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SUMMARY

A virus isolate collected in a commercial crop of St.
Augustine grass in Turmero, Aragua State, was mechanically
inoculated to some differential hosts for its identification. The
virus infected different sorghum (Sorghum bicolor) cultivars,
maize (Zea mays) and sugarcane (Saccharum officinarum) cvs
CP-31294 and CP-31588, but it didn’t infect oat (Avena sativa),
barley (Hordeum vulgare), wheat (Triticum aestivum),
johnsongrass (Sorghum halepense), and some dicotyledonous
species. The thermal inactivation point of the virus was 55-60 ºC,
the dilution end point was 10-3-10-4, and the longevity in vitro
was 12-24 h at 27ºC. The virus was transmitted from sorghum

to sorghum in a non-persistent manner by the aphid
Rhopalosiphum maidis, but it was not transmitted through
sorghum seed. Electron microscopy revealed flexuous rods 730-
800 nm long. Citoplasmic inclusions of the pinwheel, scroll and
laminated aggregates types were found in cells of maize infected
with the virus. It was distantly related to SCMV-A and MDMV-
V, but more closely to SCMV-D when tested with antisera to the
three strains by double-diffusion tests. On the basis of all used
identification criterions, the St. Augustine grass virus isolate
corresponds to SCMV-D. This is the first report of SCMV-D in
Venezuela. S. secundatum is reported, apparently, for the first
time as a natural host of SCMV-D.

REUMEN

Un aislamiento viral colectado en una siembra comercial
de grama San Agustín (Stenotaphrum secundatum) en Turmero,
Edo. Aragua, fue inoculado mecánicamente a varios huéspedes
diferenciales para su identificación. El virus infectó varios
cultivares de sorgo (Sorghum bicolor), maíz (Zea mays) y caña
de azúcar (Saccharum officinarum) cvs CP-31294 y CP-31588,
pero no infectó avena (Avena sativa), cebada (Hordeum
vulgare), trigo (Triticum aestivum), paja johnson (Sorghum
halepense) y varias especies de dicotiledóneas. El punto de
inactivación térmica del virus fue 55-60 ºC, el punto final de
dilución fue 10-3-10-4, y la longevidad in vitro 12-24 h a 27 ºC.
El virus fue transmitido de sorgo a sorgo de manera no persis-

tente por el áfido Rhopalosiphum maidis, pero no se transmitió
a través de la semilla de sorgo. Al microscopio electrónico se
observaron filamentos flexuosos de 730-800 nm de longitud. En
células de maíz infectadas con el virus fueron encontradas in-
clusiones citoplasmáticas del tipo molinetes, tubulares y agrega-
dos laminares. En pruebas serológicas de doble difusión en
agar utilizando antisueros contra SCMV-A, SCMV-D y MDMV-
V, el virus resultó más relacionado con SCMV-D y mucho me-
nos con las otras dos razas. Sobre la base de los criterios utili-
zados, el aislamiento viral de grama San Agustín corresponde al
SCMV-D. Este es el primer reporte de SCMV-D en Venezuela y,
aparentemente, S. secundatum es citada por primera vez como
huésped natural de SCMV-D.

RESUMO

Um isolamento viral coletado em uma plantação comercial
de grama San Agustín (Stenotaphrum secundatum) em Turmero,
Estado Aragua, foi inoculado mecanicamente a vários
hóspedeiros diferenciais para sua identificação. O vírus infetou
vários cultivos de sorgo (Sorghum bicolor), milho (Zea mays) e
cana de açúcar (Saccharum officinarum) cvs CP-31294 e CP-
31588, mas não infetou a avéia (Avena sativa), cevada
(Hordeum vulgare), trigo (Triticum aestivum), palha johnson
(Sorghum halepense) e várias espécies de dicotiledôneas. O pon-
to de inativação térmica do vírus foi 55-60 ºC, o ponto final de

diluição foi 10-3 - 10-4, e a longevidade in vitro 12-24 h a 27
ºC. O vírus foi transmitido de sorgo a sorgo de maneira não
persistente pelo áfido Rhopalosiphum maidis, mas não se
transmitiu através da semente de sorgo. No microscópio
eletrônico foram observados filamentos de 730-800 nm de
longitude. Em células de milho infetadas com o vírus foram en-
contradas inclusões citoplasmáticas do tipo molinetes, tubulares
e agregados laminares. Em provas sorológicas de dupla difusão
em agar utilizando antisoros contra SCMV-A, SCMV-D e
MDMV-V, o vírus resultou mais relacionado com SCMV-D e
muito menos com as outras duas raças.
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INTRODUCCIÓN

La grama San Agustín
[Stenotaphrum secundatum
(Walt.) Kuntze] pertenece a la

familia Gramineae. Es nativa
del oeste de la India, Austra-
lia y Sur de México, y es
cultivada en diversos países
del mundo (Ocumpaugh y

Rouquette, 1985). Es una
hierba perenne, estolonífera,
empleada preferentemente
como planta ornamental. Estas
y otras gramas por igual, im-

parten belleza y mejoran el
valor estético del medio am-
biente. Además, sirven de
pulmón vegetal, disminuyen
el acaloramiento y el resplan-
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dor, y desempeñan una fun-
ción recreativa ya que siem-
pre se les encuentra en los
campos de juego donde se
realizan numerosos deportes
(Smiley, 1983).

Esta gramínea, al igual que
todas las plantas, es afectada
por varios agentes patogé-
nicos, entre los cuales se en-
cuentran hongos, bacterias,
virus y micoplasmas que año
tras año causan el deterioro
de plantaciones enteras (Fre-
eman y Mullin, 1977; Smiley,
1983). Los hongos son los
principales agentes causantes
de enfermedades en grama
San Agustín, las cuales pue-
den ser evitadas y minimiza-
das mediante prácticas de ma-
nejo adecuadas (Freeman y
Mullin, 1977; Turgeon, 1991).

Los virus causan en las
gramas enfermedades de im-
portancia económica, pero
existe poca información al
respecto, lo cual no es sufi-
ciente para evaluar su verda-
dera importancia (Couch,
1962). No obstante, algunos
investigadores mencionan que
se conoce bien sobre los virus
que infectan a las gramas,
pero su daño no se manifiesta
como significativo cuando
son mantenidas como césped,
a excepción del declinamiento
de la grama San Agustín,
causado por el virus del mo-
saico del panicum (Reinert et
al., 1980; Smiley, 1983).
Otros virus que han sido de-
tectados afectando a la grama
San Agustín son el virus del
mosaico de la caña de azúcar
(Todd, 1964; Smiley, 1983) y
el virus del mosaico ena-
nizante del maíz (Dale, 1966;
Smiley, 1983), pero su efecto,
aparentemente, es menor.

En una muestra de grama
San Agustín proveniente de
Turmero, Edo. Aragua, se
observó una sintomatología,
aparentemente viral, caracte-
rizada por un mosaico y es-
trías cloróticas paralelas a las
nervaduras. Esta enfermedad
fue transmitida fácilmente
mediante inoculación mecáni-
ca a varios cultivares de
maíz (Zea mays L.) y sorgo
(Sorghum bicolor (L.)
Moench) en condiciones de
laboratorio.

La importancia de la grama
San Agustín citada en párra-
fos anteriores, además de la
posibilidad de ser huésped de
un virus que infecta cultivos
de interés para el país (maíz
y sorgo), y el hecho de que
no existan referencias en Ve-
nezuela de virus que afecten
en condiciones naturales a
esta gramínea, fueron las ra-
zones básicas por las que se
consideró importante realizar
esta investigación, cuyo obje-
tivo fue identificar al virus
causante de esta enfermedad
en esta grama.

MATERIALES Y
MÉTODOS

Aislamiento viral

El virus en estudio (VEE)
se obtuvo de una muestra de
grama San Agustín proceden-
te de la localidad de Turmero,
Edo. Aragua. Para su estudio
en el laboratorio fue propaga-
do por transferencias periódi-
cas mediante inoculación me-
cánica sobre plantas de maíz
‘Iochief’ y sorgo ‘Río’.

Siembra y mantenimiento
de plantas

Las semillas de sorgo y
maíz fueron sembradas en
materos plásticos de 470 ml
de capacidad, los cuales con-
tenían una mezcla de tierra
negra y arena en la propor-
ción 3:1 v/v, respectivamente,
esterilizada mediante calor
húmedo. Se sembraron 5-6
semillas por cada uno de los
materos que fueron colocados
en un cobertizo protegido
contra insectos, hasta que al-
canzaron el desarrollo adecua-
do para la inoculación mecá-
nica (3-4 hojas). En el caso
de otras plantas indicadoras
herbáceas, fue necesario reali-
zar semilleros antes del
transplante.

Inoculación mecánica

El VEE fue inoculado me-
cánicamente siguiendo la me-
todología comúnmente utiliza-
da para transmitir virus de
plantas (Walkey, 1985). Des-
pués de la inoculación, las

plantas fueron transferidas a
un cobertizo protegido contra
insectos para plantas enfer-
mas, con temperatura contro-
lada a 26-28 ºC y 60-70%
HR.

De cada huésped diferencial
fueron inoculadas 20-35 plan-
tas. La última observación de
los síntomas fue realizada tres
semanas después de la inocu-
lación. Como chequeo rutina-
rio el follaje de los huéspedes
que no mostraban síntomas al
momento de la evaluación fi-
nal fue reinoculado sobre
plantas de maíz ‘Iochief’ o
sorgo ‘Tx-2748’ en estado de
3-4 hojas, para detectar si se
trataba de algún portador
asintomático.

Huéspedes diferenciales

Se emplearon las plantas
indicadoras señaladas en la
Tabla I y el grupo de huéspe-
des propuesto por Gingery y
Gordon (1981) para identifi-
car los principales virus que
son transmitidos mecánica-
mente al maíz y que también
infectan al sorgo (Tabla II).
Además, se utilizó el grupo
de cultivares de sorgo pro-
puesto por Tosic y Ford
(1983) para diferenciar razas
del MDMV y SCMV (Tabla
III). Igualmente, los cultivares
de caña de azúcar (Saccha-
rum officinarum L.) CP-
31294 y CP-31588, utilizados
tradicionalmente para identifi-
car razas del SCMV (Teakle
et al., 1989). La semilla de
estos huéspedes fue suminis-
trada por D. T. Gordon (OA-
RDC, Wooster, OH, EE.UU.),
D. M. Persley (DPI, Plant
Pathology Branch, Indo-
oroopilly, Ql, Australia) y A.
Ordosgoitti (CENIAP, Secc.
Fitopatología, Maracay, Vene-
zuela).

Transmisión por áfidos

Fueron utilizados indivi-
duos ápteros del áfido verde
del maíz, Rhopalosiphum
maidis (Fitch), provenientes
de una cría sana. Se les so-
metió inicialmente a un perío-
do de ayuno de 60 min y lue-
go se les permitió un período
de acceso a la adquisición de

1-10 min y un período de ac-
ceso a la inoculación de 120
min. Se utilizaron 10 plantas
de maíz cv Ohio-28 en estado
de 3-4 hojas y 15-20 áfidos
por planta.

Transmisión por semilla

Se utilizaron semillas de
sorgo ‘Chaguaramas-7’ prove-
nientes de plantas infectadas
en estado de 2-3 hojas. Estas
plantas permanecieron durante
todo el ciclo en el cobertizo
para plantas enfermas. Una
vez madura la semilla, se co-
secharon las panojas y se co-
locaron a secar por 15 días.
Después del secado, se sem-
braron en bandejas plásticas
de 30 cm de largo x 20 cm
de ancho que contenían una
capa de tierra de 12-25 cm de
espesor, con la finalidad de
determinar si las nuevas plan-
tas presentaban síntomas
virales. La evaluación, en
base a síntomas, se efectuó
30 días después de la germi-
nación.

Estabilidad en savia

Las propiedades físicas del
jugo crudo determinadas fue-
ron las siguientes: punto de
inactivación térmica, punto fi-
nal de dilución y longevidad
in vitro. Estas propiedades
fueron determinadas de acuer-
do a la metodología que co-
múnmente se utiliza en labo-
ratorios de virología vegetal
(Walkey, 1985). Como fuente
de inóculo, se utilizaron plan-
tas de maíz cv Iochief des-
pués de 22 días de haber sido
inoculadas mecánicamente.
Estas propiedades fueron de-
terminadas en tres ocasiones
distintas, utilizando como
plantas indicadoras sorgo cvs
Río y Tx-2748.

Serología

La técnica usada fue doble
difusión en agar siguiendo las
indicaciones de Purcifull
(1990). Se utilizaron antisueros
policlonales contra el virus del
mosaico de la caña de azúcar
(sugarcane mosaic virus,
SCMV) razas A y D (SCMV-
A y SCMV-D) y virus del
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mosaico enanizante del maíz
(maize dwarf mosaic virus,
MDMV) razas A y V
(MDMV-A y MDMV-V), los
cuales fueron suministrados
por R.W.Toler (Texas A & M
University, Texas, EE.UU.) y
M.J.Garrido (UCV, Facultad
de Agronomía, Maracay, Ve-
nezuela). Como antígenos se
empleó savia de plantas infec-
tadas con el VEE, MDMV-A,
MDMV-V, SCMV-A, SCMV-
B, y savia de plantas sanas
(testigo), para determinar rela-
ciones serológicas con fines de
identificación. Estos antígenos
fueron preparados de acuerdo
a la técnica antes mencionada.

Microscopía electrónica

Para observar la forma y
tamaño de las partículas
virales se realizaron prepara-
ciones de enjuague (“dip-
ping”) a partir de hojas de
plantas de maíz ‘Iochief’ 15
días después de la inoculación
mecánica (Klomparens et al.,
1988). Para realizar el estudio
ultraestructural de los tejidos
infectados con el virus fueron
utilizadas plantas del mismo
cultivar y se siguió la meto-
dología citada por Garrido et
al., (1993). Muestras de hojas
de maíz sanas, del mismo cul-
tivar y de la misma edad, fue-
ron tratadas idénticamente con
el fin de establecer compara-
ciones.

RESULTADOS

Reacción de los huéspedes
diferenciales

La respuesta de los huéspe-
des diferenciales inoculados
con el VEE (con la excepción
de la caña de azúcar) aparece
registrada en las Tablas I, II y
III. La sintomatología mani-
festada por las diferentes es-
pecies y cultivares en las tres
repeticiones fue prácticamente
la misma, sólo con pequeñas
diferencias.

En los cultivares de maíz y
sorgo los síntomas aparecie-
ron entre los 5 y 6 días des-
pués de la inoculación, con la
excepción del cultivar de sor-
go ‘BTx-398’ que manifestó
los síntomas después de 15 a

20 días de inoculado. El por-
centaje de infección osciló
entre 75 y 100%. Sin embar-
go, en el cultivar de sorgo
Tx-430, fue de aproximada-
mente 10%.

Los cultivares de caña de
azúcar empezaron a exhibir
síntomas a los 8-10 días de la
inoculación mecánica. El cul-
tivar CP-31294 mostró estrías
cloróticas paralelas a las ner-
vaduras, que se unían para
dar un efecto blancuzco a la
hoja. Además, aparecían man-
chas necróticas en las hojas y
las plantas presentaron un
marcado retardo en el creci-
miento (acortamiento de los
entrenudos), muerte de los
puntos de crecimiento y exce-
sivo macollar. En el cultivar
CP-31588 se presentaron pe-
queñas estrías cloróticas, para-
lelas a las nervaduras, que
luego se unían y formaban
grandes áreas cloróticas (ama-
rillentas o verde pálido)

Transmisión por áfidos

El áfido Rhopalosiphum
maidis trasmitió el VEE de
maíz a maíz, de manera no
persistente, en una proporción
relativamente alta (70%).

Transmisión por semilla

Fueron evaluadas 2.269
plantas de sorgo ‘Chaguara-
mas-7’ provenientes de semi-
llas originadas de plantas in-
fectadas con el VEE. Nin-
guna de estas plantas presentó
síntomas típicos de infección
viral (mosaico).

Estabilidad en savia

Los resultados fueron igua-
les en las tres ocasiones en
que se determinaron estas
propiedades. El punto final de
dilución fue 10-3 - 10-4; el
punto de inactivación térmica
fue 55-60 ºC; y la longevidad
in vitro de 12-24 h a 27 ºC.

Serología

En las pruebas de doble di-
fusión en agar, el VEE reac-
cionó en forma positiva (for-
mación de líneas de precipita-
ción) con los antisueros con-

tra SCMV-A, SCMV-D y
MDMV-V. La reacción, sobre
la base del grosor de la banda
de precipitación (unión
antígeno/anticuerpo), fue dé-
bil, fuerte y muy débil, res-
pectivamente. Ninguno de los
antisueros utilizados reaccionó
contra savia de plantas sanas.

Cuando se utilizó antisuero
contra el SCMV-D y como
antígenos VEE, MDMV-A,
MDMV-V, SCMV-A y
SCMV-B, fueron observadas
líneas de precipitación entre
el antisuero y todos los antí-
genos, con la excepción de
MDMV-A. Sin embargo, la
reacción más evidente fue con
el VEE. Además, se formaron
ligeros espolones al final de
las bandas en todos los casos,
lo cual evidenció una reac-
ción de identidad parcial.

Microscopía electrónica

En las preparaciones de en-
juague o “dipping” realizadas
a partir de tejido infectado
con el VEE, fueron detectadas
fácilmente numerosas partícu-
las en forma de filamentos
flexuosos, con un tamaño
aproximado de 730-800 nm
(Fig. 1). Observaciones reali-
zadas a partir de cortes
ultrafinos de tejido de maíz
infectado con el VEE revela-
ron la presencia en el cito-
plasma de la célula de nume-
rosas inclusiones del tipo mo-
linete (“pinwheels”), tubulares
o rollos (“scrolls”) y agrega-
dos laminares, con predomi-
nio de los dos últimos tipos
(Fig. 1). Además se observa-
ron partículas virales, pero en
menor cuantía. En los cortes
de tejidos de plantas de maíz
sano no se observó ninguna
de las estructuras antes men-
cionadas.

DISCUSIÓN

En la Tabla I se observa
que el VEE infectó solamente
las especies pertenecientes a
la familia Gramineae, particu-
larmente al maíz y al sorgo.
Este resultado excluye al vi-
rus del declinamiento de la
grama San Agustín (raza del
virus del mosaico del pani-
cum, PMV) como posible

agente causal, ya que éste no
infecta a estos cereales (Mc
Coy et al., 1969; Niblett et
al., 1977).

Las reacciones de los hués-
pedes diferenciales propuestos
por Gingery y Gordon (1981)
inoculados con el VEE (Tabla
II) permiten descartar al virus
del mosaico enanizante del
maíz (maize dwarf mosaic vi-
rus, MDMV), al virus del
moteado clorótico del maíz
(maize chlorotic mottle virus,
MCMV), al virus del mosaico
estriado del trigo (wheat
streak mosaic virus, WSMV),
al virus del mosaico del pasto
setaria (foxtail mosaic virus,
FMV) y al virus del mosaico
del bromo (bromus mosaic vi-
rus, BMV) como posibles
agentes causales de la enfer-
medad viral en grama San
Agustín. De igual manera,
permite descartar al virus del
mosaico del pasto johnson
(johnsongrass mosaic virus,
JGMV), al virus del mosaico
del pasto guinea (guinea grass
mosaic virus, GGMV) y al
virus del mosaico estriado de
la cebada (barley streak
mosaic virus, BSMV). Estos
virus infectan la avena y el
pasto johnson (Damgsteegt,
1981; Shukla y Teakle, 1989;
Tosic et al., 1990), mientras
que el VEE no infecta estas
gramíneas.

Al analizar las reacciones
de los cultivares de sorgo di-
ferenciales inoculados con el
VEE (Tabla III), se evidencia
que éste induce síntomas muy
similares a los causados por
el virus del mosaico de la
caña de azúcar (sugarcane
mosaic virus, SCMV) raza D
(SCMV-D). Sin embargo,
también muestra cierta simili-
tud con la raza B del MDMV
(MDMV-B), pero esta raza
actualmente es considerada
una raza del SCMV (Shukla
et al., 1989), y no infecta los
cultivares de caña de azúcar
CP-31294 y CP-31588
(Teakle et al., 1989), mientras
que el VEE si los infectó.

La reacción de los cul-
tivares de sorgo Atlas y
OKY8 y el pasto johnson ve-
nezolano permite descartar a
la raza venezolana del MD-
MV (MDMV-V), ya que ésta
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infecta a estos hospedantes
(Garrido y Trujil lo, 1988;
Garrido et al., 1993), y el
VEE sólo infectó al cultivar
Atlas, donde provocó sínto-
mas diferentes a los induci-
dos por MDMV-V. Esta es
una raza ampliamente difun-
dida en plantaciones de sorgo
(Garrido et al., 1994) y maíz
(Cuello y Garrido, 1995) en
Venezuela, así como en va-
rias especies de gramíneas
silvestres (Garrido y Trujillo,
1992).

En los cultivares de caña
de azúcar CP-31294 y CP-
31588, el VEE causó sínto-
mas muy similares a los oca-
sionados por SCMV-B y
SCMV-D (Abbott y Tippett,
1966), pero diferentes a los
inducidos por otras razas del
SCMV (Zummo, 1974; Ab-
bott y Tippett, 1966; Tippett
y Abbott, 1968; Zummo y
Stokes, 1973), incluyendo las
razas H, I y M, que constitu-
yen en la actualidad el virus
del mosaico del sorgo (sorg-
hum mosaic virus, SrMV)
(Shukla et al., 1989). En el
cultivar CP-31294 el VEE in-
dujo síntomas iguales a los
citados para SCMV-D (Ab-

bott y Tippett, 1966). SCMV-
B causa síntomas similares en
el follaje del cultivar antes
mencionado, pero no ocasiona
ni la muerte frecuente de los
puntos de crecimiento, ni el
excesivo macollar que carac-
terizan al SCMV-D. Además,
SCMV-B infecta al cultivar
de sorgo Tx-2786 (=SC-0097-
14E) (Tosic et al., 1990),
mientras que el VEE no lo
infectó. De acuerdo al análisis
de las reacciones de todos los
huéspedes diferenciales utili-
zados, el VEE corresponde a
un aislamiento del SCMV-D.

La forma y tamaño de las
partículas virales del VEE son
típicas del grupo potyvirus, al
cual pertenece el SCMV
(Teakle et al., 1989). Estas
características de la partícula
permitieron descartar al virus
del mosaico del panicum
(panicum mosaic virus, PMV)
y al virus del mosaico del pe-
pino (cucumber mosaic virus,
CMV) (Damsteegt, 1981); de
igual manera al MCMV,
BMV, FMV y BSMV (Dams-
teegt, 1981; Gingery y
Gordon, 1981), los cuales ha-
bían sido descartados previa-
mente por huéspedes diferen-

TABLA III

REACCIÓN DE LOS CULTIVARES DE SORGO
DIFERENCIALES PROPUESTOS POR TOSIC Y FORD

(1983) A LA INOCULACIÓN MECÁNICA CON EL
VIRUS EN ESTUDIO1

CULTIVAR REACCIÓN

Atlas Lesiones locales necróticas, mosaico,
necrosis sistémica, muerte de plantas

Río Mosaico, puntos necróticos rojizos

OKY8 Sin síntomas

NM-31 Lesiones locales necróticas,
muerte de plantas

BTx-398 (Martín) Estrías cloróticas, mosaico

Q-7539 Sin síntomas

SC-0097-14E Sin síntomas

SA-8735 Lesiones locales necróticas,
estrías cloróticas, necrósis sistémica,
muerte de plantas

1 Evaluación realizada a los 21 días después de la inoculación

TABLA I

RESPUESTA DE ALGUNAS PLANTAS INDICADORAS
A LA INOCULACIÓN MECÁNICA CON EL VIRUS

EN ESTUDIO1

ESPECIE REACCIÓN

Chenopodium amaranticolor
Coste y Reyn No susceptible

Chenopodium quinoa Willd. No susceptible

Datura stramonium L. No susceptible

Gomphrena globosa L. No susceptible

Nicotiana tabacum L. No susceptible

Phaseolus vulgaris L. cv Tacarigua No susceptible

Sorghum bicolor (L.) Moench

 cv Chaguaramas 7 Mosaico

Sorghum halepense (L.) Pers.2 No susceptible

Sorghum verticilliflorum (Steud) Stapf Mosaico

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze Mosaico

Vigna unguiculata (L.) Walp. cv Tuy No susceptible

Zea mays L. cv Iochief Mosaico

1 Evaluación realizada a los 21 días después de la inoculación
2 Procedente de Venezuela

TABLA II

RESPUESTA DE LOS HUÉSPEDES DIFERENCIALES
PROPUESTOS POR GINGERY Y GORDON (1981)

A LA INOCULACIÓN MECÁNICA CON EL VIRUS
EN ESTUDIO1

HUESPED REACCIÓN

Maíz (Zea mays L.) cv Ohio-28 Mosaico

Trigo (Triticum aestivum L.) cv Monon No susceptible

Paja johnson [Sorghum halepense (L.) Pers] 2 No susceptible

Cebada (Hordeum vulgare L.) cv Pennrad No susceptible

Avena (Avena sativa L.) cv Garland No susceptible

Sorgo [Sorghum bicolor (L.) Moench] Mosaico, puntos

    cv Río necróticos rojizos

Sorgo (Sorghum bicolor) cv Atlas Lesiones locales

necróticas,

mosaico, necrosis

sistémica,

muerte de plantas

1 Evaluación realizada a los 21 días después de la inoculación
2 Procedente de EE.UU. y Venezuela
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ciales. Los tres tipos de inclu-
siones citoplasmáticas obser-
vados (molinetes, tubulares y
agregados laminares) son ca-
racterísticos del SCMV, y no
son producidos simultánea-
mente por otros potyvirus
(JGMV, MDMV, SrMV) es-
trechamente relacionados con
el SCMV (Lesemann et al.,
1992).

La estabilidad en savia
(propiedades físicas del jugo
crudo) y la incapacidad de
transmitirse el VEE a través
de la semilla de sorgo coinci-
den con lo reportado por
otros investigadores para el
SCMV (Tosic y Ford, 1974;
Teakle et al., 1989). JGMV,
SrMV y MDMV presentan
propiedades físicas similares,
ya que también forman parte
del grupo potyvirus, y entre
ellos existe una estrecha rela-
ción (Shukla et al., 1989).

El VEE fue transmitido de
manera no persistente por el
áfido R. maidis en una alta
proporción. Esta forma de
transmisión es característica
del SCMV, y constituye la
vía de diseminación del virus
en condiciones naturales
(Frederiksen, 1986; Teakle et
al., 1989). JGMV, SrMV,
MDMV, CMV y GGMV
también son transmitidos de
esta forma, pero previamente
habían sido excluidos por las
reacciones de los hospedantes
diferenciales.

En las pruebas serológicas
se evidenció que el VEE está
más relacionado con SCMV-
D que con SCMV-A, SCMV-
B y MDMV-V. El hecho de
que el antisuero contra
SCMV-D haya reaccionado
levemente contra SCMV-A,
SCMV-B y MDMV-V es nor-
mal, ya que las tres razas for-
man parte de virus que perte-
necen al mismo grupo
(potyvirus). Estas reacciones
por lo general se deben a la
presencia en los antisueros
policlonales de anticuerpos
contra epitopes de la región
central conservada de la capa
proteica, la cual presenta una
alta homología en la secuen-
cia en todo el grupo
potyvirus. Por lo tanto, estos
anticuerpos reconocen a la
mayoría de los virus incluidos

en este grupo (Shukla et al.,
1989; Teakle et al., 1989).

Sobre la base de los resul-
tados de todos los criterios de
identificación utilizados, se
concluye que el VEE corres-
ponde a un aislamiento de la
raza D del SCMV. Esta cons-
tituye la primera cita de esta
raza en Venezuela, y aparen-
temente, de acuerdo a la lite-
ratura consultada, representa
el primer señalamiento de
SCMV-D afectando grama
San Agustín en condiciones
naturales.
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No basta con la liberación de los mercados para asegurar el
avanace de la productividad. Se requiere la formación de una
comunidad científica altamente calificada, con dominio y
capacidad de acción sobre el saber, pues las ventajas en el juego
comercial de nuestra era no residen tanto en la posesión
de las materias primas o de otros atributos geográficos
o naturales, como en el dominio del conocimiento.
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