
EPIFITOLOGIA1 DEL «TIZON» DE LA PAPA

ENIA ZONA PAPERA « SUDESTE » ME LA PROVINCIA DE HUESOS AIRES 

DURANTE EL VERANO 1940-41 °

Por ERNESTO F. G O D O Y *

(CON 5 CUADROS, 2 ^APAÍ^. 2 DIAGRAMAS Y CON 3 LÁMINAS FUERA DE TEXTO)

OD)UCCIÓN

El « tizón » tardío de la papa, producido por la Phytophthora ínies 
tans (Montogne) De Bary, es una antigua enfermedad muy bien cono
cida especialmente en Europa y Estados Unidos de América. De esta 
enfíEmieíiad se han estudiado y estudian en la actuaiíddd los más 
diversos aspectos, desde la biología y fisiología del parásito, inclu
yendo la determinacinn de razas fisiológicas, comportamiento immu- 
nológico de las papas cultivadas y silvestres, hasta los medios para 
prevenida en el cultivo y durante el transporte o almacenaje de los 
;.u u ./ü s.L

No menos conocidas son las relaciones entre el dtearrollo de las 
epifitías del «tizón» de la papa y las ctndiclones meteorológiaa8; 
así, el análisis de datos sobre lluvias, humedad, rocíos, nubosddad y 
temperaturas en relación con la aparición y difusión de la Ph. infes 
tans durante un período de años, ha permitido establecer una corre

° EJpifUología. El estudio de una tnftrmtdcd. con relación a la infiutncia que 
ejercen los factores ambientales en su aparición, severidad y dtecrrollo.

* Trabajío realizado mientras el autor colaboraba con la Sección «Ce^tiCcccinn 
de Semilla de Papa » de la Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de AgrU 
cultma de la Nación, en la inspección de cultivos para la producción de « semilla 
certificada». Fué presentado y aprobado por la Segunda Reunión Nacional de 
Agrónoma», Córdoba, 1943.

* Ingeniero agrónomo. Jefe del Laboratorio de F^it^^c^i^aLlb^jí^m de Pergamino
(Dirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agrieuituca de la Nación). Jete 
de trabajos prácticos de (interino) de la de Agrononña
de La Plata (agosto 1940-juUo 1943).
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lación entre el tiempo y la aparición del « tizón » de la papa. A esta 
relación se refieren los trabajos * de E. van Everdingen (1926)s (1935^ 
y N. van Poeteren (1931), en Holanda; A. Beaumont, L. D. Staniland 
(1932) (1933) (1934) (1935) (1936) y S. P. Wiltshire (1931), en Ingba 
terra; de Mine. N. A. Naumova, en Rusia (1935); de Dufmnoy, en 

(1933>; y en Estados Unidos) los de Grosier y D. Reddick 
(1934) (1935))) entre otros.

1 De los trabajos mencionados sólo se han consultado los correspondientes- 
resínnnnes bibliográficos en The R/frieic of Appdéd Mh/cooogy (Imperial Mycologi- 
cal Institutt. Kew, Siirrey..

- Las fechas tótrn prriótteie se rtfitrtó a la bibio^<rn‘1 * * * * 6^ citada, la cual va 
al final.

* El servicio avisador trabaja en colaboración con la Royal Deuch Meteorolo- 
gical Iusíííui^^^.

* A cargo de la Estación Clinlatológira de Burdeos.
* Scote-IIayne, Agricultural Colige, Newton Abbot, Devon, Scale forest-c^íín 

outbrcks by the .hiimidíty method.
6 Potato Spray-Servíee de Maine, íííÍ0^^^o por el Farm Biimau y asistido por 

Experimental Stations.

La determinación de las condiciones de ambienee favorables al 
desarrollo de la Ph. infesta ns) ha sido de gran importancia práctica, 
permitiendo en países como Rusia. Holanda ) Francia*) Inglaterra 
y Estados Unidos * (1932) (1932) (1934)) la organizacinn de servicios 
destinados a advertir a los agricultotes sobre la posibilidad de la 
aparición del «tizón » de la papa, para la aplícaciín de los corres- 
pond^^n^^s tratamientes preventivas contra la enfermedad.

También se encuentran en la bibliografía inmlmerabies referencias 
sobre la aparición anual del « tizón » en los diversos países que cul
tivan esta solanácea. refiriéndoee generalmente a su relación con los 
factores climátCoes y caract£^íntiras de las epifitía..

En nuestro país son rela^v^i^n^nnta escasos los antecedenees sobre 
la Ph. if^ta^ (1887) (1898) (1902) (1904) (1909) (1916) (1922) (1925), 
y muy poco se ha observado sobre su relación con el tiempo, expre
sándose que « el «tizín » de la papa es más bien una enfermedad 
rara en la Argentina » (1932).

No es nuestro propósito presentar aquí un estadoo de la biología 
del hongo productor del «tizón » de la papa en relación a su patogé
nesis u otros caracteres sino, simptemente, presentar una serie de 
obsnrvaclones de campo sobre la difusión de la e^p^f^lim del «ti^i^n ») 
producida por la Ph. inftelrnis (Mont.) De Bary) que afectó a la región 
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papera sudeste de la p^o^vinicm de Bneri^s Aires — la principal zona 
del país « semillera» y productora de papa para consumo — en el 
verano 1940-41, discutir su posibee origen, analizar sus características 
y rotación con el ambiente, los antecedentes sobre el «tizón» de la 
papa en la zona en relación con algunos factores mttttrológita8, el 
comporta 111161^0 de las variedadss de papas cultivadas dicho año y 
s s da .os.

METODO Y MATERIAL

El método usado en este estudóo fué la observación y comprobación 
directa del desarrobo de la enfermedad a través de la estación 
mediante repetidas 1nspeciitonas a 2.134 h. de cultivos de papa, dis
tribuidos en los partidos de Balcarce, General Pueyrredón, General 
Madaicgca, General Alv¿irado y Lobería *,  duranee el período de 
desarroHo de la epifitta.

* Me es grato agradecer al Jefe de la Sección « Certirar.lóón de Semina de Papa » 
del Ministe^-o de Agrícultuaa de la Nadón, ingeinero agrónomo Norberoo R. 
Pidal, su apoyo y medios farilitados para la realización de este trabajo. También 
mi agradecimiento para aquellas personas que, como los señoess Lackmau (h), 
von Bernickeck, M. La-bite©, P. Vuotto y L. Verde, nos prestaron en una u otra 
forma su colaboración.

s Agradeczco a las Divis-olies de Cómputos y rt.sptrtivamtnitt',
tan vahosa información.

3 Agradezco a cada uno de los cgrieuitoee8 su ctlcbtrarión y especialmente al 
señor J. Lackman, por la atención de los aparatos instalados en sus cultivos de 

papa.

Los datos de lluvias, Stmperatuaas, humedad relativa y nubosidad, 
desde 1909 hasta 1942, que se relacóonan con el «tizón » en este tra
bajo, han sido tomados de los correspondientes registros de la Direc
ción de Meteorotogía, Geoflsí^ e Hidrología del Ministerio de Agri
cultura de la Nación *.  Algunos datos sobre lluvias, humedad relativa, 
temperaturasa, rocíos, neblinas y nubosidad, han sido obtendóos perso- 
nalmenee o anotados por agricultores de la zona 3 o bien registaados 
en una pequeña estación ins^^ah^t^a en el tsScblecimiento « La Bichet- 
te», ubicado en el partido de Balcarce, dotada de un termógaafo e 
hi^^<^gra^fo Richard y cuyos datos se relacionan con los ataques del 
«tizón » en dichos rultivas. Hemos utilizado, también, las anotacio
nes que figuran en las « ficha de cultivo » rorreapondientas a cada 
uno de los 53 produco-oess de «semina certificada» de papa, cuyos
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cultivos fueron directamente controlados por nosotros; mientras los 
r^esf^^ctro^ datos definitioss sobre rendiminnoo nos fueron suminis
trados por la Sección « Certificación de Semilla de Papa ».

ÁREA DE difusión'

La e^^^tia del «tizón » que se estudia, abarcó la totalidad de los 
cultivos de papa en los partidos de General Madariaga, Mar Chiqui-

Mapa I. — Ubicación de la zona papera sudeste afectada por la « epífita» » de Ph. infestan* 
en el verano 1940-41

ta, General Pueyrrednn, General Alvarado, Lobería, Necocliea, Bal
carce y Tandil, comprendidos en la zona papera sudeste de la provin
cia de Buenos Aires (mapa I), ubicada sobre la costa atlántica, 
aproximddamente entre los 37 y 38o */ 2 de latitud sur y entre los 57 
y 59O de longitud oeste del meridiano de Greenwiih y entre 2 y 200 
metros de altitud sobre el nivel del mar.
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La enfermedad hizo su aparición en la provincia de Buenos Aires 
en la zona papera denominada del Oeste (partido de 9 de Juiio), en el 
mes de noviembre de 1940, y alrededor del 15 del mismo mes atacó 
a un cultivo temprano de la variedad Majestic, ya en la zona sudeste, 
en las proximidaeo8 de Balcarce Más tarde, desde el 23 de diciem
bre, se generaiizó rápidamente, extendiéndose de los cultivos más 
tempranos y próximos al mar, de Juancho y Macedo (partido de Gene
ral Madarigaa) a toda la zona sudeste, y las infecciones se repitieron 
durante los meses de enero y febrero, desde Madariaga hasta Neco- 
chea sobre la costa, y hasta Tandil, hacia el interior.

POSIBLE ORIGEN DE LA EPIFITIA

El « tizón » de la papa no es una enfermedad nueva para nuestro 
país, pero es difícil establecer con precisión cuál fué el origen de la 
epifitía en el verano 1940-41, por las dificultídees que se presentan 
para establecer las crmprobaciones crrrespondiense8.

Sabemos que hongos vecinos a la Ph. 1-^10^ y dt la misma faí 
lia Pittasea¿, envernan por medio de sus órganos de resisten^a, las 
oosporas y que éstas pueden dar origen a nuevas Infecciones. En el 
caso de la Ph. 1*1/^^^ es rara la formación en la naturaleaa de tales 
órganos de resistencia °, por lo cual es difícil que éstos hayan dado 
origen a esta epifitía. En cambio se ha comprobado (1915) y se acep
ta, que la Ph. ¿0/^100^ pasa de una estación de cultivo a otra en for
ma miceláal en los 111130^1^8 infectados y que se difunde a cultivos 
vecinos por medio de los zorspora■ngies.

* Campo multipliaador n° 61.

i Htald dics que ahora st acepta a la formación dt oosporas (J^n^^dlu^clwn lo 
Plañí Ptrthrlroyy, 1937, pág. 88) ; Mslhus dics qus ti estado dt rospota dt la 
Ph. 10/1^(10 no st ha establecido en las plantas de papa (EVemnute of Planí Pall^^- 
logy, 1937, pág. 130»).

De estos hechos podría suponerse que la epifitía en estudio, pudo 
tener su origen en la sxi^l^ióicm en la región de simiente o
por la llegada a la misma ds cultívos ds otras zonas, de zoosporan- 
gire viables.

A continuación analizásemos cada una de estas posí^billidae^^ a la 
luz de los antecedentes recogidos.

a la posibilidad de que la epifitía haya sido originada 
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por la difusión de los zoosporaag^ procedentes de cultivos atacados 
en otras zonas, recordaremos que la aparición del «tizón » en el sud
este en el verano 1940-41, estuvo precedida de la aparición de la 
enfermedad en otras zonas paperas del país. En efecto, en abril y 
mayo de 1939, se comprobaron graves ataques en la provincia de 
Salta (1939) (siembra de febrero) que corresponde a la zona papera 
norte; más tarde, en noviembee del mismo año afectó severamente 
los cultivos de papa de la zona Rosario (1940) (primera siembra ve^a- 
no, agosto-septiembre); no habiendo in^oi^nuoii^ si hubo ataques en 
el verano ni en el otoño de 1940 en las zonas sudeste de la provincia 
de Buenos Aires y en las del norte y Rosario, respectvvamente; se 
sabe, en cambio, que en la primera quincena de noviembre de ese año 
la Ph, úfes/aas destruyó los cultivos de la zona papera oeste de la 
provincia de Buenos Aires, más temprana que la del sudeste (época 
de siembra septiembre,, prrstntándore más tarde en los cultivos 
también tempranos de Baleare), para luego extendese) en diciem
bre, enero y febrero 1940-41 a toda la zona sudeste.

Como antecedente agregaremos que estos ataques del «tizón », se 
repitieron con carácter muy grave en abril de 1941, en el partido 
AJberti (zona oeste); en abrll-mayo de 1941 en la provincia de Santa 
Fe, desde la Capital hasta la zona Rosario, en cultivos de segunda 
siembra ; en abril en cultivos de papa en la provincia de Tucumáe y 
en junio-julio del mismo año, en los toma^talh^s de Salta y Jujuy 
(1 941). En marzo de 1942, se observó nuevamente la presencia de la 
Ph. infestan» en la zona sudeste y en el mes de mayo en los papa
les y tomataees de Salta y Jujuy ’.

Estas comprolalcie]ro8 nos demuestran la existencia de un período, 
casi continuado, desde abril de 1939 hasta mayo de 1942, en el cual, 
según la época de cultivo de la papa y tomate, hubo ataques graves 
de Ph. i’w^^€^sta^^ en las más distantes zonas del país (mapa II) entre 
las que se encuentra la del sudeste.

A pesar de esta gran infección habida en el país en el período men
cionado, a la cual sólo escaparon las zonas de San Juan, Mendoaa y 
Río Negro, con climas muy distintos a las ya mencionadas; resulta 
difícil relacionar entres! — mediante el rol de los zoosporangíos en la 
propagacién de la enfermedad — las de las distintas zonas,
por cuanto el tiempo transcurrido entre uno y otro ataque y las dis-

‘ Iufoemacien del ingeniero P. Pardo, julio de 194 2.
* Infornacci^^^n del Laboratorio de Salta, mayo de 1942,.
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Mapa n. — Aparición del « tizón » de la papa en el período abril de 1’939 
a mayo de 1942, en las principales zonas paperas y en la zona norte pro
ductora de tomates en invierno. (Mapa tomado de El problema económico 
de la papa, de Foulon.)
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tandas que las separa entre sí, son factores contrarios — por las 
características de loo zoosporangios — para que traslídkuOos en alguna 
forma (viento, insectos, etc.) conserven su viabilidad y originen infec
ciones secundarias; pero en cambio, pueden estar relacionada por la 
presencia del micelio del hongo en los los que pudieron
propagar la enfermedad de una a otra zona, cuando estos tubérculos 
infectados fueron usadlos como semina.

La simiente que se usa en el sudeste, normalmente es producida 
en el país o introducida del extranjero. En el verano 1940-41, de las 
2.134 h. de papa contretedas, 970 h., prrcedlan de semina argen
tina que había sido producida en la zona y 1.164 h. de semiHa im
portada de Estados Unidos y Canadá.

Con anterioriidd a la epifitia de 1941, se había comprobado por 
última vez un ataque intenso de Ph. infestaos en marzo de 1933 
(1939) habiendo pasado por lo tanto 7 años de cultivo sin que se 
registaaaa la enfermedad en la región. Este tiempo transcurrido sin 
comprobasee la Ph. infestan#, ya fuera en los papales cultivados, 
«guachos», o en especies de papas silvestres, no 'permite relacionar 
esta epifitia con la presencia de la enfermedad en 1933.

La simri^^e importada que se planta en el sudeste, procede princi
palmente y en épocas normales de Estados Unidos, Canadá y algunos 
países europeos, como Estonia, Dinamaraa, Holanda, etc., donde la 
Ph. es endémica en muchas zonas; así a nuestro país llega
ron de estas procedencias, partidas de papa en su mayoría destinada 
a la siembra de la zona sudeste, fuertemenee infeca^aas con Ph. infte- 
tans en noviembre y diciembre de 1938; en octubre, noviembre y 
diciembre de 1939; en noviembre y di^^^m^lrre de 1940 y desde octu
bre hasta diciembre de 1941 1. De la semina introducida en 1940, 
dos partidas de la variedad Green Mountain, procedme^es de Canadá, 
venían atacadas de Ph. infestan#, siendo positoe que, a pesar de la 
severa selección que se realiza en estos casos en el puerto de Buenos 
Arres, hayan pasado tub^é^^t^ul^ infectados, los que en mínima canti
dad pudeeron haber originado nuevos focos de infección, bajo condL 
clones muy favor-abees para la misma *.

* Informaciín del Laboratorio de Fitoparología de la Oficina de Inspección Poir 
toaría de Vegetaecs.

* MelhuB I. E. (1915) dice (pág. 91) que «an epidemic carnee be stard by the 
two plants in a field ».

Por otra parte en la « semina argentina » que se usó para las plan
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taciones en 1940, pudo haber tubérculos infectados pro^denees de la 
cosecha anterior, en la cual a su vez pudieron haberse ptantado tu- 
béfcntes con Ph. infretaio venidos con la «semilla» importada en 1939 
o de otras zonas del país.

De los hechos en^^c^^t^^s se desprende que la einfitaa del «tizórn » 
en la zona sudesae no fué un fenómeno aislado y que posillh^n^í^itee 
tuvo su origen en la « siembra » de tub^é^]^i^u^i^s infectados proceden
tes de la zona o introducidos de otras del país o del extraneen).

desarrollo DE LA EPIFITIA, SUS CARACTERÍSTICAS Y RELACIÓN
■ O J L Oí F A cyoR. íS meteoro iG.ro.-

Considerada en general esta epifitia, se caracterizó por sus efectos 
destructivos en todos los plantíos de papa de la región. SU brUsca. 
aparición, en momentos en que los papales, la mayoría en flOración, 
ofrecían un estado espléndido por su vigor, desarrollo y lozanía, 
agregada a la rapidez con que se difundió y al aspecto que presenta
ban las plantaclnres a los pocos días de atacadas — como Si hUbieran 
sido arrasadas por el fuego — produjo entre los cultivadores una jus
tificada alarma, de la cual se hizo eco el Ministerio de Apicultura 
de la Nación, adoptando las medidas cirrespondinntes.

Por sus características, se puede considerar a esta epifitia sin pre
cedentes en le zona papera sudeste.

Pare estudiar sus caTacterísCicas y su relación con los factores 
meteoroiógiess, cnclizaremss el desarrollo del «tizón » en le zona y 
luego rn determinadss cultivos.

En rl verano de 1940-41, los ataques dr le Ph. infestan* se suce
dieron con breves intervalos de días desde diciembre hasta febrero. 
Este periodicidad está relacionada, como veremos más adelante, con 
le presencia dr determinados días con condiciorss mrteorodógicas ye 
conocidas como muy favorabiss c su desarrollo. Tambián su intensi
dad fué verieblt, y pare apreciaría rn cede período y rn ceda cultivo 
se aplicó una rscelc dr O a 4° ", diferenciándose dos clases dr rtr-

* Le rscaía fué inteda por le Sección «Certificacíán dr ítmilía ir Pepe» y modi
ficada por nosotros el cpl^c^^n^ rn le zinc 0 =, ni hay ataque; 1 = poces man
ches chicas y cisladcs ubicadas preferentemente rn rl tercio interior dr le planta. 
Sr observa el ataque silemente entrando rn ti papal; 2 = regular cantidad dr man
ches aisladas, con preferencia rn lis filiólos dr les hojas inferiotss. Aun ni sr 

aprecia tl ctcque desde afutra dtl cultivo ; 3 = tercio inferior dr la planta casi
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que: «leves», a aqueHos entre los grados 1 y 2 de la
escala y « severos » los de grados 3 y 4.

El cuadro I contiene los períodos de ataque desde fines de diciem
bre hasta fines de febrero, con la in^^H^ac^í^ del grado, número del 
multiplicador a quien corresponde el cultivo don^e se hizo la observa
ción y su distribución en le zona, indicando rl partido en que estaba 
ubicado.

Se estableció que el primer ataque « severo» ocurrió entre los 
días 24 y 30 de diciembre, afretando con preferencia los cultivos pró
ximos a la costa drl mar rn les partidos dr General Madaricgc, Miar 
Chiquita y algunos rn los de General Pueyrtadón y Baleátece.

En los días 5 y 6 dt entro, se repiten las infecciones con la misma 
severidad y rn mayor número de cultivos, alcanzando a los partidos 
de General Alvarado y Lobería. Desde este momento puede conside
rarse que la enfermedad se haba extendida a toda la zona y entonces 
recién cunde la alarma entre los cultiva<ftres del sudeste y se extien
de la noticia al resto del país.

Después del segundo ataque « severo», que como el primero dañó 
a los cultivos más anticipados, la enfermedad sigue diseminándose 
desde el 7 al 9 de enero con carácter benigno; pero el 11 del mismo 
mes se observó su recrudeciminnto, seguido en los días 17 al 21 de 
otros ataques benignos.

En los días sig^^^^ittss al 21 de enero, la epifitia parece detenida, 
pero desde el 28 al 31, debido a la presencia nuevamentec de condii 
ciones mttsorológipí^s favorab^s, se producen nuevos ataques que, 
aunque de carácter benigno, se extendieron a toda la zona.

En febrero del 3 al 8 obstrváronte nuevas infeccionos benig
nas que recrudecieron el día 11, hasta que el 15, un ataque corn- 
parabee por su severidad a los que destruyeron los cultivos tem
pranos a fines de diciembee y comienzo de enero, asoló en toda la 
zona los cultivos que quedaban libres de la enfermedad o con ata
ques benignos. Las condicionsa del tiempo continuaron hasta fines 
de febrero muy favo^a■bio8 al atsprrolio de la enfermedad, pero prác- 

este fué el último ataque habido en la zona, por cuanto 
excepcionalmnnte quedaba algún cultivo sano.

atizonado y manchas aisladas en el resto de la misma. Comienza a observarse el 
ataque desde afuera del papua; 4 = abundantes manchas grandes sobre toda la 
planta; el papal ofrece aspecte marchito, las plantas parecen tscplaaao, las 
hojas penden. En el grado 4, en las vecindades del papal se siente un fuerte olor 
a heno fermentado.

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA



— 1^7 —

CUADRO I

f^srrOad^« y grado» de ataque dt la « P/»tip/>AMoaa ííí_Sí'Sííí>is » (Mont) Dt Bary 
en la Zona papera ^^«dtott desde dicitmbee dt 1¡940 a febrero dt 1941

Pericdlos de ataque (’) Gr. de ataque Cultivos afectados (3) Est. eeg. de los cultivos

Mes Días Benig. Severo mult. Partí do A.F. C.F. P.F. F.F.

Dícíembee. 24-30 S (3) G. Madariaga _
(3) Mar Chiquita —

21a G. Pueyreedón —
18 » —

86 Balcarce —

Enero....... 5-6 S 18 G. Pueyreedón —

38a G. Alvaaado —
53 Balcarce —

• 22 y —

38c G. Pueyreedón —

43 y —

38b » —

P. Pearson G. Madariaga —

Doctorovícli » —

23 Lobería —

7-9 H 10a Baleares* —

22 y —

38a G. Alvaaado —
30 » —

6p » —

28 G. Puty^rndkui —

11-12 S 38a G. Alvaaado —

38 » —
38b » —

Doctorovícli Madariaga -A

P. Pearson » —

(’) Las fechas indican aproxmadkmu.nte los días entre los cuales se observó el 
desarrollo de la enfermedad.

(’) Se citan únicamente los cultivos que fueron inspeccionados.
(3) Cultivos próximos a la estación Macedo, Juancho (F. C.S.) y de Cópela 

linos, y Cía.

Nota. — A. F. = antes floración ; C. F. — comienzo floración; P. F. = plena 
floración ; F. F. — fin de floración. R. = cultivos rebrotados.
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CUADRO I

(CduínuM^-cnín)

Per<odOH de ataque (’) Gr. de ataque Cultivos afectados (°) Est. veg. ie los cultivos

MeS Días Benig- Severo N° mult. Partido A. F. C. F. P. F. F.F.

Enero....... 41 G. Buey-reedita
28 » —
48 Lobería —

17-21 B 61 Balearen —
52 X —
38a G. Aivarailo —
38 y —

6 » —
6a » —
2 » — •

27 —
18 G. Fueyreedón —
41 » —
28 » —
85 G. AiviipaOo —

B 43a X —
26 » —
66l> » —!
27 » —
38a » —
38 » —
65 G. Pueymaión —
40 » —
32 » —
35 » —
13 Balcarce —
52 y —

Febrero ... 3-8 B 25 G. Al varado —
44 y —
28 G. Buey marión R
40 »
41 »
33a

101 »
32 » —
13 Balearte —
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CUADRO I

(C’dncuwsío'n.)

Periodos de ataque (’) Gr. ie ataque Cultive» afectaios (°) Ed. veg. de los cultivos

Mes Dias Benig Severo N° mult. Partido A. F. C.F. P.F. F.F*.

.Febrero ... 8 Balcarce
8? y —

53a » —
53 » —

10—11 8 65 G. Pueyi^i^i^abín —-
1 40 » —

15 Lobería —
13 Balcarce —

15—16 8 52 y —
78b» » —
31 » —
18 G. Pueyreeictón R
65 » —

4 » —
28 » R

101
38c » —
35 X —
21 » —
73 » —
76c » — —

8a » —
33 » —
23 Lobería —
15 » —
38a G. Alv arado —
38 » —
6 » —
6a » —

34 —
2 y —

27 » —
44a » —
26 » —
44 » —

22-24 8 Los Cari os Balcarce —
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El estado ds los papales sn el sudeste después dsl 15 ds ftbrtro 
st puede describir diciendo : que de las 55.000 h. ds papa cultiva
das para semilla y consumo, sólo por excepción quedaba algún c^l- 
tivo cuyo follaje no hubiera sido destruido por el «tizón », inicián
dose a los pocos días en toda la zona el período de marchitamiento 
de la planta.

Carácterístccan de los ataques «severo#». — Se caracterizarnn por 
su intensíddd y repetición pe^^ó^dia^. Las infeccinnes tuvieron carác
ter agudo, destruyendo en el término de 3 ó 4 días toda la parte aérea 
de la plañía, por lo cual los culttvre a los pocos días de haber sido 
atacados presentaban el aspecto que se puede observar en las figuras 
A, B y C (lám. II. En estos casos la enfermedad atacó las hojas, 
tallos, inflorescencias y tulrércuies. Mientras se mantenía la hume
dad del ambiente, la Ph. s produjo abundantes órganos de
multiplicación, zroeporangies, especialmente sobre las hojas, y cuan
do las infecciones eran acompañadas por lluvia se proauíeron abun
dantes infecciones de los tubércuOos. Generalmente los tubérculos 
infectados se pudrieron en el euelr antes de la cosecha, como crnee- 
cuencaa también de la acción de otros agentes que oczeionaron su 
«podredumbre blanda» o fueron dejados en el rastrojo (lám. I, D).

Sin embargo, en la época de la plantación en septiembre y octubre 
de 1941, se pudieron observar en los silos algunos tubérculos con la, 
típica « podredumbre seca» causada por la Ph. infestan#.

Carácteréticaas de los atafuu^^s «benignas». — P^áctiaumente, este 
tipo de ataque desarzonó durante casi toda la estación y se los 
observaba ví^sííZí^i^^^ los papales en las primeras horas de la mañana. 
Se caracterizó por atacar pi'ii^^ialmeni^^ el sistema foliar y por 
su desai^i^ol^ lento que no llegó a el papal a pesar de su
^e.p^e^t^^ó^n en el mismo cultivo. £1 hongo produjo sobre los frltrlos 
pequeñas manchas bien esporuiadas en presencia de abundarte rocío, 
las cuales no se extendieron y se secaban duranee el día.

En general, estos ¿ataques no hacían peligrar los cultivos, pero juga
ban un rol muy importarte en la infección y diseminación de la en
fermedad al asegurar la viabilidad del hongo en la zona y constituir 
una fuente permanente de nuevas mfecciones. Los ataques « seve
ros » en relación a los « benignos » pueden crnsidezasee como el recru
decimiento de éstos, pues en muchos casos se observó que desarro
llaba en la zona un brote benigno favorecido por los rocíos o nebli- 
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mas, sl cual al producirte una lluvia ss agravaba, haciéndote muy 
ssvsro.

Relación con los factoes 1iueterrrlóggico8^ — Como clara menee lo 
expresa W. M. H. Martin (1923) y es aceptado hoy. de acuerdo a los 
trabajos de iabraztrair y rbservaeioees de campo efectuadas por nu
merosos autores, las epifitías del «tizón » tardío de la papa, depen
den en gran parte de la existencia de condidonst meteorológícss 
favorablss.

Desde que se conoció por primera vez esta enfermedad se relacio
nó su aparición con el tiempo; así, E. C. Large (1941) historiando la 
aparición del «tizón » de la papa en Europa en el año 1845, dice que 
fué «aparente que las caracteristicas del verano de 1845, mucho 
tuvieron quehacer con la erupción y difusión de la plaga infeccooaa 
de la papa » y transcribe lo que escribió entonces E. J. Graban, quien 
manifiesta que « el tiempo era espléndido para henar, pero de repen
te cambió notabeemente, siguiendo una semana tristona, en la que 
escaseó la visibiiídad del sol, con lluvias frías, neblinas y con tempe
raturas que duranee seis semanas estu^vihrT^n de 1O5 a 7° por debajo 
del promedio de 19 años ».

Martin (op. cit.), cita la opinión de dives^os autores desde 1888, 
sobre la relación de los factores ciimáticos, humedad y temperatura, 
con la prestnda del «tizón » de la papa, estando todos de acuerdo 
en la existencia de una relación entre las condHih^n^ del tiempo y la 
apz^ición de la enfermedad. Como se ha cí-cIio en otra parte de este 
trabajo, el crnrcimienro de esta relación en diversos países, permite 
pronosticar su aparición ; así', von Everdingen, estableció para Holan
da que las condidones requeridas para la aparición del «tizón » son : 
1a temperatuaa nocturna por lo menos 4 horas debajo de la del « punto 
de rocío » ; 2° tempreratuaa mínima 10°C. o más; 3° nubosidad media 
del siguiente día0,8 o más; 4° una lluvia durante las próximas 24 
horas por lo menos de 0,1 mm.

Estos datos fueron comprobados para el sudeste de Inglaterra por 
Beaumout y Staniland, pero manifiesaan que una mejor indicación de 
la severidad del ataque, es dada por la humedad relativa diaria toma
da con preferencia a la hora 3 p. m.. Los mismos autores (1934) esta
blecen que un día es favorable al «tizón » cuando hay : 1o rocío en 
la noche anterior o en la mañana; 2° temperaUuaa mínima 50°F. 
o más; 3° al menos 5 horas nublado; 4o una lluvia de por lo menos 0,01 
pulgada; 5° humedad relativa no menos del 75 % & la hora 3 p. m.
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Más tarde, ellos (1936) también simplifican el método de avisos de 
aparición de « tizón » usando dos de los factores mencionados: el de 
la tempera tuaa mínima de 50o F. o más, y el de la humedad relativa 
no inferior del 75 % por lo meaos durante 2 días.

Wilt.sliire (1931) en Inglaterra y Naoumova (1935) en la vecindad 
de Leningrado y Dtfreno^^^ la de Burdeos, han comprobadlo que las 
condiciones de von Everdingen se cumplen con ligeras variantes en 
los días precedentes a la aparición del «tizón ». Vemos así que todos 
los autores están de acuerdo en que la humedad y la temperatura 
son los factores más imporCantes para el desarroHo del «tizón » de la

• a ..a.
En nuestro país, poco se ha observado sobre su relación con los 

factoees climáticos. Renaco (1916) dice en sus observacianes para el 
partido de Puán (provincia de Buenos Aíres), que «la Ph. infestan# 
empieza desde 1912 a hacerse sentir causando la muerte de una que 
otra planta de papa y la podredumbre de bastanees frutos de tomate: 
el 1913 y 1914, años secos por demás, el daño no fué mayor; pero en 
1915, húmedo y lluvioso y de temperatuca más bien elevada, lco plan
taciones no tratadas fueron deotruídos en su totalidad». Nosotros 
anotamos (1939) que el « tizón» atacó a los papales en los meses de 
abril y mayo de 1939 en la provincia de Salta con tiempo húmedo y 
regu-ar ..mgr , a.i.

Aquí daremos a conocer nuestras obse^'vauiú^^í^^i campo para el 
verano 1940-41, sobre este «aspecto tan interesante del « tizón » de la 
papa; rtfiriéndnnos primero a las cond^ic^^^^ metedrológicos en rela
ción a la epifitía en general y a cada uno de los períodos de ataque; 
luego, al estudáar su desarroHo en deternHnadss cultivos, veremos su 
relación con los factores :meteorológiros reinanees duraMe esas infec
ciones.

El método seguido para las rtspectiaos dettrminacianes, en uado 
casos fué la observación simultánaa de lo que ocurría en los cultivos 
de papa y las coadiciones del tiempo en ese momento y en otros la 
^01^0^ de lo observado en los cultivos refereneea la Ph. tóftotcóns.; 
para luego rtl.ccirncrlro con las obser^vo^c^^^^ o registros meteoroló
gicos de General Pueyreddón y Balcacee.

Estudiarnmoslos sigutentos factores: lluvias, rocíos, nieldas, hu
medad relativa, temp^e^r^au»^ y nubosidad.

Las lluraasy el «Hzó^^ de la papa en el verano 1940-41. — El cua
dro II, muestra el registro de lluvias caídas duranee los meses de di
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spero, febrero y marzo, desde sl período 1909-10 sn la zona 
sudeste 1 en relación con la presencia del «tizón». En este cuadro 
vemos que en el período diciembte-mazzo, qus comprende los cuatro 
meses sn lzs cuales ha habido aparición de «tizón » en el sudeste, la 
lluvia caída en el verano 1940-41 suma 435,15 mm, cantidad que su
pera sn 120,28 mm al promedio de los últimos 33 años.

A los meses de diciembre, enero y febrero del mismo período, co
rresponden (cuadro II) 166,45 mm; 82,99 y 134,51 mm, respectiva
mente, cifras que superan a la normal de 33 años de dichos meses 
en 92,60, 11,77 y 52,63 mm, respectivamente.

Aunque 0^8X80^011^016 los datos existentes en el país sobre la 
ocurrencia del «tizón» en la zona sudeste son insuficientes para 
poder deducir una correlacinn entre el exceso de lluvia y la aparición 
del «tizón », se ve claramente que en el verano 1940-41, en el cual 
el «tizón» fué muy severo, la cantidad de lluvia caída en la estación 
fué superior a la normal, así como la registrada en cada uno de los 
meses en que se pr^^d^u^^o^n los ataques.

Sobre la influencia de la lluvia en la aparícien de la Ph. i^n^^^a^^s 
es interesante mencionar la opinión de diversos autores: Lutarn 
(cit. por Martin) demuestra mediante observadones de 20 años en 
Vermontque «una estación muy lluviosa es proba^oraente acom
pañada de una epidemia de «tizón» tardío».

Jones (cit. por Martin) menciona la lluvia entre los factores del 
tiempo relacíonados con la aparicínn del «tizón».

Erwin (cit. por Martin) opina también que en el Estado de Iowa 
« un exceso de lluvia y tiempo nub^do son factores contribuyentes 
a la aparición del «tizón ».

Moore (1937) expresa que «las cinco veces en 20 años que el 
«tizón» afectó los cultivos de la costa en South Carolina, parecen 
mostrar alguna relación con la cantidad y distribución de las lluvias 
caídas durante la estación de crecimiento de la planta, y agrega que 
de los datos de lluvia obtenidos durante la primera piarte del creci
miento de la plante, será piosiMe predecir el tiempo y frecuenda de 
las pulve^iracienes o espolvoreos contra la enfermedad».

’ Lia medía mensual para la Zona sudeste ha sido hecha con la media mensual 
de las siguientes localidades ubicadas en la zona : Tandil, Napaleofú, Ramos 
Otero, Balcarce, Ctrteil Vidal. Juancho, Mar del Plata, Dií>nisla, Miramar y 
Nrcochrrl habiéndose tomado los datos corre^H^p^o^nde^ne^s de la Divísen Pluvio
metría de la Direcc^n de Meteoroo)gi'a, Geofísica e del Ministerio de
Agricultura de la Nación.

9
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C ■ 'a/’- RO II
Kelacónn de las lluvias con el « tizón » de la papa en la Zona papera sudeste 

de la provincia de Buenos Aires

Años
L'mviaK medias im^^m^rn^ie^ (nim) Presencia y gravedad 

del « tizón »I)ir. Enero Febrero Marzo Total

1909-10 . . 27,77 35,68 71,26 87,80 222,51
1910-11 .. 39,94 48,06 70,58 18,23 176,81
1911-12 .. 75,66 96,16 138.03 133,79 443,64
1912-13 . . 46,26 38,56 73,00 62,32 220,14
1913114 . . 46,20 •98,83

153,80
94,08

198,50
120,12 353,23

550,561914115 .. 106,33 91,93 Severo a través de la 
estación (l). Podredum
bre del tubérculo.

1915-16.. 79,40 93,87 59,08 116,13 348,48
1916-17 .. 77.98 23,35 95,66 115,99 312,98
191718 .. 31,46 94,66 84,15 106,14 314,41
19185-19 .. 82,86 35,14 39,89 91,88 249,77
1919-20 .. 180,73 56,31 53,69 67,93 358,66
1920-21.. 138,25 43,36 77,29 105,93 364,83
1921-22 . . 109,92 62,15 83,5)2 53,57

90,15
309,16

1922-23 . . 22 22 40,88 166,14 319,39 En febrero fueron ataca
dos algunos cultivos so
bre la costa del mar (°).

1923-21 . . 80,01 96,06 47,22 98,01 321,30
1.924-25 . . 42,75 68,5)9 217,80 60,78 389,92
19^5-226 . . 72,11 93,89 45,06 125,17 3.36/23
1926277 . . 82,61 117,38 28,98 34,41 283,38
1927228 . . 55.70 42,48 61,59 38,09 197,86
19285299 . . 28,19 64,10 98,42 49,55 240,36
1929-30 .. 66,46 84,77 83,44 79,13 313,80
1930211 . . 86,64 129,19 34,95 86,41 337,19
1931-32 . . 37,99 80,70 93,77 131,53 343,99 En marzo en algunos 

cultivos (°).
1932-33 . . 87,33 67,25 94,76 102,62 551,96 En marzo ataque grave (*))

1933334 . . 152,70 44,04 47,91 83,08 327,73
1934-35 . . 67,90 29,42 56,27 23,48 177,07
1935-36 . . 61,65 156,26 52,90 97,54 368,35
1936-37 . . 67,40 15,70 67,75 115,27 266,12
1937338 . . 41,00 39,81 31 ,44 87,95 200,20
1938-39 . . 57,12 78,33 63,06 163,04 361,95
1939-40 . . 29,90 103,90 51,61

134,51
35,28 220,69

435,151940411 . . 166,45 82,99 51,20 Muy severo a través de 
la estación. Podredum
bre del tubérculo.

1941-42 . . 88,81 39,60 82,79 162,08 373,28 Ataq. aislados en marzo. 
Podr. tubérculo (°).

Proinedóo. 73,87 71,22 81,88 88,07 314,87

(), (4)y(") : Ataques comprobadlos. (Hay referencias bibliográficas.).
(s) y (°): Ataques comprobados. (Según referencias de a-gricuitoees hubo ataques).
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Para poder apreciar en nuestro caso la posible relación de las llu
vias con la aparición del «tizón », analizaremos las fechas en que he
mos registaados los períodos de ataque (cuadro I) y los registros de 
lluvias diarias 1 (cuadro III) durante los meses de diciembre, enero y 
febrero de 1940-41.

El cuadro III, nos muestra que los períodos de ataques (severos, 
negrita; benignos, excusada) especialmente severos coinciden con 
días de lluvia muy generalizadas en la región. Así, el comienzo de la 
epifitia, alrededor del 25 de diciembre, fué precedido por lluvias de 
ap^r^ck^^te intensidad, lo mismo que los ataques del 5-6 de enero, etc.

Como se ve, hubo coin^cdi^^ni^m entre los días de lluvia y las fechas 
en que se observaren los ataques más severos, lo que parecería mos
trar alguna relación entre la aparición o repetición del «tizón » y las 
ll^^va^s^. En algunos casos, sin embargo, antes y después de éstas se 
observaren rocíos, neblinas y días nublados con desarreHo benigno 
del «tizón », el que se agravaba al pr^diu^(iir^ lluvias.

Un ejempio explicará mejor el hecho: entre el 3 y 8 de febrero, 
hubo intensos rocíos, los que duraban sobre los cultivos de papa, con 
cielo cubierte, varias horas de la mañana; en este período se desarro
lló un ataque benigno del «tizón» ; el 9 también hubo rocío y conté 
nuaron las infecciones; el 10 observamos en las primeras horas de la 
mañana entre Balcarce y Mar del Plata una nietoa muy densa (lám. 
II, F), el tiempo continuó nublado, hasta que a las 14 horas comen
zó a llover, alcanzando el registoo pluviométrico a 64 mm ; la lluvia 
fué general en la zona (cuadre III) y el día 11, que fué nub^oo, húme
do y caluroso, comp^i^c^t^irreis^ ataques intensos del « tizón ».

La rbservación de diversos casos como éste nos permiten consi
derar a algunos «ataques severos», como un recrudecimrnnro de 
brotes benignos al preducisre lluvias, pareciendo que este fenómeno 
influyera además sobre la inten sí dud de la enfermedad.

Rodos y nieblas. — Para el estudio de la relación entre retos dos 
fenómenos y el «tizón» de la papa, no disponemos de observacio
nes re^i^ra^d^ en estaciones meterrelógices; en cambio, hemos reu
nido sobre el terreno una infbrmaeinn suficiente al respecto.

La estación se caracterizó por los abundantes rocíos y frecuentes 
niegas.

* Los datos de diarias fueron tomados de la Divs'dón Plude
la Dirección de Mrtrrrología.
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.•U.dR. O .. I
Registoo diario de lluvttu en la Zona papera sudeste relacionadas 

con los perrado8 de ataque del «tizón» (« Ph. infestaos» ). (Verano 1940-41)
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Nota. — Los números e .. negrita corresponden a los •;e-' ,d os de « ataq ¡es
benignos ».
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CUADRO III
(Continuación)

Entro f/í
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Original from
UNIVERSITV OF CALIFORNIA



□
LO

N 
■" 
a

n o
rfí» 03 LO © CC ODMOCHrf^W tO G

O 

i©='
OJ

LO 0° O° LO (? (N CN LO 6? + £ *“* ±
OOMCJVtrffcWN'- — ÍCOÜM 9^5” O

so

_ _____ . _.

n*
S 4^ 1| Jnancho

• »■*  0° w
*

Kk
Sto 00 1| Coronel Vidal

Q> en
•

00
<1 
©

K- 
O

| Ramos Otero

►* ■> — ©
l—l o G 
-1

| Balcarce

oa c
LO

to .?
©

16,5

64,3 00
03

-- ‘

5
CP 03 1 1| Mar del Plata

00 w
:• •
00

»>.
00 $

c*

B
«§■ to

<x>
Dionisis

00 B 00 
to s

1

o Miraaiar

© ■ eo s co 
to ©

Necochea

■
e=fe 
N? üt OL

o» 
©

Nrpareufú

m
tu 8? .

LO
0<

K 
G 1| Tanta

s>
«> sr
S:

O r.
>
s c 00

n
>

o
70

■=■
3



— —

Inspeccionando los cultivos en las primeras horas de la mañano, 
se observó, entre otras fechas, del 2 al 8 y del 16 al 22 de febrero, el 
abundante rocío 1 formado sobre la sup^^^c^w de las plantas; este 
ambiente sobresaturado de humedad, parecía el medio ideal para la 
multiplicación del hongo, pues se observaron manchas sobre las ho
jas, cubiertas a veces en ambas caras de un moho blanquecino de 
aspecto escarchoso, formado por sus órganos de multiplicación. Indu- 
dab»l^u^^n^ las gotas de rocío que se mantenían sobre las plantas, 
algunas veces hasta después de las 10 de la mañana, oreando en el 
cultivo un ambiente óptimo para la esporulacinn de la Ph. ín/esían#, 
ofrecían también el medio necesario para la germinacinn de los zoos- 
p^n^ng^h^8 y zoosporos y el mant^^^-miin^^ de su viabilidad, favore
ciendo además la penetración del parásito.

Durante estos períodos de rocíos se comprobó un desarrollo mode
rado de la enfermedad, observándose que su presenda parece favore
cer la multiplicación del hongo y el desarrono benigno de la enfer
medad. Aquí es oportuno mencionar que Willslii^ (1331) considera 
a la formación de rocío, como quizás el más importante factor desde 
el punto de vista fitopatológicd; y que Dufrenoy opina que en las 
vecindades de Burdeos la pei^^i^^^^i^m del rocío sobre las hojas du
rante cuatro horas continuas, acompañado de otros factores, son con
diciones predisponentes para un ataque del «tizón».

Las ni^^tlh^s fueron comunes y muy frecuenees en el sudeste. En 
muchas mañanas se las observó detenidas muy bajas sobre los culti
vos mismos, despejándose más tarde al abrir el cielo.

El fenómeno climátido de las neblinas es bien conocido por los 
pobladoesa del sudeste, quienes las consideran ndrmale8 desde fines 
de marzo y aun más temprano sobre la costa del mar. Además, le han 
atribuido un efecto destructivo sobre los papales y recuerdan con 
precisión y coincidencia admirabte, algunos veranos de nieblas o 
«cerrazones», como vulg^irmento las llaman, en los cuales vieron 
ma^chiaaste rápidamento sus cultivos, sin que esto les alarmara, por
que ocurría casi al final del período vegetativo de la planta.

A este fenómeno — o sea la « entrega » prematura y rápida de las 
planraclenes — los cultivadoras de papa lo denominan en el sudeste 
« golpe de cerrazón » o « golpe de sol» ; esta última denominacínn 
proviene de la supuesaa acción combinada de la « cerrazón » y el sol

* Consta la cdr^tepoeiliente observación en el respectivo « Resumen Semanal», 
Archivo de la Sección CtI^¡ifJCr«i^óe« de Subilla de Papa.
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en el mvrchiaamlendo de los cultivos; y sus efectos son temidos en 
enero, que es cuando más puede afectar la producción. Como las nie
blas son más frecuentes en las proximidddes de la costa del mar', es 
ésta, entre otras, una de las causas por las cuales allí se planta más 
temprano, reduciendo así la posibilidad de sus daños.

Esta « entreaa » prematuaa de los cultivos fué atribuida por los 
cultivadores al efecto directo de la «cerrazón», pero hoy que cono
cen los síntomas del «tizón» de la papa y ven que éstos son idén
ticos a las mveifestaclenes presentadas por los cultivos que habían 
sufrido un «golpe de cerrazón», opinan que pdsiblemente se trata 
de lo mismo y que aquéHo pudo ser la enfermedad de la papa que 
hoy conocen.

En el verano 1940-41, en la zona sudeste las nieblas y rocíos se 
produéeoon muy temprano, rep^Hú^^oo^ con inusHada frecuencia. 
Según informaciones, desde el 20 de comenzaron a obser
varse nietibcs, y el 22 ", ya se habían iniciado los ¡ataques de Ph. in 

del 6 al 14 de enero fueron casi diarias y en este período 
hubo aparición y deear^ollO de nuevos ataques (cuadro II).
de éste se observaron, después de mañanas con nieblas densas, otros 
brotes benignos. En un caso ocurrido el 22 de febrero, que documen
tamos fotogrfiieanenme© y del cual nos ocupamos más adelante, obse^ 
vamos el desarrollo del «tizón » mientras se producán fuertes rocíos 
y nieblas. '

Los antecedentes mencionados y observáronse efectuadas parecen 
mostrar cierta relación entre los rocíos y niegas con la presencaa y 
desarropo de la enfermedad.

Humedad relativa. — Dijimos ya que hay acuerdo general en que 
la humedad y temperatuaa son los factores más imporannees en el 
desar-robo del «tizón ».

Hemos ana^is^s^c^o las lluvias, rocíos y nieldas producidos en el 
sudeste rtlacionando estos fenómenos con la epifitía del «tizón» de 
la papa, por lo que haremos lo propio con los valores de la humedad 
relativa en la zona sudeste ° durante los meses del verano 1940-41.

1 Informacínn del Multipiivador N° 65.

* La humedad relativa media mensual para la zona sudeste fué determinídla 
tomando los valores registrados en las estaciones meteorológicas de Mar del 
nata y Balcarce, de la Dirección de Metedrología, Geofísica e Hidootegía del Mi 
oí^£^1^ííw de Agricultura de la Nación.
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En el cuadro IV podemos ver que el valor del prdmedlo de la hume 
d^d relativa del período aiciembte-marzd de 1940-41, es de 76,6 
el que supera al promedoo de 33 períodos (71,0 %) en 5,6 %; además 
los valores de los meses de diciembee, enero, febrero y marzo del 
mismo período son 80,4, 71,4, 74,9 y 79,6% respectívárenle, los 
que exceden a los respectivos promedios de 33 años.

Estas' cifras nos muestran que en el verano 1940-41, en que hubo 
ataque severo de «tizón», los valores de la humedad relativa 
estuveeron sobre los normates, lo que por otra parte resulta comple
mente Ió^co, ya que la formación de las lluvias, rocíos y nieblaiKS, 
fenómenos frecuentes ese año, dependen como se sabe del vapor de 
aeua que haya en la atmósfera.

La importancia de la relación de la humedad relativa con el 
«tizón » de la papa es destacada por Beaumont y Staniland, quienes 
dicen que la humedad retativa tomada con preferencia a la hora 15, 
da un indicio de la severidad de los ataques; por lo cual han simple 
ficado los avisos de aparición del «tizón », usando solamente la teño 
peratuaa mínima y la humedad relativa, la cual no debe ser, por lo 
menos durante dos días, inferior al 75 % a 1 a hora 15.

En nuestro caso debemos concluir que en el verano 1940-41, en 
que el «tizón » fué muy erave, la humedad relativa media mensual 
superó a las correspondientes normaks de 33 años, y la media del 
período excede a la normal de 33 períodos y sólo es superada (cua
dro IV) por la medía del período 1914-15.

Temperatura. — Este factor es de gran importancla en el desarro
llo del «tizón » de la papa. Divcroos autores han estudiado su in
fluencia combinada con la de la humedad, sobre la eerminacíón y 
viabilidad de los zoosporaag^ y zoosporas (1915) (1934)) (1935) (1935) 
del honeo que lo produce y sobre su patrernia.

También se considera decisiva su ^£0160^ sobre la aparición, 
diseminación y difusión de las epifitias, y además como factor climá
tico que circunsrriee la enfermedad a determnoMfos países o regiones 
paperas, excluyéndote de otras.

Se está de acuerdo en que una abundante humedad es el principal 
factor para el desarroHo de una epidemia de Ph. infestan^, habiendo 
distintas opiniones respecto a la temperatuaa; pero como lo da a 
entender Smith (cit. por Martin) la apreciación de «tiempo caluroso » 
o «tiempo fresco » como el más favorable al «tizón », es relativa y 
su apreciación dependerá de las caracterínticas climátiass de la zona.
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CUADRO IV

AVCciins de la humedad retalian con el « tizón » de la papa 
en la Zona papera sudeste de la provincia de Buenos Aireo

Años
Med ias mensuales *¡ 9. H. relativa

Presencia y gravedad 
del «tizón »Dic. Enero Febrero Ma^z^o Prom.

1909-10 .... 60,6 57,6 63,7 74,9 64,2
1910-11 .... 60,9 58,2 87,3 64,7 67,8
1911-12 .... 75,6 72,8 72,9 74,5 74,0
1912-13 .... 60,6 60,1 70,9 73,0 56,6
1913-11 .... 69,1 73,3 74,4 84,0 75,2
1914-15 .... 87,1 80,1 80,7 83,7 82,8 Severo a través de la esta

ción ("); podredumbre tu
bérculos.

1915-16 .... 76,5 71,9 79,5 76,0 76,0
i£nt>-i7.... 69,0 67,8 75,7 80,1 73,0
1917-18. .... 70,0 71,0 71,8 71,7 71,0
1918119 .... 73,0 70,5 73,1 81,7 74,6
1911-20 .... 66,5 70,5 68,3 71,8 69,0
1920-21 .... 73,5 69,6 70,3 77,7 70,8
192E22 .... 70,7 73,6 73 ,7 76,0 74,9
1922O23.... 66,6 68,1 74,0 76,3 71,0 En febrero fueron atacadlos 

algunos cultivos sobre
costa del mar.

1923-24 .... 71,0 73,9 61,9 76,0 70,7
19242.'5 .... 67,9 65,0 77,3 78,1 70.0
1^05-06.... 74,5 68,5 71,9 71,8 71,6
1926-20 .... 69,9 73,7 66,7 73,3 70,9
1927-28 .... 60,8 59,3 73,6 71,8 66,8
1908-29 .... 61,8 61,0 7‘) o 68,3 65,8
1909-30 .... 60,1 66,6 70,5 70,3 67,8
1930-31 .... 76,5 75,4 70,6 77,5 75,0
1931-32.... 68,4 61,1 73,1 81.3 71,0 En marzo en algunos culti

vos (’).
1932-23 .... 71,6 67,4 78,4 77,0 73,6 En marzo ataque grave (*).

19.33-44 .... 73,4 70,8 67,7 79,3 70,8
H—-— .... 71,3 64,0 68,3 69,4 68,0
193523^6 .... 63,6 66,4 70,0 74,8
1936-37.... 71,0 61,8 63,7 77,4 68,5
1937-38 .... 61,5 61,6 59,6 72,2 63,7
1938-39 .... 60,7 61,0 67,9 74,3 66,5
1933-24 .... 67,6 60,5 70,5 70,0 68,6
1940^1 .... 80,4 714 74,9 79,6 76,6 Muy severo a través de la es

tación ; podredumbre tu
bérculos.

194042 .... 71,4 64,5 73,5 74., 70,8 Podreduimb. del tubérculo (’)

Promedios.. 69,0 67,0 72,0 75,4 71,0

(‘), (‘)y (’) : Ataques comprobados. (Hay referencias bibliográficas).
(’) y (’): Atcq. no comprobados. (Según referenc'as de agricultores, hubo claques).
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El cuadro V presenta lcs lemp-eratucas medias de los meses de 
diciembre, enero, febrero y marzo desde 1909 a 1942 para la zona 
sudeste *, y en él se ve que las medias para diciembre 1940, enero, 
febrero y marzo 1941 respectivamente, son inferiores al promedio de 
33 años; y la media del período 194041 es inferior en 2O3 C al pro 
medio de los promedios de 33 períodos.

De esta comprobación podemos concluir que en el verano 1940-41. 
en que el « tizón » tuvo carácter epiniieo, la temperaunra media del 
verano fué más baja que la normal de 33 años.

Nubosidad. — Este es otro factor cuya infliienc'a se ha tenido en 
cuenta en el estudio de las cond¡eionas favoraMes al desarroHo del 
« tizón », la que seria más bien limitante de la acción de los otros.

En el sudeste se observó durante el verano, en las mañanas con 
abundantes rocíos o neblina,, o después de las lluvias y durante las 
cuales había desaircHo del « tizón », que el cielo permanecía cubier
to durante algunas horas, mante^^unu^^s^ la humedad al 100 % y la 
temperatura debajo de 20°C. hasta aproximadamente las 10 horas.

El promedio de la nubosidad en Balcarce en el período diciembre- 
marzo de 194041, fué igual a 5,8, mientras el prometlio de 33 perío
dos es 4,6.

En Mar del Plata, otra localidad ubicada en la zona sudeste, la 
nubosidad fué de 6.3 y el prom^^^o de 33 períodos es de 5,12.

Quedaría establecido en esta forma que en el verano 1941, en que 
desarrolló en forma epifíticn el « tizón » de la papa en el sudeste, la 
nubosidad en dos localidades de la zona fué superior a la normal de 
33 años.

Viento. — En la zona sudeste debe tenerse en cuenta también la 
positoe influenc'a de los vientos en la difusión de la Ph. í^esta^^. 
Estos pueden haber influido en la disemina-cmn de la enfermedad, 
mediante el transporte de los zoospor^^sa, de los primeros focos 
de infecdón a toda la zona.

1 Se toma como media mensual para la zonaja media entre Mar del Plata y 
Balcarce.

* Datos proporcionados por la División Cómputos de la Dirección de Meteoro
logía del Ministerio de Agricuiuuaa de la Nación.
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CUADRO V

Relación de la temperatura con el- « tizón » de la papa 
en la Zona papera sudeste de la provincia de Buenos Aires.

AfoiB
Medias mensuales

Presencia y gravedad 
del « tizón ».D ic. Enero Febrero Marzo Promed.

1909’10 .... 17,6 19,6 18,0 15,8 20,0
1910-11 .... 19,1 19,8 17,8 17,3 18,5
1911-12 .... 17,8 20,2 18,8 18,0 18,7
1912-1^3 .... 20,2 20,0 21,6 17,2 19,7
1913’10 .... 18,8 21,0 19,6 17,0 19,1
1914115 . .. 18,9 13,3 13,6 18,7 17,8 Severo ataque a través de 

la estación ('), podredum
bre del tubérculo.

1915^6 .... 18,5 19,0 79,4 16,2 18,0
1916117 .... 18,2 15,5 15,3 16.8 ^6,0
1917-18 .... 19,0 20,0 18,0 19,7

.... 18,0 21,0 19,6 18,6 ^9,0
1919-21 .... 18,8 20,2 19,8 19,6 19,2
1920— .... ^8,2 19,2 20,0 16,6 18,5
.1921-21 .... 19,6 19,2 17,0 18,0 ^8,0
1922-23 .... 18,5 19,0 21,2 18,8 19,0 En febrero fueron atacad os 

algunos cultivos sobre la 
coste del mar (*).

1923-24 .... 16,2 18,0 19,0 17,8 17,8
1924.25 .... 18,0 19,5 20,8 19,6 19,6
1925.26 .... 18,0 20,8 21,6 19,2 20,0
1926—7 .... 19,2 19,5 22,0 19,0 20,1
1927-8 .... 18,0 19,3 17,2 17,1 17,9
1928229 .... 19,2 21,2 19,0 17,8 19.3
1929-30 .... 19,0 20,0 20,1 17,0 19,2
1930-31 .... 18,8 20,2 21,2 18,0 19,6
1931-2 .... 17,9 21,1 19,6 18,3 L 19,2 En marzo en alg. cultivos (3)

1932^3 .... 18,0 ^9,0 19,0 17,1 18,6 En marzo ataque grave (4).

1933-4 .... 17,0 21,2 18,6 17,8 18,8
1934-35 .... 17,0 18,8 18,8 19,0 18,5
19.35-6 .... 17,8 18,8 18,6 1’7,7 18,2
1936-37 .... 18,0 18,8 21,0 1’7,0 18,8
1937—8 .... 16,9 18,0 19,0 17,2 17,8
1938—9 .... 17,0 20,2 19,1 16,8 18,0
1939-40 .... 15,7 19,6 20,0 1’7,0

15,2
18,2

1940-41 .... 17,2 18,1 15,0 16,0 Muy severo ataque a través 
de la estación, polrediun- 
bre del tubérculo.

1901-42 .... 17,0 21,5 20,5 16,7 18,9 Podred. del tubércuoo (*) .

Promedios. . 18,1 19,6 19,3 17,6 18,7

(’),(4)y (8): Ataques comprobados. (Hay referencias bibliográficas).
(*)  y (*) : Ataq. no comprobados. (Según referencias de agricultores, hubo ataques).
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EL « TIZÓN » DE LA PAPA Y EL AMBIENTE OBSERVADO
EN DOS CULTVVOS

.En el establ̂eaimieiüo « La Bichette » (partido de Balcarce). — Con 
el objeto de apreciar con más exactitud las características del tiem
po en relación con Ja aparici-ón y desarrollo de nuevos ataques de 
Ph. in/estans que pudieran producíase, i^^l^^ah^n^^s en un cultivo, en 
Jas condíc^^^^ que muestra la figura E (Jám. I) un termógrafo e hignó 
grafo.

Entre el 23 de enero y el 16 de febrero se observó el desarroUode 
cuatro ataques del « tizón », dos de carácter benigno, entre el 28 y 30 
de enero y el 3 al 6 de febrero, respectivaronme; y dos severos, uno 
el 10 y 11 y el otro el. 14 y 15 de febrero.

Observando las curvas de temptratucas (fig. l), vemos que el tiem
po tuvo, duranee el desarroHo de los cuatro ataques (Sec. I, II, III? IV), 
cauccte^ísticas térmicas muy parecidas, y que en estos períodos fue
ron menos variables, oscilando alrededor de la media diaria que fué 
de 20°C.

Las curvas del gráfico de humedad relativa (fig. 2), muestran que 
el tiempo en los días registradss se caracteriió por un alto grado de 
humedad durante las tardes, noches y mañanas.

Las secciones I, II, III y IV, corresponden a los días con «tizón » y 
muestran un proeunciado aumento de la humedad. Los días 28 de 
enero, 3 y 15 de febrero, el higrógrcff registró a las 15 horas 75 7o Y 
el 10 el 100 70 (lluvia).

Estos datos, según 81^10^0, son indicio de la severidad de los 
ataques. Ademá,, duranee estos períodos hubo abundaras ro^íc^s y 
nieblas el 10 y 14 de febrero.

Los datos registrados nos demuestran que duranee estos ataques 
de Ph. infestans, se cumpliefon amplíamenee las condúi^^n^ genera
les de humedad y temperatura establl^ich^^í^s por diversos investiga
dores en otros países, como necesarias parad desarrono del «tizón» 
de la papa. Estas condícjo^^ son, además de la presencia del hongo, 
la que fué permanenee en la zona, humedad alrededor del 90 7o du
rante 8 horas para la formación de zodspd^anglas, lluvias o rocíos y 
temperaturas entre 10 y 26°C, para su germinacíén e infección de la 
p.cetc.
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Fig. 1. — Cunas de las temperaturas desde el 23 de enero al 16 de febrero de 194L Secciones 
períodos de desarrollo del «tizón » (Estancia « La Bichette», partido de Balcarce)
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Fig. 2. — Cwvns de humedad relativ» desde el 23 de enero al 11> de febrero de 1911. Secciones I-1I-III-IV 
periodo* de ataqUe del « tizón » (Estancia « la Bichette », partido de Balcarce)
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.En el establecimiento « Eos Cardos » (partido de BaZearee). — Elegú 
mos para nuestras observaciones una amelga de papa de la variedad 
Katakdin en floración, que se mantenía libre de la enfermedad.

En la mañana del día 19, se observaoon las primeras manchas ca
racterísticas del «tizón » (lám. II, H) (en la noche del 18 y mañana 
del 19 hubo rocío). El día 19 fué más bien fresco y despejado, comen
zando desde temprano de la tarde la formación de rocío, la tempera
tura mínima de la noche fué de 10°C. En la mañana del día 20 se 
observó sobre los cultivos una densa niebaa, de la cual da una idea la 
figura 1 (lám. I); a la hora 7 había 13°C, el hongo en este medio se 
multiplicaba abundantcmnnte sobre las manchas de las hojas, lo que 
se puede aprecair en la figura G (lám. I). A las 8, la temperatura 
en el cultivo J, era de 17°C; el cielo abrió a la hora 9, apareciendo 
el sol y comenzando a elevarse la temperatura rápidamente; a la hora 
9,30 había 22°C y comenzaba a disi pasee la neblina; las plantas has
ta este momento se mantenaan sin mai^c^^i^^se^ Por la orientacinn de 
los surcos, recibieron primero el sol del lado expuesto al este, lo que , 
determinó una dif^^i^e^T^<iaen la temperatura entre ambos lados del 
surco, mientras la humedad se mantema más tiempo del lado de la 
sombra; a la hora 10,30, la temperatura era de 22,5°y 32°C, respec
tivamente. El ambiente en el papal era caluroso y húmedo. Por la 
tarde se observó que el atiz^c^^^í^mb^i^W de las plantas era más pronun
ciado del lado expuesto al este. El día 21 se repitió la niebla y la 
mañana tuvo caracteríntiaas sim^hrn^^ la del 20; el 22 a la mañana 
se observó el papal «atizonado» y las plantas presentaban el estado 
que muestra la figura J (lám. I). En este caso el cultivo fué des
truido aproximaaamnnee en 90 horas.

antecedentes sobre el « tizón » de la papa en la zona
SUD.'í Y SU SEL-N ' O í - l • S’MPO

Para establecer lapresencia del «tizón» de la papa en la zona 
sudeste con anterioridad al verano 1940-41, nos hemos valido de ante
cedentes bibiíográfi^s y de aquellas referencias de rgricutiotes de la 
región corroboradas entre sí y cuyo grado de exactitud ha sido esta
blecido medianee un análisis de sus posibllirddes, pero desde que no 
existe la comprobación documentada, les asignamos a éstas un valor 
puramente informativo.

* Termómetros colocados entre los surcos, a la altura media de la planta.
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La única referencia concreta sobre la presenciado esta enfermedad 
en el sudeste, corresponde a Marchionatto (1939), quien la determinó 
en marzo de 1933 en cultivos de papa en Mar del Plata y Dionisia 
(F.C.S.), causando graves daños.

Después de esta comprobación, el segundo caso verificado es la 
epifitia en estudio (verano 1940-41).

En marzo de 1942 se observaron 1 * casos aislados pero severos entre 
los días 10 y 15 de marzo en el partido General Pueyreedón, estos 
ataques mataron la parte aérea de la planta y se «descartó» el 40 % 
de los tubércuoos por « n^an^l^n^dos ».

1 Agradezco al inspector de la Sección « (^afic^ca^ci^^ de Papa », ingeniero agro- 
nomo J. C. de Pablo Pardo, la corrn.rpondiente información y el envío de tubércu
los enfermos, de los cuales se aisló la Ph. íninfildno9.

* Por el ingeniero Roberto Millón.
3 Boktn^ la Sociedad Gremial de Patata», año I, u° 7. septiembre 1915, Bue

nos Aires..

10

Un antecedente muy interesante sobre el «tizón» en el sudeste es 
el que nos proporcícnio el señor Martín Lahitte, del partido de Bab 
caree. Duranee nuestras in^p^t^c^c^^^^s a sus cultivos en 1941 nos ref- 
rid que recordaba que en el verano 1915, había ocurrido en los 
papales un fenómeno igual al de 1941, y que aquena muerte rápida de 
las pla^^l^f^^^^n^ de la variedad más cultivdda entonces, la llamada 
Chaqueña, la atribunoren a las « cerrazones » y a las lluvias, las que 
fueron muy abundantes dicho año. A pesar de esto, los reneimienro8 
fueron buenos, pero hubo que lamentar más tarde la podmdumbee en 
los silos de casi el 80 % de la cosecha.

Posteriormente, corroborarnss esta informacién con lo manifesaado 
por Renato (op. cit.) para el partido de Puán, donde la Ph. i-nfestaw?, 
según el autor, en el verano 1915, «lluvioso por demás », destruyó los 
cultivos de papa y tomate.

Más tarde nos fué comunicado 1 que en el Boletín de la Cámara 
Gremial de Papas 3, se hacia referencia «a nnfnorlneade8 que habían 
diezmado este año (verano 1915) las cosechas de patatas». En efecto, 
este peoiddiro transcrieo un informe del técnico comisionado por el 
Ministerio de Agricultura de la Nacidn, ingemero agrónomo Vitoria, 
para efectuar la coorespondtnnte i^ves^i^gaci^i^^ Según manifiesta éste, 
tuvo por diversas razones que limitar sus obsnovacionos a los tubércu
los, y dice que: «es muy positoe que la peroei)spo^a (Ph. 
haya estado presente en los taüos sanos pasando luego a los tubércu
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lo^s^... y como los tubérculos observados en cámara húmeda excepcio- 
nalmtute mostraron la presencia de Phytophthora no puede atribuirse 
a este parásito mayor importancia en lo que respecta a la enfermedad 
de la última cosecha». Sin embargo, de los antecedente8 mencionados 
puede deducirse hoy que las « enfermedades que habían diezmado » 
los cultivos de papa el verano de 1915 fué el «tizón ».

Los casos citados corresponden a los ataques comprobados, pero 
diversos agricultores nos han referido algunos años en que han obser
vado la « entrega» prematura y súbita de los cultivos con intensidad 
variable; este fenómeno habría ocurrido en febrero de 1923 y en mar
zo de 1932.

Según estos antecedentes, tenemos que en los últimos 33 años, el 
«tizón » se habría presentado por lo menos seis veces, en dos vera
nos, 1914-15, y 1940-41, con carácter epifítico y los cuatro restanees 
en forma aislada.

El cuadro II muestra la relación de las lluvias con la aparición 
del «tizón » en los últimos 33 años.

En él se ve que los años que hubo «tizón » el total de lluvias de 
cada periodo fué superior al pr^^^m de los totales de 33 años, mos
trando una diferencia notable principalmente en los veranos 1914-15 
y 1940-41.

También las lluvias caídas en cada uno de los meses en que hubo 
«tizón», fueron superioees a los co^r^^^i^^^ii^ieE^^^ promedios de los 
33 años últimos.

Examinando las respectivas columnas de este cuadro vemos que 
hay muchos meses y períodos en que la cantidad de lluvia supera la 
normal, pero se carece de observaciones sobre la enfermedad.

Con excepción de los períodos 1914-15 y 1940-41, en que las lluviae 
de los meses de diciembee, enero y febrero superaran ampla^n^^n^ a 
las corrtspondiente8 normales, en los otros, entre ellos 1932-33 y 
1941-42 en que se comprobó el «tizón », en los meses aeteriote8 a su 
aparición, las lluvias fueron ieferiorte o apenas sobre las normaeee. 
Este hecho estaría en relación con la gravedad y difusión de la enfer
medad en la zona.

El cuadro IV, con la relación entre la humedad relativa y el « ti
zón», desde 1909-10 hasta 1941-42 inclusive, nos muestra también 
que la humedad relativa en los meses del «tizón » o en el correspon
diente período, fueron su!^^ro)^^s a las normales; hace excepción el 
período 1941-42.

El cuadro V, que relaciona las temperaturas medias de los respec-
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tiv^os meses de cada pe^o^o con la aparición del «tizón », nos mues
tra que en el período 1914-15 las medias mensuales y el promedio fue
ron sen^ille^n^i^nU inferiotos a las correspondiuntos normaees. La me
dia del mes de marzo de 1933 también fué inferior a la correspon- 
í,--..- no ü:).

Las temperaturas medias normatos del período 1940-41, fueron 
n^t^^e^m^<^n^ inferiores a las normales, y este verano fué el más frtocd 
en los últimos 33 años. En el mes de marzo de 1942, también la me
dia estuvo debajo de lo normal.

Hacen excepción a este comportamiento, febrero de 1923 y marzo 
de 1932.

Los datos precedentes indicarían la existencia de una relación 
entre los factores mtteorológicos, lluvias, humedad relativa y tempe
raturas con la aparición de la Ph. íu^^í^us en el sudeste, coincidien
do con lo que se conoce para otros países, es decir, que la aparición 
del «tizón » de la papa no depende solamente de la siembra de tubércu
los infectadoos, sino también de la existenda de cond^icK^nss meteoro
lógicas favorab^s.

OBs: R' ■■ .tS SOBrE e C m POR : A C’N t 0 l
A LA « PH. INFESTANS»

Las variedades de papas más cííí^u^íI^^^í^ en el año 1940-41, fueron 
la Katahdin, White Rose y Green Mountain, existiendo algunos cul
tivos de Alma y Arran Consul.

Los tubérculos de White Rose, Katahdin y Green Mountain, fue
ron igualmente susceptibles a las infecciones, no así el follaje donde, 
se observó mayor susceptibilidad en la primera siguiéndoee, las otras 
dos; comparatiramunte con éstas, el de las papas europeas Alma y 
Arran Consul fué menos afectado.

Los rendimientos de las tres variedades consideradas independien
temente variaron en relación a la edad del cultivo, la que osciló entre 
70 y 90 días, llegando excepcionaimunte a 100 ó 110, desde la siembra 
al marchitoüliunto de la planta. Todos los cultivos fueron atacados 
en el período de floración. En el caso de ataques intensos que d^trn- 
yeron el sistema foliar, se observó en las tres variedades tend^^n<im a 
rebrotar, pero estas nuevas hojas en los cultivos que habían sido 
atacados en plena floración, no prosperaron (lám. II, K); mientras los 
más nuevos se recubre eran de hojas y florecieron nuevamente. La figu-
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ra L (lám. II) muestra el caso de un cultivo de la variedad Kathadin.
En igualdad de condiciones, edad, etc., se observó una diferente 

productividad entre estas tres variedades, favoraMe a la Kathadin, 
siguiéndoee la Green Mountain y luego la Wlnto Rose, diferencíss que 
posillh^ue^nto estén relacionadas con la precocidad (láimi. III, C-D. E 
F, G-E)).

OS

Los daños producidos por la Ph. infestan*  en el verano 1940-41, 
deben ser analizadas desde dos distintas puntos de vista : uno refe
rido al perjuicio ocasionado en cada chacra separadamente, y el otro 
al producido en la zona.

El daño en cada chacra fué muy variable, dependiendo, entre otros 
factores, de la edad del cultivo en el momento del ataque y de la seve
ridad de éste. Los que fueron atacados a los 55-60 días mermai^c^n 
eon^d^^^n^il^emeei^ su cosecha (lám. III, C-E-G); en cambio, otros 
atacados a los 95-100 días pi^^d^ue^r^ un buen rendimiento; en esta 
forma, algunos agricultores resultaron más perjudicdros que otros.

Los daños del «tizón » sobre el conjunto de la produccinn de la 
zona también deben ser considerados bajo dos aspectos : en efecto, 
recordemos aquí lo dicho cete^io^mente sobre el espléndido esta
do de los plantíos, pocas veces visto en la zona, prometiendo una 
cosecha excepcional superior quizá a 20.000 kilos por hectárea de 
promedie, debido a que las características del año fueron muy favora
bles al cultivo, aunque resuiaaron también ideales para el desarrollo 
del «tizón » ; de acuerdo a estas perspectiaas, la PhytopMhora ocasio
nó la pérdida del 60 al 65 % de la posibee cosecha. Ahora, si tenemos 
en cuenta el rendimiento normal de la zona, que fué en los últimos 11 
años aproximadamente 7000 kilos por hectárrai, los rendimientos 
en el año 1940-41, a pesar de la Phytophthora, oscilaron alrededor de 
este promedio (7052 kg. por h.) ", siendo por lo tanto normal la pro
ducción en la zona.

LUC Ha

En el verano 1940-41, los cultivadoees de papa del sudeste no esta
ban preparados para luchar contra la enfermedad que afectó sus cul-

° DcIos euIniee‘ltca-dos por la Dirección de Economía Rural y Eetcdística del 
MiiHsterío de Agricultura de la Nació».
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Iítos, pero a pesar de esto, fueron muchos los que después de los 
ataques de diciembee y principio de enero se apresuraron a efectuar 
pulveiicacienes con caldo bordlelés, en aquellos cultivos que aún no 
habían sido atacados.

Para tal fin se usaron toda clase de aparatos pulverizdOores, inclu
sive máquinas de gran poder y toptclales para papa. En algunos cul
tivos las pulveridaciones se repitieron con intervaloos de 8 a 10 días, 
tres y cuatro veces. Pero como hemos dicho anteriormnnte, el ataque 
del 14-15 de febrero arrasó con todos los cultivos de la zona, aun con 
aquellos pulverizados 4 ó 5 dias antes de esta infección.

A pesar del gran empeño puesto en esta lucha, no se pudo contro
lar la enfermedad, comprobándoee que cuando el «tizón » se presenta 
con la severidad que lo hizo el verano 1940-1941, resulba muy difícil, 
sino imposible, evitar sus daños. A este respecto diremos que en el 
extranédo se reconoce que es difícil cont^^oan^^o mediante métodos 
químicos cuando las epifitías son muy severas y que sólo es posible 
el «control comercial» en casos de ataque benignos y aislados.

CO .NCLUs'ON:/.

Se establece que esta epifitia de « tizón» abarcó toda la zona pape
ra sudeste de la de Buenos Aires, afectando el primer cul
tivo en la zona, alrededor del 15 de noviembee y que desde el 23 de 
diciembee se generalizó comenzando por los cultivos más próximos a 
a la costa del mar en Juancho y Macedo (F.C.S).).

Esta epifitia no fué un caso aislado y estuvo comprendida en el 
período abril de 1939- mayo de 1942, en que hubo «tizón » en diver» 
sas regiones del país y su posibte origen pudo haber sido la siembra 
de tubércuoos infecaados procedenies de la zona o introducidas de 
otras del país o del extra níero.

La epifitia se cara^^t^^^^íro por su severidad y se la considera sin pre
cedentes en la zona.

Los ataques de Ph. infestaus se sucedieron con de días
desde didembee a febrero y parece que esta ptriodiciaad estuvo rela
cionadla con la presenda de condiciones meteorológicss ya conocidas 
como muy favoraMes al « tizón ».

La intensíddd de los ataques fué varíaMe, determinándote períodos 
de « ataques benignos » y de « ataque severos » ; éstos últimos se 
caracterizaron por su destructibilidad y los primeros, porque aunque
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no hicieron peligrar los cultivo,, constltueoren la fuente permanente 
del in^cu! duranee la estación.

Respecto a la relación de la epifitía con los factores mettdroiógioos 
se estableció) que, como en otros países, la aparición del «tizón » 
dependió en gran parte de la existencia de condicionos meteorológi
cas favoraMes.

El análisis de las lluvias, rocíos, neblinas, humedad relativa, nubo
sidad y de la epifitía del verano 1940-1941, parece mostrar una reía- 
ción con su aparícinn,desarr^lto y severidad; además, pdrtc-era que 
lo que se conoce en la zona como « golpe de cerrazón » o « golpe de 
sol» fuera el mismo «tizón » de la papa.

Las obstevaciono8 del desarrollo del «tizón» en un cultivo regis- 
Uando la humedad reLativa y temperatura en su ambiente, mostraron 
que se cumplieron dmpliamente las cond^i^ci^^i^^s geneeaie8 de hume
dad y temperaturas establecidas por diversos investigddo^es en 
otros países, como necesarias para el desarToHo del «tizón » de la 
papa.

Se observó en un caso que la Ph. in/esta^^, favorecida por rocíos, 
nieblas y temperatuass entre 10 y 32°C, puede matar un cultivo en 
90 horas.

En los últimos 33 anos el «tizón » se presentó en la zona oudtott 
4 veces, casos comprobados, y 2 sin comprobación. El año 1914-15 y 
1,940-41. tuvo carácter epifítme, mientras en los otros 4 apareció ¡ais- 
ladarnenee, aunque fué severo en los cultivos afectados.

En los años de «tizón», las lluvias del período diciembee, enero, 
febrero, marzo fueron suptriotes a la normal de los 33 últimos años. 
También las lluvias caídas en cada uno de los mtsto en que hubo 
«tizón », fueron superiores a los correspondlentos promedios de los 
33 años. Ha habido muchos períodos y meses del período en que las 
Huva-s fueron sup^^iiúr^^s a las normales, pero se carece de observa- 
cion s o.r/ri la e

Se demuestra que la humedad relativa en años de «tizón » tam
bién es sup^rn^r a la normal.

Se pone en evidencia que los veranos de «tizón » en el sudeste, son 
más frescos que lo normal. Al verano 1940-41 corresponde la media 
más baja (16,4°(l.) de los últimos 33 años.

Las variedades Kathadin, Groen Mountain y WI^-c Rose, mostra
ron igual ouctptibillddd en los mitntaas en el follaje se
observó menor ouctptibilidad en la primera. sig^ué^rn^i^k las otras dos 
en el orden nombrado. El follaje de las variedadse europeas Alma y

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA



■ ,(x ■

Arran Consul, es menos eueceptibie que las tres americanas men- 
c; iec^aeJ•

Se observó una dlferen-e pedductibilidad en estas tres va^iedídtos, 
favoraMe a Katahdin y Green Mountain, posi^tlh^n^<^it^ debido a la 
precocidad.

El daño del «tizón » varió de una chacra a otra, depe^dé^i^c^o de la 
« cosecha » que huldera hecho la planta en el momento de la infec 
¿ión.

De acuerdo a las ptrspectivos de la cosecha se perdió por el «ti
zón », dpeoximadamente entre el 60 y 70 •/© de la posible cosecha; 
mientras el rendimiento de la zona osciló alrededor de 7000 ks. por 

■ -C O b -o: mal
Los resultados obtenidos en las pulverizaciones con Caldo bór

deles, realizadas por varios agricultrees, parecen mostrar que es 
difícil sino imposible, controlar una epifitia con las caracterís
ticas y severidad de la de 1940-41, lo que concordaría con algu
nos antecedentes exlraneeres.

CONCLUSIONS

It is eslablíslledlhcl lhielcte blight epipbylrlic covered the whole 
potatoes” zone south-east of the provínee of Buenos Aúres, commen- 
cing with the cullivcliree doser to the sea coast.

It?s origin possibly was due to the sowing of mfested tubers pro- 
cnnding from the same zone or other zones of the country, or iolro- 
duced from abroad.

The epiptattotíc characee^ined itself for its severity, having no pre- 
cedent in the zone.

The Ph. infestan* attacks followed at interval^f days from uecem- 
ber 1940 through february 1941, and were possibly related with the 
climatic conditíons already known as very favourabee for the late 
blight.

The iotensity of the attacks was variable with periods of benign 
and severe aHacks; the lastones characteizzigg themselves for their 
deslructivity, and the others because, although they have not caused 
much damage to the cullivalioos, they constitueed a permanent 
source of inoculum euriog the season.

As to the relations of the epii^^tic with climatic factors, it was 
^^0)1181^0 that, alike other countríes, the appairit^o^ of the blight
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gre^y depended on the exísteuce of favourabee meteorología condíi 
t i o n s .

The anal^y^sm of rains, dews, fogs, relatíve humidity, clrudnees, 
and the ep)iphyrotic appeared in the summer of 1940-1941, it seems 
to show a relatíon with its appcritirel development and severlty; 

it would seem that what is known in the zone as « golpe 
de cerrazón» (fdgotIdke) or «golpe de sol» (sun o¿^ok*t) is the very 
same potato blight.

The observa-tíon of the blights development in a cultivation, record- 
ing the relatíve humidity and temperatute of its am^w^ showed 
us that the general con^iti^^s of humidity and temperatute estabUsh- 
ed by various lnvtotigdtdeo in other count^rh^s as necessary for the 
development of the potato blight, we^e amply eedched.

During the last 33 yeais the blight appeared fdue times in the 
Sduthten-Edot zone on peoved cases, and twice unpeoved.

The late blight had an tpiphytotic character in the years 1914-15 
and 1940-41, while on the other fdue appeared although
seveee in the afected cultlvdtidno.

In the blight yeais, dueing the peeiod december, jdnudey, februdry 
and march the rain was above normal of the last 33 yeara. The rain 
fallen in eacli month during which there was blight, was also supe
rior to the coreeopondigg aveeage of the 33 years. Theee we^ many 
other ptriods and mondis of periods in which rains wert aboye non 
mal, but there are no obseevatrons as to tht distase.

It is shown that the etlativt humidity dueing blight years was 
also above normal.

It is evident that blight summers, on the Sduthern-Edot zone are 
cooler than normal. Tht lowest mark of the last 33 yeaes corres ponds 
to Summer 1940-41 (16,4°C.).

Tht varieties Katdhdin, Green Montain and White Rose, show^ed 
similar suceptibility in thtie tubers, whilt less ouctptibility was found 
in the foliage of the first one, fdlldwing the other two in the oed-e 

■ a m-d.
Tht foliage of the euiopean vd^ietios «Alma» and «Arran Cón

sul » is less suceptibie than those of the three american vdelttito 
aboye named.

It was observed a di^ia^^i^^i^t eange of pedductivity in these theee 
vdrlttito being fidydurabie to E^^t^ahd^n and Green Mountain, possii 
bly due to thtir eaeliness.

According to the prospects of the haevest it is calculated that
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from 60 % to 70 % of the possibte harvest was lost due to the 
late blight, while the yield of the zone ranged around seven thou- 
sand kilos to the hecta-r, which is considered normal.

The results obtaining by spraying « bordeaux mixture», seems to 
show that it is dif icult, if not impossibee, to control the epiphytotic of 
the charaeteristics and severity of the period 1940-41 which would 
be in accord with some of the foreign records.

Resumen. — El trabajo comprende el estudio de la epifitia del « tizón » 
de la papa PlyytiophfelOoca infesta-ns (Montagee) De Bary, que afectó a la Zona 
papera del sudeste de la provincia de Buenos Aires en el verano de 1940-41.

Fué hecho sobre la base de rbservacieee8 de campo sobre la enfermedad 
y su relación con el tiempo.

Coimenaa refiriendo la escasez de antecedentes sobre el «tizón » en nues- 
tor país, luego establece el área de difusión en el verano 1940-41, sil pusp 
ble origen, aoalizaoet la forma de eisenüncción e invernación del htoguillt 
y el rol de la « semilla » infectada en los nuevos ataques.

El desarrollo de la enfermedad es estudiado primero en toda la zona, 
estabeecen.ddo los períodos de ataques habidos, su gravedad y característi
cas ; luego en determinddos cultivos.

Estudia la posible relación de la epifitia con las lluvias, humedad relati
va, lemperaUura8, rocíos, nieblas y nubosidad.

Contiene una breve revisión de la bibliografía moderna referente a este 
aspecto del probtema y su aplicación en los prrnóstcre8 de aparición del 
«tizón ».

Analiza lre cetecedentes de la Ply/i(pl7llool•tt ieft,eiClis en el sudeste, desde 
el verano 1909-1910 hasta 1941-42, y su posibee relación con el tiempo.

Contiene observacieee8 sobre el crmportamtetito de las vcriedade8 Whi7e 
Boeef Green Mountaeny Jfctahdi’e, una cp^eclacien acerca de los daños cau 
sados por la enfermedad y sobre los resultados de los tratamienOos y la poca 
eficacia de éstos contra epifitins tan severas.

Compeementan el trabajo cinco cuadros, dos mapas, tres láminas y dos 
diagramas. .
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E. F. Gpdoy, Euifitoluuiadel « Tizón » de 1» pupa Lámina I

Diversos teperíos de la epífita de w Fizan» de la papa en la Zona sudeste : A, B, C. Cultivos de la variedad B ¿Te /Aere, u^^cwdos el U- 
12, 5-0 de enero y A 14-15 de febrero, ravpe‘tnramenUe el A yC en el pártete*  Belnevcc y e! B en el de PueyrredPn; I), Tubóreuios 

abandonados en el rainpr durante la romcha ; E, Forma y coipiiiPnrrr en que fueren nn^tnlu^^^n ie {ipanaius'nm uuyre 
corvas ae relaeienan ataques del «tizón».
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E. E. Godoy, Epijilología del « Tizón » de la papa Lámina II

F, Aspecto de las nieblas en la Zona Papera Sudeste (10-11-41).; G, FwjmacióMe zooatmrangios sobre lns hojas durante las mañanas de rocíos o nieblas (20-11-41); I, Densa niebla 
sobre un cultivo de papa variedad Alma (I9-IL41); J, Estado de las plantas al cuarto día de iniciada la infección; K. Una planta de la variedad White Rose de 88 ritas, mos
trando una nueva brotación que no prosperó; L, Muestra un cultivo de la variedad A'ahadtn rebrotando y que fué atacado al comienzo de la fooaeíón; M, Diferente produc
ción entre dos plantas do la misma edad, la de la izquierda, White /Ros, y la de la derecha, Green Mountaú-.
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E ,F. Godoy, i'pbfitologia déla Titán •> de la papa Lámina III

ü
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EVento» del «tizón» de la papa wbrv d rendimiento ron aspecto» ,V pKMlncvión de cultivos de la misma edad (55 a tiO díiul. y cuideilie 
en las inianias (mndkioecv: C y D, variedailde KalAaivn ; E y F, variedad Grecn PaiiutiTe; G y H, variedad White 0to#e


