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EVALUACION DE ESPECIES Sll..VESTRES DE Lycopersicon sp.
COMO FUENfE DE RESISTENCIA AL INSECTO PLAGA

Scrobipalpula absoluta (Meyrick) Y SU INTENTO DE
TRANSFERENCIA A Lycopersicon esculentum Mili

Franco Alirio Vallejo Cabrera • Alvaro Parra S. •• Hernán Barona G.••

COMPENDIO

En condiciones de campo, se evaluaron 32 introducciones silvestres de Lycopersicon sp. y una de la especie cultivada,
L.esculentum Mill, con el fm de determinar la resistencia a Scrobipalpula absoluta (Meyrick). Se utilizó el diseño
experimental bloques completos al azar con 4 repeticiones. Como bordes se colocaron tres variedades comerciales
susceptibles al insecto (Chonto "Mata Verde", Nápoli Y Chonto "Santa Cruz Kada") con el fin de tener una fuente de
infestación natural y permanente del cogollero dentro del experimento. Se evaluaron los caracteres número de cogollos
afectados, número de hojas dañadas, número de ampollas e intensidad de daño. Todas las introducciones de L.
hirsutum y L. peruvianum fueron altamente resistentes. Las introducciones 1406 y 1407 de L. pimpinellifolium
también fueron altamente resistentes. La introducción 1759 de L. esculentum y L. esculentum varo ceraciforme
fueron muy susceptibles. Las introducciones de L. pimpinellifolium y L. hirsutum no tuvieron dificultad para
hibridarse con L. esculentum varo Tropic. El cruzamiento L. esculentum xL. peruvianum no presentó semilla híbrida
y se requirió efectuar cultivo de embriones inmaduros, in vitro, utilizando el medio Murashige & Skoog pero sin
lograrse resultados positivos.

ABSTRACT

Thirty two (32) wild accessions of Lycopersicon sp. and one (1) cultivated accession of Lycopersicon esculentum Mill
were evaluated to determinate the resistance to Scrobipalpula absoluta (Meyrick). The experiment was conducted
with a complete random design and four repetitions. Three (3) susceptibles cultivated accessions of L. esculentum
(Chonto "Mata Verde", Napoli IlIKlChonto "Santa Cruz Kada") were sowed to have natural infestation of S. absoluta.
Damage intensity, number of buds damaged, number of leaves demaged and number of "blister" in the leaves were
evaluated, All evaluated accessions of L. peruvianum showed heigh resistence. 1406 and 1407 accessions of L.
pimpinellifolium also were heigh1y resistent. All evaluated accessions of L. esculentum varo ceraciforme and 1759
accession of L. esculentum were very susceptibles. L. pimpinellifolium and L. hirsutum accessions xL. esculentum
varo tropic did not produce hibrid seed; was necessary to cultivate unmaturity embryo, in vitro, using Murashige &
Skoog medium but the plant regeneration was not possible.

INTRODUCCION

El cogollero, Scrobipalpula absoluta (Mey-
rick), es una de las plagas de mayor importancia
en el cultivo del tomate, si se tiene en cuenta las
altas poblaciones que afectan las diferentes
partes de la planta durante todo el período
vegetativo, la severidad del daño y las múltiples
dificultades en el control.

Los agricultores tradicionales utilizan los insecti

cidas químicos como la principal alternativa de
control. Sin embargo, todo parece indicar que
el cogollero ha adquirido resistencia a estos pro-
ductos, lo cual ha conducido a su uso indiscrimi-
nado, aumentando considerablemente la frecuen-
cia de las aplicaciones (1-2 por semana), utili-
zando mezclas con los insecticidas más tóxicos
y en dosis elevadas. Actualmente se está utili-
zando el control biológico, con resultados satis-
factorios, mediante la liberación de especies
Hymenopteras (Trichograma sp. y Apantheles
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gelechiidivoris) y de insecticidas microbiol6gi-
cos (Bacillus thuringiensis).

La resistencia varietal es la mejor alternativa,
dentro de un manejo integrado, que puede
contribuír a la reducci6n de la poblaci6n del
cogollero dando oportunidad al agricultor de
dedicar su atenci6n a otras labores de produc-
ci6n. Este tipo de resistencia aún no ha sido
utilizada en Colombia, pero, en otros países
como Brasil, ya se han iniciado varios progra-
mas de mejoramiento genético, buscando resis-
tencia varietal a partir del germoplasma silves-
tre.

Araujo (1985), en el campo experimental de
Avelar, Río de Janeiro, evalu6 7 introducciones
de L. peruvianum, 2 de L. pimpinellifolium,
1 de L. hirsutum f. glabratum, 1 de L. escu-
lentum (San Antonio) y 14 progenies derivadas
de los cruzamientos entre los cultivares Kada,
San Antonio, Miguel Pereira y 1168 con una
introducci6n de L. hirsutum. Todas las intro-
ducciones de L. peruvianum se consideraron
como altamente resistentes, las introducciones de
L. hirsutum y L. pimpinellifolium fueron
resistentes. Cuatro progenies provenientes del
cruzamiento entre L. esculentum y L hirsutum
fueron resistentes. El cultivar San Antonio fue
altamente susceptible.

En el Instituto de Campinas, Sao Paulo, Louren-
cao et al (1985), efectuaron cruzamientos entre
L. peruvianum y L. pimpinellifolium con el
cultivar Río Fuego. Las plantas F2 mostraron
pérdidas del área foliar entre el 40 y 50%.
Apenas una (1) planta F3 present6 pérdidas del
5% y otras cinco (5) plantas F3 presentaron
pérdidas entre ellO y 15%, pudiendo ser consi-
deradas como resistentes.

Castelo et al (1985), seleccionaron plantas F2

provenientes del cruzamiento entre L. esculen-
tum y L. pennelli, basándose en características
morfol6gicas (elevada densidad de tricomas) y
químicas (presencia de exudado, propio de L.
pennelli). Las selecciones F2 ocuparon constan-
temente una posici6n intermedia y estadística-
mente diferente a L. pennelli y L. esculentum.

S2

Franca et al (1985), evaluaron cinco (5) proge-
nies de F2RC¡, (Calypso x L. hirsutum f.
typicum) x Calipso, junto con L. hirsutum f.
typicum.

No se han publicado estudios sobre los mecanis-
mos de resistencia del tomate al cogollero, sin
embargo, existen algunas investigaciones sobre
los mecanismos de resistencia a otras plagas la
cual está condicionadas por factores asociados
con los tricomas glandulares que abundan en el
follaje, cuyos extremos contienen una toxina
denominada 2- tridecanona (Kennedy y Soren-
son, 1985). El exudado del tricoma Tipo IV, de
las introducciones silvestres de L.hirsutum f.
glabratum, produce efectos antibi6ticos significa-
tivamente hostiles a las larvas del primer instar
de Keiferia Iycopersicella, ocurriendo una
mortalidad del 95 - 97% (Lin, 1986). Las hojas
j6venes y sanas de L. hirsutum y L. hirsutum
f. glabratum tienen fuerte efecto repelente sobre
Leptinotarsa decemlineata (Say), el cual dismi-
nuye con la senescencia de las hojas. (Kennedy
y Sorenson, 1985).

Fery (1986) encontr6 fuerte correlaci6n entre la
resistencia a Manduca sexta y el contenido de
2-tridecanona, pero no ha1l6 evidencia de que
cualquiera de estos caracteres estuviera asociado
con la densidad de tricomas.

Teniendo como base las anteriores consideracio-
nes, se justifica plenamente iniciar, en Colom-
bia, un programa de mejoramiento que busque
producir cultivares con resistencia genética al
cogollero, a partir del germoplasma silvestre.
El presente trabajo tuvo como objetivo principal
evaluar la resistencia de algunas introducciones
de especies silvestres de Lycopersicon sp. al
ataque del cogollero e intentar transferir los
genes de resistencia a formas cultivadas de
Lycopersion sp.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
El trabajo se llev6 a cabo en la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de Palmira, utilizando
32 introducciones de especies silvestres de
tomate y una introducci6n no comercial de L.
esculentum (Cuadro 1).
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CUADRO l. Introducciones de Lycopersicon utilizadas en la evaluación de la resistencia a S.
absoluta, Meyrick

N° Introducción Especie Origen

1 088 L.esculentum var. ceraciforme La Selva
2 183 L.esculentum varo ceraciforme Palmira
3 613 L. peruvianum Perú
4 615 L. pimpinellifolium Perú
5 616 L.esculentum varo ceraciforme Perú
6 923 L.esculentum varo ceraciforme Andes (Antioquia)
7 956 L. hirsutum Perú
8 957 L. hirsutum Perú
9 958 L. hirsutum f.glabratum Perú
10 959 L. hirsutum f.glabratum Perú
11 1011 L. peruvianum Perú
12 1055 L.esculentum varo ceraciforme
13 1140 L.esculentum varo ceraciforme Cali
14 1217 L.esculentum varo grandifolium Cali
15 1337 L. pimpinellifolium Ecuador
16 1403 L. peruvianum Perú
17 1404 L. peruvianum Perú
18 1405 L. pimpinellifolium Ecuador
19 1406 L. pimpinellifolium Perú
20 1407 L. pimpinellifolium Perú
21 1408 L. hirsutum f. tipica Perú
22 1409 L. peruvianum Perú
23 1506 L.esculentum varo ceraciforme La Cumbre
24 1508 L.esculentum varo ceraciforme Buga
25 1511 L.esculentum varo ceraciforme Dagua
26 1553 L.esculentum varo ceraciforme Montenegro
27 1563 L.esculentum varo ceraciforme Corinto
28 1567 L.esculentum varo ceraciforme Guaviare
29 1600 L.esculentum varo ceraciforme Perú
30 1601 L.esculentum varo ceraciforme
31 1605 L.esculentum varo ceraciforme Supía

32 1629 L.esculentum varo ceraciforme Huila
33 1759 L. esculentum Brasil
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Se utilizó el diseño experimental de bloques
completos al azar con 4 repeticiones. La unidad
experimental estuvo constituida por ocho (8)
plantas sembradas a un metro entre surcos y 0.5
metros entre plantas. Como bordes se colocaron
tres (3) variedades comerciales susceptibles al
cogollero (Chonto "Mata Verde", Napoli y
Chonto "Santa Cruz Kada") con el fin de tener
una fuente de infestación natural y permanente
del cogollero dentro del cultivo.

El manejo del experimento consistió en realizar
solamente labores culturales tales como desyer-
bas, aporques, fertilización, tutorado, amarre y
los riegos pertinentes. No se efectuó aplicación
de insecticidas, fungicidas o fertilizantes foliares
que pudieran alterar la presencia del cogollero.

La parcela útil estuvo constituida por cuatro (4)
plantas en plena competencia. Se efectuaron
cuatro (4) evaluaciones individuales a diferentes
intervalos con el fin de medir el comportamiento
durante todo el período vegetativo.

Se midieron las variables: número de cogollos o
yemas afectadas; número de hojas dañadas en
los tercios inferior, medio y superior de la
planta, tomando cinco (5) hojas al azar; número
de ampollas por hoja e intensidad de daño
mediante una escala que consideraba la ausencia
de lesiones (O), la presencia únicamente en el
tercio inferior de la planta (1), el predominio de
las lesiones en el tercio inferior pero su ausencia
en el tercio superior (2), el predominio de las
lesiones en los tercios inferior y medio (3) y el
predominio de las lesiones en toda la planta (4).
Tres personas, previamente entrenadas, realiza-
ron independientemente la evaluación anterior y
se utilizaron los promedios para el análisis
estadístico. Para cada uno de los caracteres se
efectuó el análisis de varianza a nivel de intro-
ducciones y a nivel de especies. Se determina-
ron los componentes de la varianza fenotípica,
con el fin de conocer la incidencia que tiene el
componente genético y el componente ambiental,
sobre la expresión del carácter resistencia al
insecto.

Para efectuar la hibridación interespecífica se
tomaron cinco (5) introducciones silvestres con
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resistencia al cogollero, que hicieron las veces
de padre y la variedad comercial Tropic. En el
invernadero se sembraron cinco (5) plantas de
cada introducción silvestre y diez (19) plantas de
la variedad Tropic. Se realizaron la mayor
cantidad de cruzamientos. Cuando no fue
posible obtener semilla híbrida, se procedió a
cultivar in vitro embriones híbridos inmaduros,
usando el medio nutritivo Murashige & Skoog
con agar al 0.7%.

RESULTADOS Y DISCUSION

INTENSIDAD DE DAÑO

Las variedades comerciales (Chonto "Mata
Verde", Chonto "Santa Cruz Kada" y Nápoli)
utilizadas como bordes del experimento termina-
ron su ciclo biológico a los 79 días después del
transplante. Las introducciones 1011 (L. peru-
vianum). 1217 (L.esculentum var. grandifo-
lium), 1959 y 1629 (L.esculentum var. ceraci-
forme) no se incluyeron en el análisis de resulta-
dos debido al escaso número de plantas en el
campo.

El carácter intensidad del daño ocasionado por
S. absoluta presentó gran diferencia (Figura 1),
entre las especies altamente susceptibles (L.
esculentum var. ceraciforme y L. esculentum
introducción 1759) y las altamente resistentes
(L. hirsutum y L. peruvianum).

La mayoría de las introducciones de L.esculen-
tum var. ceraciforme resultaron susceptibles al
ataque del cogollero. Solamente la introducción
1601 mostró indicios de resistencia; sin embar-
go, se debe evaluar en otras condiciones ambien-
tales con miras a confirmar su resistencia.

Las introducciones de L. pimpenillifolium, en
general, presentaron valores bajos de intensidad
de daño al cogollero. Se destacaron las intro-
ducciones 1407 y 1406 por presentar los valores
más bajos de intensidad de daño (con notas por
debajo de 1) durante todo su cultivo.

La totalidad de las introducciones de L. hirsu-
tum y L. peruvianum mostraron alta resistencia



AecrA AflRONOMIeA _

l~ 4 L. esculent.Jtn (1759)o-el

..,
-o

o L escalen fum sur.
-o c~oclfOrñiO2
c>

3

~.l~i

FIGURA 1 Grado de dafio causado por S. absoluta en
diferentes especies silvestres de Lycopersion sp
a través del periodo vegetativo.

¡ - L. hjrt-utum

~. -----~
I\L----lr==-.===~=~r:::----r---------,,-,

60 N 82 fOZ
d us pue s del í runsptcnt e }Tiempo ~ dios

55



AecrA AflRONOMIeA _

l~ 4 L. esculent.Jtn (1759)o-el

..,
-o

o L escalen fum sur.
-o c~oclfOrñiO2
c>

3

~.l~i

FIGURA 1 Grado de dafio causado por S. absoluta en
diferentes especies silvestres de Lycopersion sp
a través del periodo vegetativo.

¡ - L. hjrt-utum

~. -----~
I\L----lr==-.===~=~r:::----r---------,,-,

60 N 82 fOZ
d us pue s del í runsptcnt e }Tiempo ~ dios

55



AeCCA AGRONOMICA _

al S. absoluta; con notas que fluctuaron entre
0.00 y 0.98 durante el cultivo. Por lo tanto,
cualquiera de las introducciones de L. hirsutum
o L. peruvianum evaluadas se puede considerar
en un programa de hibridación que busque la
transferencia de los genes de resistencia a culti-
vares de L.esculentum.

Se presentaron diferencias altamente significati-
vas a nivel de las especies silvestres y a nivel de
las introducciones evaluadas, a través del pedo

CUADRO 2

do vegetativo. El coeficiente de variación fue
bajo, indicando alta confiabilidad de los resulta-
dos experimentales.

El componente genético, en promedio, tanto a
nivel de especies (97.11 %) como de introduccio-
nes (92.45%) fue alto en relación con el compo-
nente ambiental, indicando que las diferencias
genéticas entre especies o entre introducciones
explican gran parte de la variabilidad en el
carácter intensidad de daño (Cuadro 2).

Componentes de la variación fenotípica para los caracteres evaluados, a nivel de
especie y de introducciones. Palmira. 1988

COMPONENTES PROMEDIOS DE LA VARIACION FENOTIPICA

A nivel de especies A nivel de introducción

uGz uBz uEz uGz uBz uEz

97.11 0.06 2.81 92.45 0.16 7.35

99.49 0.12 0.38 95.65 0.03 4.31

97.09 0.00 2.90 88.64 0.01 11.34

CARACTER

Intensidad de daño

Número de cogollos
afectados por planta

Número de hojas afec-
tadas en una muestra
de cinco hojas

Número de ampollas en
una muestra de 5 hojas 98.67 0.27 1.05 87.88 0.07 12.04

Donde: uG2 = Componente de variación genética
uB2 = Componente de variación entre bloques
uE2 = Componente de variación del error experimental

NUMERO DE COGOLLOS AFECTADOS
POR PLANTA

Todas las introducciones de L. esculentum var
ceraciforme y la introducción 1759 de L. escu-
lentum fueron muy afectadas en sus yemas
vegetativas (Figura 2). Solamente la introduc-
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ción 1601 presento muy pocos cogollos dañados
durante todo el período vegetativo, confirmando
así su posible resistencia.

Los cogollos de las introducciones de L. pimpi-
nelifolium fueron pocos afectados, con excep-
ci6n de los de la introducción 1337.
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FIGURA J. Promedio general del número de hojas afectadas por el S.
absoluta en di ferentes especies si lvestres de Lycopers icoti
sp. a través del periodo vegetativo.
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Las introducciones de L. hirsuturn y L. peru-
vianunm presentaron la totalidad de sus cogollos
completamente sanos durante todo el período
vegetativo, confirmando la alta resistencia al
insecto.

Se registraron diferencias altamente significativas
a nivel de especies y a nivel de introducciones,
a través del período vegetativo. Las especies L.
hirsutum y L. peruvianum presentaron el
mismo comportamiento.

El componente genético explica en gran parte las
diferencias observadas en el campo, tanto a nivel
de especies (99.44 %) como de introducciones
(95.65%)

NUMERO DE HOJAS AFECTADAS

Las introducciones de L. esculentum var.
ceraciforme y la introducción 1759 de L. escu-
lentum fueron las mas susceptibles a través de
todo el período vegetativo (Figura 3). La intro-
ducción 1601 presentó bajo número de hojas
dañadas hasta los 74 días después del transplante
(9.89), pero a los 102 días después del trans-
plante presentó alto número de hojas dañadas
(2.86).

En las introducciones de L. pimpenillifolium se
presentaron, en promedio, pocas hojas dañadas
por el insecto. Se destacó la introducción 1407
porque a los 102 días después del transplante no
se presentó hojas afectadas, mientras que la
introducción 1337 fue la mas susceptible (3.49
hojas dañadas).

Todas las introducciones de L. hirsutum y L.
peruvianum se destacaron por su bajo número
de hojas dañadas.

En la varianza fenotípica del carácter influyó
mucho el componente genético a nivel de espe-
cies (97.09%) Y a nivel de introducciones
(88.64%).

NUMERO DE AMPOLLAS

En general, la mayoría de las introducciones de
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L. esculentum var. ceraciforme presentaron
elevado número de ampollas, incrementándose
significativamente al final del período vegetativo
(Figura 4).

Dentro de las introducciones de L. pimpinellifo-
lium, sobresalió la 1407 porque a los 102 días
después del transplante no presentó ampollas,
mientras que la introducción 1337 fue muy
susceptible (18.66 ampollas).

Todas las introducciones de L. hirsutum y L.
peruvianum presentaron bajo número de ampo-
llas por hoja, con excepción de la introducción
957 de L. hirsutum (2.13 ampollas por hoja).

El componente genético, tanto a nivel de espe-
cies (98.67 %) como de introducciones (87.88 %)
fue alto, con relación al componente ambiental.

Aunque L. peruvianurn se comporta de manera
similar a L. hirsutum, el primero sobresale por
mayor resistencia. Aunque no se estudiaron los
mecanismos de resistencia, es factible asociar
resistencia al insecto con ciertos olores caracte-
rísticos tanto en L. hirsuturn como L. peruvia-
num; o también la presencia de tricomas glandu-
lares en L. hirsutum y la estructura de la epi-
dermis en L. peruvíanum.

HIBRIDACION INTERESPECIFICA

En los cruzamientos Tropic x 1405 de L. pimpi-
nellifolium, Tropic x 957 de L. hirsutum y
Tropic x 958 de L. hirsuturn f. glabratum se
logró producir buena calidad de semilla híbrida;
aparentemente no existen barreras de incompati-
bilidad que dificulten la transferencia de los
genes de resistencia a la especie cultivada. En
los cruzamientos Tropic x L peruvianurn 1404
y 1405 fue necesario recurrir al cultivo de
embriones inmaduros (15-30 días después de
polinización) debido a la dificultad de obtener
semilla híbrida. Se utilizó el medio Murashige
& Skoog pero no se logró regenerar plantas de
este cruzamiento; solamente se logró regenerar
una (1) planta a partir del cruzamiento Tropic x
953 de L. hirsutum. Es necesario enfatizar en
el cultivo de embriones in vitro con el fin de
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hacer factible el cruzamiento L.esculentum x L.
peruvianum y así aprovechar la gran variabili-
dad de esta especie silvestre.
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