD 11 otoño Cardamine hirsuta - sd -  

PROD 10 primavera Amaranthus viridis 
 Trifolium repens 

- 
- sd - 

- 
 

daño de trips 
Nota. sd = sin datos; + = resultado positivo al test ELISA; - = resultado negativo al test 

ELISA. 
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Figura 1: Plano del Partido de la Plata.  

http://www.estadistica.laplata.gov.ar/index.htm 
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Figuras 2-3: Fotografías de ejemplar de herbario de Sonchus oleraceus L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4-5: Fotografías de ejemplar de herbario de Portulaca oleracea L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6-7: Fotografías de ejemplar de herbario de Galinsoga parviflora Cav. 
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Figuras 8-9: Fotografías de ejemplar de herbario de Trifolium repens L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 10-11: Fotografías de ejemplar de herbario de Amaranthus viridis L. 

 

 


