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RESUMEN 

El clavel (Dianthus caryophyllus L.) es una de las ornaren 

tales más cultivadas en México, y cada vez va teniendo mayor importan 

cia.Ccmo algunas importaciones de clavel han ocasionado problemas fi 

tosanitarios, se decidió confirmar si su sanidad corresponde a la ex 

presada en el certificado fitceanitario que acanpaña al material, -

cuando este llega al país. En el año de 1979 se importaron a México 

3,563,050 esquejes de clavel. Se inició el presente estudio para de 

terminar la sanidad de dichos esquejes, en particular la incidencia 

de virus, por lo que los objetivos de este trabajo fueron: a) Diag-

nósticos de posibles problemas de tipo viral en esquejes de importa 

ción, b) En caso de que los diagnósticos fueran positivos, identifi 

car los virus correspondientes y c) Qué efectos tendrían estos vi-

rus cuando el material se use cauro fuente reproductora. Los estu—

dios efectuados al inicio del trabajo indicaron la presencia, en di 

versos porcientos, de un virus aparentemente latente y transmisible 

"mecánicamente". El virus se transmitieSnlecanicamente a 5 especies 

de plantas pertenecientes a 3 familias botánicas. Presentó un punto 

de inactivación térmica entre 85 y 900  C; una longevidad "in vitro" 

entre 60 y 70 días y un punto final de dilución arriba de 10-6. Su 

partícula tiene forma poliádrica. El antisuero usado mostró conte-

ner anticuerpos específicos contra el virus problema, por lo que 

puede ser utilizado con toda confianza en el diagnóstico. Al campa 

rar los resultados obtenidos con los de la literatura, se llegó a 
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la conclusión de que el virus en estudio, es el "Virus del Mbtcado 

del Clavel". En el estudio comparativo de material sano con mate—

rial enfermo, se pone en evidencia el potencial degenerativo; ya -

que el material que porta el virus y es propagado llega a una más 

rápida floración, pero la flor que se obtiene es pequeña, raquíti-

ca y deformada. 
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INIIICCUCCION 

El clavel (Dianthus caryohpyllus L.) originario de la Cuen 

ca Mediterránea, pertenece a la Familia de las Cariofiláceas y al Gé 

nero Dianthus. Este género está constituido por unas 300 especies, -

de ellas solamente se cultivan unas 30; siendo la más importante --

Dianthus carycphyllus L., de la cual proceden las varierbadan comer-

ciales que se encuentran actualmente en cultivo y constantemente apa 

recen otras nuevas (Albertos et al., 1977). 

Ortega, menciona que de las variedades más cultivadas en 

México 50% son de color rojo; 30% de color blanco y 20% de otros co 

lores. La reproducción de esta planta normalmente es asexual (para 

cultivos de explotación comercial), los medios normales de multipli-

cación son el esqueje y el accdo; siendo más usado el primero por --

presentar mayor facilidad. El esqueje es un brote con dos o tres pa-

res de hojas bien formadas y el resto en desarrollo, capaz de emitir 

raíces por su parte inferior. la reproducción sexual es usada dnica-

mente en mejoramiento genético (Ortega, 1976). 

Herreros, señala que segin las estadísticas, el número de 

esquejes que se planta cada año esta repartida de la siguiente for-

ma: 

Italia 	 100 millones 
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Japón 	80 millones 

Estados Unidos de 
Norteamérica 	50 millones 

Argentina 	40 millcnes 

Holanda 	40 millones 

Alemania Occidental 	25 millones 

España 	18 millones 

Colombia 	15 millones 

Polonia 	15 millones 

Yugceslavia 	10 millones 

Hungría 	9 millones 

Israel 	7 millones 

Alemania Oriental 
y Grecia 	6 millones 

La mayoría de todos estos esquejes, provienen de plantas ma-

dres y se suelen obtener de empresas especializadas en la producción 

de material certificado que se encuentra en Holanda y Francia en la 

mayoría de los casos (Herreros, 1978). 

En México, el clavel va teniendo cada vez mayor importancia 

dentro de las plantas ornamentales. Una de las principales zonas pro-

ductoras es Villa Guerrero, Estado de México. En esta zona se siem-

bran aproximadamente unas 600 hectáreas; esto trae cate consecuencia 

una fuerte ocupación de mano de obra, y que de este cultivo dependan 
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unas 8,000 familias es decir; el 80% de la población, lo cual con -

vierte a esta planta en una de las bases de la economía de dicha re 

gibe (Ortega, 1976). 

Aproximadamente el 80 6 90% del clavel producido en Villa 

Guerrero es vendido en las ciudades de México, GUadalajara, Mente - 

rrey y Acapulco. Desde 1976 se empezó a exportar a Estados Unidos de 

Norteamérica (Nuñez, 1978). 

A veces las virosis del clavel no parecen causar síntomas 

drásticos, y éstas san difíciles de observar; si el floricultor uti 

liza material de esquejes propagados vegetativamente por él mismo, 

esta propagación conduce a altas incidencias de enfermedades vira 

les, de tal manera que el material de siembra derivado de ellos, 

resultan ser plantas raquíticas y de baja producción. Con este pro 

pósito, y para resolver el problema, existen empresas comerciales 

altamente tecnifiraRas que producen esquejes libres de virus. 

Les virus de mayor importancia para el cultivo del clavel 

son: 

" Virus Moteado de Clavel " 

" Virus de la Mancha anular del Clavel " 

" Virus Moteado de la Nervadura del Clavel 
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" Virus Jaspeado del Clavel " 

" Virus Latente del Clavel " 

" Virus Necr6tico del Clavel " 

(C.M.I./A.A.B. Description of plant viruses. 1970, 1971, 1973 y - - 

1977). 

Para el caso especifico del Virus Necr6tico del Clavel, en-

virtud de que recientemente se confirmó su presencia en el Estado -

de Colorado, EE.UU.; la Direcci6n General de Sanidad Vegetal depen-

diente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos acor-

d6 con fundamento en la ley fitopecuaria vigente que el material - 

que se importa de ese país debe ser sometido a análisis de Microsoo 

pio Electrónico como un requisito que el pais exportador debe cum—

plir invariablemente (Informaci6n Interna de la Dirección General - 

de Sanidad Vegetal S.A.R.H.). 

En relación a enfermedades del clavel en México, se han rea 

lizado más estudios en enfermedades de Hongos que en Virus. La li-

teratura solamente consigna el caso del estudio de virus, relaciona 

do con la obtención de plantas de clavel (Dianthus Caryiophyllus -

L.) libres de virus por cultivo in vitro de meristemos y ápices ve-

getativos (Villalobos, 1979). 

Como algunas importaciones de clavel han ocasionado proble-

mas fitosanitarios, la Direcci6n General de Sanidad Vegetal ha de-- 
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cidido temar muestras representativas para su análisis cuando estas 

llegan a México, con el propósito de confirmar si su sanidad corres 

pende a la expresada en el certificado fitosanitario que acompaña 

al material. 

En el año de 1979 se importaron a México 3'563,050 esquejes 

de clavel, según datos proporcionados por la Dirección General de - 

Economía Agrícola de la S.A.R.H. 

Por tal motivo se inicie el presente estudio para determinar 

la sanidad de dichos esquejes, en particular la incidencia de virus, 

planteándose los siguientes objetivos: 

a) Diagnesticos de posibles problemas de tipo vi 

ral en esquejes de importación. 

b) En caso de que los diagnósticos fueran positi 

vos, identificar los virus correspondientes. 

c) Que efectos tendrían estos virus en el mate - 

rial propagativo. 
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REVISION DE LITERATURA 

Desarrollo Histórico en el Conocimiento de las Virus en el Clavel  

Peltier en el año de 1916 y Lamkey en 1917, demostraron la 

transmisión de una enfermedad del clavel por injerto. Ellos la deno 

minaron " amarillamiento ", término usado en aquel tiempo, para de 

signar un grupo pequeño de enfermedades que posteriormente, se des 

cubrió que eran virus; también agregaron el término de clorosis. 

Citados en 1963 por Holley and Baker, Creager lo denaninó 

mosaico en el año de 1943 y Jones en 1945 encontró que estos santo 

mas involucran por lo menos a dos virus, uno de ellos transmisible 

por savia, manifestando un mosaico. Este investigador conservó el 

nombre de " amarillamiento " para infecciones dobles, pero poste 

riormente se realizaron trabajos y se estableció que mosaico es -

realmente un cuimplejo de virus transmisibles por savia y el térmi 

no de " amarillamiento " no es descriptivo para los efectos canbi 

nados de los virus en los hospederos; debido a ésto, el término 

" amarillamiento " ha sido relegado y no es usado en la literatura 

actual ( Holley and Baker, 1963). 

Esta situación fué considerada en el trabajo realizado 

por Kassanis (Kassanis, 1955). 
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Brierley y Smith corrigieron muchos de los trabajos previos 

y describieron con mayor precisión los síntomas y propiedades de las 

enfermedades de los virus en el clavel (Brierley and Smith, 1955). 

Citados en 1963 por Holley and Baker, Kassanis y Smith en 

1957 mencionan que los virus más comunes transmisibles por savia son 

rápidamente distinguidos por tres plantas indicadoras: Chempodium  

aneranticolor L., Gomphrena globosa L.y.  Dianthus barbatus L.. In 

clusiones de tipo amorfo o cristalinas, pueden ser también importan 

tes en la detección de infección en claveles (Holley and Baker, 

1963). 

Dentro de los diferentes virus que atacan al clavel, se 

considPran como los más importantes a los siguientes: 

Nen 	re Comen en Inglés_ 

(Carnation Mottle Virus) 

(Carnation Ring Spot Virus) 

(Carnation Vein Móttle Virus) 

(Carnation Etched Virus) 

(Carnation Necrotic Fleck Virus) 

(Carnation Latent Virus) 

(Ver Cuadro 1) 

Nombre Asignado en México  

"Virus del Ebteado del Clavel" 

"Virus de la Mancha Anular del 
Clavel" 

"Virus del Moteado de la Nerva 
dura del Clavel".  

"Virus Jaspeado del Clavel" 

"Virus Necrótico del Clavel" 

"Virus Latente del Clavel" 
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Cuadro 1.- Forma y tamaño de la partícula virdtica y reacciones presentadas por Plantas Diferenciales a la infección de los 
Principales Virus del Clavel, reportados en la literatura. 

Nombre Coman 
en Inglés 

Forma de la 
Partícula 

Plantas Diferenciales 
Tamaño 	Chenopodium Chen 	ium 	Dianthus Atriplex Phaseolus Tetragonia Vigna Silene ...Saponaria 

knarantioolor   hortensis vulgaris expensa 	sinensis armeria'7'vaccaria  

Carnation 
Latent 
Virus 

Carnation 
Mottle 
Virus 

Carnation 
Ring-Spot 
Virus 

Carnaticn 
Vein-Mottle 
Virus 

Carnation 
Necrotic-Fleck 
Virus 

Carnation 
Etched -Ring 
VI1US 

Virus en 
Estudio  

Filamentosa 
Ligeramente 650 x 12 nml LIrMS2 
Curvada 

Esférica 
	

28 nm 	LL 

Esférica 
	

30nm 	LL 

Filamentosa .790 x 12 nm 	LL-NS 
Flexible 

Filamentosa 1400-1500 nm 
Flexible 	12-13 nm 

Esférica 	45 nm 

Esférica 	25-30 nm 	LL 

MS-MA 

CS 
LL 

LL 

LL 

D 	LL 
NS 	CS 
LL 

LL-MS 	MN 
CS 

MS 

LL 

LL 
01 
CS 

LL 

LL 
IS 

LL LL 

NFS 	PC 
P LL-1V 

LL 	LL 	LL 

Fuente :(C.M.Z. /A.A.B. Descriptions of plant 
'1 = Nandmetros 

2 	LL = Lesiones Locales 
MS = Mosaico SistAnico (Aclaréo Sistémiczo) 
NA = Necrósis Apical 
MN = Manchas Necróticas 
D = Desmayo 

izuses). 

NS = No hay Reacción Sistémica 
- = Peacción Negativa 

IBA = Manchas Amarillas 
CS = Clorosis Sistémica 
AS = Amarillamiento Sistdmico 

NES = Neo:tb.-sis Sistémica 
IS = Infección Sistémica 
OI = Otros Inmunes 
AC = Anillos Concentrados 
P = Pdstulas. 



Principales Características de los Virus del Clavel  

" Virus del Moteado del Clavel " 

Descrito por Kassanis en 1955, es muy doman en plantas de 

clavel. Su principal síntoma es un ligero moteado y la pérdida de - 

vigor en las plantas. Se encuentra presente en todo el mundo. Sus 

hospederos naturales están restringidos más bien a especies de la fa 

milia Caryophyllaceae, pero los virus pueden infectar a 15 familias 

de dicotiledóneas. 

Las especies diferenciales son Chenopodium amaranticolor L., 

la cual usualmente desarrolla puntos cloróticos después de 4 a 7 días 

de inoculado. En Chenppodium quinoa L., aparecen manchas locales clo 

róticas después de 4 a 7 días, siguiendo un manchado clorótico y un 

moteado con algunas distorsiones en la hoja. En Atriplex hortensis  

L., ocurren manchas cloróticas después de 5 a 9 días, seguidas por 

manchas cloróticas sistémicas y el " pandeo " de las hojas. En Gor-

phrena globosa L., aparecen finos puntos necróticos después de 7 a 10 

días de inoculado el virus, y no hay infección sistémica, particulari 

dad que lo distingue del " Virus de la Mancha Anular del Clavel ". En 

Tetragon.ia expansa T., se observan manchas cloróticas y necróticas 

después de 5 a 8 días siguiendo una limitada infección sistémica. En 

Dianthus barbatus L., algunos clones muestran manchas locales después 
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_de 4 a 7 días de la inoculación, siguiendo una mancha clorótica y OD 

teado, en cambio otros clones son inmunes. El punto de Inactivación 

termal es de 90° C (10 min.) aunque básicamente, la mayor infectivi 

dad se pierde desde los 65° C; el punto de dilución es de 10
5 y la 

infectividad permanece por 70 días a 20° C (Hollings and Stone, 

1970). 

" Virus de la Mancha Anular del Clavel " 

Los síntomas principales en el clavel son un moteado en las 

hojas, manchas en forma de anillos, retardo en el crecimiento y defor 

oraciones. Se encuentra presente en todas las regiones templadas donde 

se cultiva el clavel. La transmisión natural ocurre solamente en las 

especies de la familia Caryophyllaceae, pero se puede transmitir exile 

rimentalmente a otras familias. Infecta cerca de 60 especies en 25 fa 

millas de dicotiledóneas. Estas son infectadas cuando se inoculan con 

material purificado de savia infectada de Nicotiana clevelandii L.. 

La transmisión por savia del clavel y Dianthus barbatus L. es posible 

solamente en hospedantes de las familias Caryopyllaceae, Aizoaceae, 

Chenopodiaceae y Amaranthaceae. Las plantas diferenciales más utiliza 

das son Dianthus barbatus L. en donde ocasiona manchas necróticas en 

las hojas inoculadas y manchas anulares, después de 4 a 7 días, a lo que 

siguen una clorosis sistémica y anillos seminecr6ticos y no todos los 

clones muestran los sintanas, Gamphrena globosa L., que desarrolla 
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anillos necr6ticos a los 2 6 4 días después de la inoculacien, si - 

guiendo un manchado sistdmico, un moteado y distorsiones. Phaseolus  

vulgaris L., muestra puntos locales clor6ticce en 4 a 5 días, tornán 

dose en necr6ticos, manchas sistdmicas irregulares y manchas necr6ti 

cas en las nervaduras. En la savia de Dianthus barbatus L., tiene un 

punto de inactivación termal alrededor de 80° C (10 min.) aunque la 

mayor infectividad permanece por 50 - 60 días a 20°  C (Hollings and 

Stone, 1970). 

" Virus Mbteado de la Nervadura del Clavel " 

Los síntomas que causa son manchas cloróticas difusas y no 

teado, con manchas y puntos de color verde oscuro en algunas de las 

venas de las hojas je:yenes, en hojas viejas usualmente no se presen 

tan síntomas. 

Los sIntanas son intensificados cuando las plantas están 

infectadas también con el "Virus del Moteado del Clavel ". Se sabe 

que este virus está presente en el Peino Unido, en el noroeste y sur 

de Europa y en Estados Unidos de Norteazrérica. 

Sus hospederos naturales aparentemente están restringidos 

a la familia Caryophyllaceae, aunque experimentalmente pueden infec 

tar alrededor de 20 especies de las siguientes familias; Chenopodi 

acece, Alzoaceae,Amaranthaceae, Portulacaceae, Polygonaceae, y Plan 

taginaceae. 
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El punto de inactivacidn termal está entre 50 y 600  C; el 

punto de dilución está entre 10-2  y 10-5, la infectividad permanece 

de 2 a 10 días, a 18° C y de 22 a 28 días a 20° C (Hollings and ~IR 

Stone, 1971). 

" Virus Jaspeado del Clavel " 

Causa un jaspeado caracterizado por puntos necr6ticos, 

anillos y patrones lineales• en las hojas. La distribución del vi 

rus es mundial; sus hospederos son únicamente especies de la fani 

lía Caryophyllaceae. El punto de inactivación termal está entre 

80 y 85° C, y el punto de dilución está entre 10-3  y 10-4  (Lawson 

and Hearon, 1977). 

"Virus Necr6tico del Clavel " 

Causa manchas necr6ticas de color gris-blanco o rojo - 

Orpura, rayado o manchado de la flor y frecuentemente está mezcla 

do con otro virus del clavel. Su distribución hasta ahora es Japón, 

sus hospederos naturales se encuentran en la familia CaryoPhylla 

ceae. Los sintomes se enmascaran a bajas temperaturas, después de 

dos o tres semanas de inoculado el virus. Las plantas afectadas cre 

cillas en semilleros frecuentemente tienen un crecimiento retardado 

y mueren pero la mayoría con infecciones crónicas no muestran santo 

mas. 
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En Dianthus barbatus L., se observan lesiones necróticas en 

las hojas y en pocas plantas aparecen lesiones sistamicas, produce 

rayado en las nervaduras y clorosis en las hojas superiores. Con es 

tas reacciones en Dianthus barbatus L., es posible discriminar a es 

te del "Virus de la Manda Necrática del Clavel ", del " Virus la 

tente del Clavel " y del " Virus de la Nervadura Moteada del Cla - 

vel ". 

El punto de inactivación termal está entre 40 y 45° C. El -

punto de dilución está alrededor de 10-4  y la longevidad " in vitro " 

está entre dos y cuatro días a 200  C (Incluye and Mitsuhata, 1973). 

" Virus Latente del Clavel " 

Causa pocos o ningdn síntoma en el clavel. Se ha establecido 

en plantas de clavel cultivadas en el continente EUrcpeo y Reino Uni 

do. 

Puede infectar aun ntimero de plantas que no son de la fami 

lía Caryorhyllaceae cano es Nicotiana clevelandii L.. 

El punto de inactivación termal está entre 60 y 65° C - - -

(10 min.). El punto de dilución está entre 10-3  y 10-4, y la infecti 

vidad permanece de dos a tres días a 20°  C (Wetter, 1973). 
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Medidas de Control de las Enfermedades Virales del Clavel 

Las medidas de control no son nada fáciles, ya que éstas se 

diseminan con relativa facilidad. Las variedades introducidas eventual 

mente llegan a ser infectadas de algén modo debido a la transmisi6n 

por insectos, nemátodos y a la transmisión mecánica ya que algunos vi 

rus se propagan al manejar las plantas infectadas durante las labores 

del cultivo. Esta diseminaci6n se ve favorecida por la propagación 

clonal cuando el material original o planta madre se encuentra infec 

tado con virus. 

Se ha recomendado el control estricto de insectos y la ell 

minaci6n de plantas debido a que hay síntomas que son difíciles de 

detectar en las plantas del clavel establecidas y en ocasiones pueden 

estar infectadas 100% por virus. 

Citados por Holley and Baker, Morel y Martín en 1952 y 1955, 

dicen que algunos virus no son encontrados en alta concentración en 

losmeristemos apicales de las plantas y que la multiplicación de 

los virus puede ser a temperaturas altas cuándo los brotes están en 

crecimiento (Holley and Baker, 1963). 

Kassanis, tuvo éxito en la obtención de esquejes sanos, mi 

ginalmente infectados por manchas anulares de plantas madres por me 

dio de tratamiento de calor a 36°  C durante 24 días lo cual ha sido 

continuado por un nUmero de investigadores (Kassanis, 1955). 

Holley and Baker mencionan que Brierley consignó la obten 
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ci6n de esquejes libres del " Virus del Mateado" en pequeñas brotes 

sometiéndolos a una temperatura de 38° C durante dos meses (ilolley 

and Baker, 1963). 

English, señala que no existen medios de curar las plantas 

atacadas por virus por procedimientos químicos, pero hay técnicas que 

pueden eliminar algunos o todos los virus conocidos en una proporci6n 

de plantas trat_Adas. Estos métodos son de poco valor si no se pone 

atención muy cuidadosa a la higiene y si no se obtienen plantas cuida 

dosanente comprobadas (langliáh and Kiáham, 1974). 

Los tratamientos por calor pueden librar a los claveles de 

ciertos virus tales como el " Virus de la Mancha Anular". El cultivo 

de meristemcs terminales s6lo o después del tratamiento por calor pue 

de eliminar todos los virus reconocidos de los claveles el " Virus 

del Mateado del Clavel ", " Virus del Moteado de las Nervaduras del 

Clavel "," Virus de la Mancha Anular del Clavel ", " Virus del Jas 

peado del Clavel " y al " Virus Latente del Clavel "; aunque la pro 

porción de plantas Obtenidas libres de algunos virus (por ejemplo 

el " Virus Latente" y el " Virus del Moteado de la Nervadura") es 

escaso. 

Quak, considera que controlando los vectores se puede 

ejercer algtn control, sin embargo, existen virus que se transmi 

ten mecánicamente para los cuales no funcionaria este método o me 

dida (Quak, 1977). 

Agrios, señala que el mejor control de las enfermedades 

producidas por virus es someter a cuarentena, a inspección y a un 
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riguroso sistema de certificación las áreas de cultivo (Agrios, 

1969). 

Albertos et al., indican que se han determinado cinco vi 

rus distintos que atacan al clavel, provocando anillos, rayado, man-

chas y decoloraciones en hojas y pétalos. Además hay un virus laten-

te, que no manifiesta síntomas externos, pero posteriormente provoca 

pérdida de calidad en la producci6n. 

La mejor forma de prevenirlos, es a partir de plantas ma 

dres seleccionadas por meristemos y termoterapia (Albertos et al., 

1977). 

Herreros, menciona que los métodos que se emplean actual 

mente para obtener esquejes sanos son el cultivo de meristemos y la 

termoterapia, que sirven principalmente para eliminar los virus so-

bre todo los que producen la Virosis de la Mancha Anular, que se 

transmite fácilmente de planta a planta por el simple contacto en 

tre las hojas. 

La multiplicaci6n por meristemos o puntos vegetativos 

(también denominada por ápices vegetativos) se inici6 en el año de 

1949, y está basada en que las células del meristemo o ápice vegeta 

tivo de un brote se pueden desarrollar en un medio adecuado dando 

lugar a una planta libre de virus. 

La termoterapia, como su nombre lo indica, se refiere al 

empleo del calor para eliminar los virus de las plantas infectadas. 

Este sistema se inici6 en 1889, para eliminar los virus de las Da- 
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lías. Para ello, se sumerge el esqueje en agua caliente a 50-55° C du 

rante 30 minutos. Este tratamiento se basa en que las altas temperatu 

ras inhiben la multiplicación del virus y reducen la velocidad de in 

vasibn, por lo que se puede obtener una nueva brotaci6n sin que tenga 

infección vir6tica. 

En el clavel no se emplea agua caliente, ya que el esqueje 

es sensible a la temperatura que habría que utilizar, por lo que se 

utiliza aire caliente. 

Este método consiste en tener las plantas jóvenes a una ten 

peratura entre 36 y 41° C, con una humedad relativa del 80 por 100 du 

rante cuatro a nueve semanas, en invernaderos aislados. 

Actualmente para mayor seguridad se emplean los tratamientos 

por termoterapia primero y luego el cultivo de meristemos, ya que estos 

han dado pramesas para eliminar a los virus encontrados en las varieda 

des camerciales del clavel, así cano las continuas medidas culturales 

en el invernadero y el control de áfidcs (Barmaros, 1978). 

17. 



El trabajo experimental se realiz8 en condiciones de inverna 

clero y laboratorio, en el Departamento de Fitopatología de la Direc 

cien General de Sanidad Vegetal S.A.R.H. 

Material Vegetativo  

Para la presente investigación se utilizaron 260 esquejes 

de clavel de las 33 variedades que se mencionan a continuación: 

Archid-Beauty 	Red-Beron 

Better-Tires 	Royalette 

Calypso 	.Safari 

Carnaval 	Salmon-Pink 

Dark-Lena 	Samantha 

Esperance 	Scania 

Fashion 	Scarlet-Elegance 

Growley 	Silvery-Pink 

Jolvette 	Sir-Arthur-Sim 

Lena 	Shocking-Pink-Sim 

Lilli-Ann 	Tangerine 

Lisa 	White-Calypso 

Orchid-Beauty 	White-Lilli-Ann 

Peterscn's-Red 	omite-Samantha 

Pink-Calypso 	hhite-Sim 

Portrait 	William-Sim 
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Yellow-Dusty-Sim 

Estos esquejes procedieron de material importado al paTs 

de Holanda y Estados Unidos de Norteamérica. Los esquejes se esta 

blecieron en condiciones de invernadero en macetas con suelo esteri 

lizado, usando una mezcla de suelo ca puesto por maquique y tierra 

neyla, a la que se le agregó fertilizante granulado conocido caner 

cialmente cano Magan. 

Una vez por semana se asperjaron las plantas con insecti 

cidas adecuados con el fin de tener un control estricto de los in 

sectos en el invernadero; de igual manera se procedió a aplirar al 

sistema radicular de todos los esquejes de clavel Benlate 50 PH en 

proporción de 1 gr/1 litro de agua, para prevenir enfermedades fun 

gosas. 

1.- Detección de Virus en los esquejes de clavel. 

Ocho días más tarde de haber establecido las plantas en el 

invernadero, se verificó si habla o no virosis en los 260 esquejes 

de clavel, mediante la técnica de transmisión mecánica a diez espe 

cies de plantas diferenciales de 35 días de edad. Estas plantas di 

ferenciales están canpredidas en las siguientes familias y especies 

botánicas: 	Familia 	Género y Especie 

Aizoaceae: 	Tetragonia expansa T. 
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Amaranthaceae: 	Gemphrena2151:112pªL. 

Caryophyllaceae: 

Chenopodiaceae: 

Leguminosae: 

Dianthus barbatus L. 

Saponaria vaccaria L. 
Silene armería L. 

Atriplex hortensis L. 

Chenopcdium anaranticolor L. 

Chenopodium quinoa L. 

 

Phaseolus vulgaris L. 

Wgna sinensis T. 

Las semillas de algunas plantas diferenciales fueron propor 

cionadas por los Drs. M. Hollings y O.M. Stone del Glasáhouse Crops 

Research Institute, England. y la Dra. S.S. Hearon del Researdh Plant 

Pathologist, Florist and Nursery Crops Laboratory Belteville M.D., 

U.S.A. y otras son material rutinario del Departamento de Fitopatolo 

gia de Sanidad Vegetal. 

De cada cuatro esquejes de la misma variedad de clavel, se 

cort6 una fracción de hojas, se molió en morteros esterilizados junto 

con una solución amoiLiguadora (Borato de Sodio 0.05 M pH 7.6) y el 

inoculo de ésta se frotó con el dedo sobre el tejido de hojas de plan 

tas diferenciales. Se tatuaron cuatro plantas de cada diferencial, de 

éstas se inocularon tres y una se dejó cano testigo; las que fueron pre 

viamente espolvoreadas con carborundun de 400 mallas e inmediatamente 

después de las inoculaciones las plantas fueron regadas con agua normal. 

Las plantas se mantuvieron a una temperatura promedio de 22°C 
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y a una humedad relativa de 70 - 80%. La lectura de datos se tam6 a 

los ocho días después de haberse hecho las inoculaciones. 

Tbdas las muestras analizadas que dieron reacci6n positiva, 

produjeron síntomas iguales en las plantas diferenciales. Los testi 

gas no mostraron ning(n síntoma. 

2.- Propiedades de la inactivaci6n en savia cruda 

Para este estudio se tamar6n diversas plantas que resulta 

ron infectadas, =prendiendo a las variedades Scania y White-Sim. 

Las pruebas realizadas en el virus aislado fueron: longevi 

dad "in vitro"; punto final de dilución e inactivaci6n térmica. 

2.1.- Longevidad "in vitro" 

Se moli6 hojas de clavel, y la savia extra/da se coló a tra 

vés de manta de cielo, una vez colada se colocaron 2 ml. en cada uno 

de los 9 tubos de ensayo, y luego se taparon y se sometieron a los si_ 

guientes períodos de envejecimiento: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 

y 90 días, a temperatura de 200  C para ver en cuanto tiempo pierde su 

infectividad el virus. 

2.2.- Punto de Dilución Límite 

Se molió tejido enfermo de hojas de clavel, y la savia así ob 

tenida, se col6 a través de manta de cielo hasta obtenerse 2 ml: de es 

ta cantidad se taró un mililitro de la savia del mortero sin diluir y 

se agreg6 al primer tubo de ensayo, para una serie de 6 tubos de ensa 

yo los cuales contenían 9 ml. de solución "buffer" (Borato de Sodio •~, 
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0.05 M pH 7.6). Se agitó para hacer la dilución 10-1, y de esta nueva 

mente se tomó 1 m1, y se pasó al siguiente tubo para obtener la dilu 

ción de 10-2; siguiéndose la misma secuela hasta tener la dilución de 

10-6. Una vez hechas las seis diluciones se procedió a inocularlas so 

bre 4 hojas de Chenopodium quinoa L., inoculándose primero la dilución 

de 10-6, después inoculándose la dilución de 10-5  y así secesivamente 

con 10-4, 10-3, 10-2, y 10-1; para evitar contaminación. 

2.3.- Punto de Inactivación Térmica 

Se molió tejido de hojas de clavel, y la savia extraída se 

coló a través de manta de cielo, de esta se colocaron 2 ml. en cada 

uno de 9 tubos de ensayo, y se sanetieron a baño maría a la temperatu 

ra de 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, y 900  C. La forma cauro 

se verificaron las temperaturas fue colocando el termómetro dentro de 

cada tubo. Después de transcurridos 10 minutos, los tubos súbitamente 

se enfriaron en agua con hielo y la savia de cada tubo se inoculó so 

bre 4 hojas de Chenopodium quinoa L.. 

3.- Microsccpia Electrónica  

a) Preparación de Membranas. En un vaso de precipitado se colocaron -

50 ml. de solución Formvar al 0.25%. Un portaobjetos limpio se intro 

dujo en la solución por unos cuantos segundos, formándose una membra 

na adherida al portaobjetos este se sacó lentamente y se dejó secar 

un comento. Con una navaja de rasurar se raspó las orillas del extre 

mo con membranas y enseguida, fue sumergido el portaobjetos lentamen 
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te y se puso en posición inclinada en un recipiente con agua destila 

da, para que se fuera desprendiendo la membrana poco a poco y queda—

ra flotando. Sobre la membrana se colocaron cuidadosamente rejillas-

de cobre, luego se tomó un papel filtro con una de las orillas dobla-

das hacia arriba y se puso en contacto con las rejillas, cuando estu-

vo totalmente hlmedo, se sacó con cuidado el papel con las rejillas -

adheridas y se colocaron en una caja de petri hasta que se secaron. 

b) Preparación de las partículas de virus en las rejillas. 

Se tomó con unas pinzas la epidermis de una hoja enferma, y - 

se pasó suavemente sobre una gota de acetato de uranilo al 1% que fue 

depositada sobre parafilm limpio, luego se puso en contacto con la -- 

membrana de una rejilla sobre la gota de acetato de uranilo, se reti-

ró y se eliminó el exceso de liquido de la rejilla con papel filtro.-

Este mismo procedimiento se siguió para contrastar con ácido fosfotln 

gstico al 1%; rara determinar qué producto contrasta mejor las partí-

culas de virus. 

Se colocó en un portaobjetos cubierto con una tira de para--

film, una gota de savia de hojas infectadas recientemente, picadas --

y una gota de ácido fosfotúngstico. Luego se puso en contacto la nemm 

brana de una rejilla, primero sobre el contraste y enseguida sobre --

la gota de savia y se eliminó el exceso de liquido con papel filtró 

Las fotografías que aparecen en este trabajo fueron tomadas - 

en el Microscopio Electrónico EM 109 de la Casa Carl Zeiss de- 
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México. 

4.- Serología  

Esta prueba se realizó con el fin de confirmar la presencia 

de anticuerpos específicos contra el virus problema. La metodología 

utilizada fue la Reacción de Doble Difusión en Agar, citada por Delga 

do Sánchez, y que consiste en preparar un medio sólido de agar purifi 

cado colocando 8.5 grs. de NaC1 más 7.5 grs. de Ion-Agar No. 2 purifi 

cado, adicionándose 0.2 grs. de ázida de sodio como preservador. Se 

esterilizó a 15 libras de presión por espacio de 20 minutos. El medio 

se dejó enfriar y luego de bajar la temperatura, a unos 40° C, se va 

ció en cajas de petri de plástico, vistiendo más o menos 10 ml. de 

agar. Una vez solidificado el medio, con un sacabocados de 7 orifi 

cios se le hicieron perforaciones una al centro y seis alrededor; y 

en el orificio central se colocó antisuero proporcionado por el Dr. 

Joseph A.Foster de Animal Plant Health Inspection Service U.S.D.A. 

Glenn Dale, M. D, U.S.A. y en los orificios de la periferia se colo 

có en forma alternada savia de plantas sanas y savia de plantas en 

fermas. Las cajas de petri se colocaron en cámaras húmedas y se in 

cebaron a temperatura ambiente de 22° C durante 48 horas (Delgado, 

1974). 

5.- Estudio camparativo del material sano zdel enfermo  

Para hacer esta comparación, se toma= 8 plantas de clavel 

enfermo y 5 plantas de clavel sano, de las cuales se propagaron 28 

brotes laterales de 3 a 5 am. de altura; 14 brotes de plantas enfermas 
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y 14 brotes de sanas. Todos estos brotes se obtuvieron en condiciones 

de asepsia. 

Para todas estas plantas se evaluaron los parámetros que a 

continuación se mencionan, al momento en que empezaron a florecer: 

a) Altura total de la planta 

b) Ndmero de nudos 

c) Número de esquejes 

d) Longitud del peddnculo 

e) Días a la floración. 
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RESULTADOS 

Parámetros seguidos para la Detección e Identificación del 

virus encontrado en el material importado. 

1.- Detección de virus en los esquejes de clavel. 

Los resultados obtenidos indican que un 59% del material 

nuestrado resultó estar infectado en porcientos variables del O al 

100% cano se puede observar en el Cuadro 2 y un 41% se encontró ne 

gativo. 

1.1.- Rango de Hospedantes 

La transmisión mecánica resultó positiva en cinco plan 

tas diferenciales, estas son : Atriplexhotlensis L., Chenopodium  

amaranticolor L. (Fig.1), Chenopodium quinoa L., Dianthus barbatus  

L. (Fig. 2), y Gcmphrena globosa L.; las que respondieron con el ti 

po de reacción que se muestran en el Cuadro 3. 

El período de incubación varió desde 4 a 10 días (Cuadro 

3). 

Chenopodium amaranticolor L. y Chenapodium quinoa L., 

reaccionaron con reacciones locales y mostraron ser las más sensiti 

vas a la reacción del virus. Para trabajos posteriores estas 2 es 

pecies especialmente Chenopcdium quinoa se usaron para cuantifica-

ción del virus implicado. 
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Cuadro 2.- 	Porcentaje de esquejes muestrados para observar su reacción 
a virus. 

Variedad 
	

Material 
	

Procedencia 	Pcsitivo1 
Maestreado 	 de infección 

Archid-Beauty 	2 	Holanda 	2 	100 
Better-Times 	3 	Holanda 	O 	O 

Calypso 	6 	Holanda 	4 	66 

Carnaval 	4 	Holanda 	O 	O 

rerk-Lena 	10 	Holanda 	3 	30 
Esperance 	4 	Holanda 	O 	O 

Fashian 	2 	Holanda 	O 	O 

Grciley 	3 	Holanda 	O 	O 

Jólvette 	4 	Holanda 	O 	O 

Lena 	4 	Holanda 	4 	100 

Lilli-Ann 	4 	Holanda 	O 	O 

Lisa 	2 	Holanda 	O 	O 
Orchid-Beauty 	2 	Holanda 	O 	O 

Peterson's -Rad 	10 	EE.UU. 	10 	100 

Pink-Calypso 	6 	Holanda 	O 	O 

Partrait 	10 	EE.UU. 	10 	100 

Red-Baron 	3 	Holanda 	O 	O 

Royalette 	4 	Holanda 	O 	O 

Safari 	2 	Holanda 	O 	O 

Salren-Pink 	10 	EE.UU. 	10 	100 

Samantha 	4 	Holanda 	4 	100 

Scania 	34 	Holanda 	27 	80 

Scarlet-Elegance 	4 	Holanda 	4 	0 

Silvery-Pink 	3 	Holanda 	O 	O 

Sir-Arthur-Sien 	21 	Holanda y EE.UU. 	10 	48 

Shocking-Pink-Sim 	23 	Holanda y EE.UU. 	15 	65 

Tangerine 	12 	Holanda y EE.UU. 	12 	100 

Wnite-Lilli-Ann 	4 	Holanda 	O 	O 

hhite-Calypso 	6 	Holanda 	6 	100 

White-Samantha 	4 	Holanda 	4 	100 

Ihite-Sim 	20 	Holanda y EE.UU. 	17 	85 

William-Sim. 	24 	Holanda 	8 	33 

Yellow-rusty-Sim 	6 	Holanda 	4 	65 

Total 	260 	 154 	59 % 

1  Reacción positiva en las plantas diferenciales. 
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Fig. 1. Sintcmas inducidos por el "Virus del Moteado del 
Clavel", causando lesiones cloróticos típicas en 
Chenopodium amaranticolor. 
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Fig. 2. Sintamas inducidos par el 'Virus del Moteado del 
• 
	 Clavel", causando lesiones locales necraicas en 

Dianthus barbatus. 
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Cuadro 3.- 	Rango de hospedantes usados para detectar virosis en 

el clavel. 

Familia Género y Especie Síntomas1 
Período de 
Incubación 
(días) 

Aizoaceae Tétragonia expansa T. - - 

Amaranthaceae GamPhrena globosa L. PNL 7-10 

Cáryophyllaceae Dianthus barbatus L. PLC 5-10 

Saponaria vaccaria L. - - 

Silene armeria L. - - 

Chenopodiaceae Atriplex hortencis L. MCL 5-10 

Chenopodium ama- L. LLC 4- 7 

ranticolor 

Chenopodium quina L. LLC 4- 7 

Leguminosae Phaseolus vulgaris L. - - 

Vigna sinensis T. - - 

1LLC = Lesiones Locales Cloróticas 

MCL = Manchas Cloróticas Locales 

PLC = Puntos Locales Cloróticos 

- 	= 	Reacción Negativa 

PNL 	= Puntos Necróticos Irreales 
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2.- Propiedades de inactivación ensavia cruda: 

2.1.- Longevidad " in vitro " 

Los resultados de esta prueba nos indican que el punto de 

envejecimiento " in vitro " del virus esta entre los 60 y 70 días 

(Cuadro 4) . 

2.2.- Punto de dilución límite. 

El resultado Obtenido en esta prueba indica que el punto 

de dilución límite está arriba de 10-6  (Cuadro 5). La infectividad 

del virus decreció proporcionalmente a laR diluciones logarítmicas 

que se efectuaron. 

2.3.- Punto de inactivación térmica. 

Los resultados nos indican que en los tratamientos de 85°  

C, todavía podujeron síntomas sobre hojas de Chenopodium quinoa L., 

lo que indica que el punto de inactivacián térmica del virus se en-

cuentra entre los 85 y 90°  C de temperatura, cano se muestra en el 

Cuadro 6. Cauro en el paso anterior de nuevo aqui se Observó también 

un decremento a medida que se incitutentaba la temperatura, terminan 

do esta los 90°  C. 
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Cuadro 4.- Infectividad en diferentes periodos de envejecimiento 
de la savia infectiva incubada a temperatura ambiente. 

Período en días 	No. de lesiones locales en 
Chenopylium quince 1 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

70 

39 

24 

13 

4 

2 

2 

O 

O 

1 N'amero promedio de lesiones locales por hoja en 
4 repeticiones. 
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Cuadro 5.- Infectividad en diferentes diluciones de savia cruda. 

Dilución 	No. de lesiones locales en 
Chenopodium quina  1  

Sin diluir 	 78 

10-1 	 65 

10-2 	 61 

10-3 	 55 

10-4 	 45 

10-5 	 28 

10-6 	 12 

1 
Ndmero promedio de lesiones locales por hoja en 

4 repeticiones. 
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Cuadro 6.- Infectividad de la savia sometida a diferentes 
tratamientos de temperatura 

No. de lesiones locales 
Tratamiento 	en Chenopodium quinoa  1  

Testigo sin calentar 	79 

409 C 	 68 

45°  C 	 63 

509  C 	 50 

55° C 	 45 

60° C 	 28 

65°  C 	 22 

no 	 19 

75° C 	 16 

80° C 	 13 

859  C 	 5 

90° C 

1 
N/ mero priamedio de lesiones locales por hoja 

en 4 ieyeticiones. 
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3.- Microscopia Electrónica. 

Las observaciones al Microscopio Electrónico demostraron 

que el virus tiene forma poliédrica. Respecto a la fijación, el áci 

do fosfctdngstico al 1% resultó ser el que contrastó mejor las par-

tículas de virus, después de las observaciones que se efectuaron can 

parando este fijador con acetato de uranilo al 1%. 

Las partículas del virus estudiado se estimo que pudieran 

medir de 25 a 30 nm, aunque al respecto, no se hizo un estudio cuanti 

tativo (Fig.3). 

4.- Serología.  

Después de analizar los parámetros anteriores y de hacer 

un estudio comparativo con los virus reportados para el clavel, se 

observó una reacción positiva usando la técnica de Doble Difusión 

en Agar con el antisuero para el "Virus del Moteado del Clavel". 

Los resultados se observaron desde las 48 horas y clara 

mente las lineas bien marcadas a las 72 horas. Hubo reacción posi 

tiva entre el antisuero y la savia enferma, formándose bandas de 

precipitado dnicamente contra esta dltima. Esta prueba confirma 

que los anticuerpos son específicos contra el virus problema (Fig. 

4) . 

5.- Estudio comparativo del material sano y del enfermo. 
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Fig. 3. Partículas virales en forma poliédrica, observa-
das al microscopio electrónico, contrastadas con 
ácido foefotóngstico, al 1%. 50 000 X. 



Fig. 4 Reacción serológica. Doble Difusión en Agar. Orificio 
central contiene antisuero, orificio sin reacción con 
tiene savia sana y orificio con reacción contiene sar. 
via enferml Reacción evidente por 'Tedio de una linea 
de precipitado entre el antisuero y la savia enferma. 
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5.1.- Resultados obtenidos en el material sano y sus progenies. 

a) Altura total. Las plantas originales sanas presentaron 

una altura total promedio de 90 an. contra 85 an. que se observaron 

en las progenies sanas. Lo anterior implica que aparentemente no hay 

una diferencia en lo que concierne a este parámetro (Cuadro 7). 

b) Ndmero de nudos. Podemos decir que igual que en el ca 

so anterior, no se presentó una diferencia digna de considerarse en 

tre las plantas sanas que presentaron un promedio de 25 nudos contra 

24 que se observaron en los brotes obtenidos a partir de las plantas 

originales (Cuadro 7). 

c) Ndmero de esquejes. Se obtuvo un promedio de 3.5 es 

quejes en las plantas originales y de 1.5 esquejes en las progenies 

(Cuadro 7). 

d) Longitud del pedúnculo. Prácticamente fue igual en 

las plantas madre y en las progenies, ya que se obtuvo un promedio 

de 1.0 an. en las plantas originales, y en las progenies se obser 

v6 exactamente la mima longitud (Cuadro 7). 

d) Días a la Floración. Este es uno de los parámetros 

cuya comparación se cansider6 de mayor importancia en el estudio 

realizado y en definitiva de los que tienen más trascendencia des 

de el punto de vista comercial. Segtin los datos Obtenidos, la flo 

ración en las plantas originales se presentó en un periodo de 353 

días en promedio, mientras que en las progenies fué de 235.5 días 
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Cuadro 7.- 	Estudio camparativo de ciertos órganos anatómicos de claveles a virosis. 

Variedad Procedencia 

Altura 
Total 
(cm.) 

Número 
de 

nudos 

Número 
de 

esquejes 

Longitud Floración 

(días) 
del 

pedúnculo 

Plantas Origina- 
les Sanas 

Scania 
White-Sim 

Holanda 90.5 25.0 3.5 1.0 353.0 

Progenies Sanas Scania Holanda 85.5 24.5 1.5 1.0 235.5 
White-Sim 

Plantas Origina- 
les Enfermas 

Scania 
Chite-Sim 

Holanda y 99.0 17.5 3.0 1.0 357.5 
EE.UU. 

Progenies Scania Holanda y 98.0 18.5 1.0 2.0 169.0 
Enfermas White-Sim EE.UU. 



(Fig. 5 y Cuadro 7). 

5.2.- Resultados obtenidos en el material enfermo y sus proge 

nies. 

a) Altura total. Las plantas originales presentaron una 

altura total pramedio de 99.0 an. contra 98.0 am. que se observaron 

en las progenies enfermas. Esto implica que aparentemente no hay di 

rencia significativa en lo que concierne a este parámetro. 

b) Número de nudos. Igual que en caso anterior, no se 

presentó una diferencia digna de considerarse entre las plantas en 

fermas que presentaron un promedio de 17.5 nudos, mientras que en 

material propagado fue de 18.5 nudos. 

c) N'eneros de esquejes. Se obtuvo un prcmedio de tres 

esquejes en las plantas originales y de un esqueje en las progenies. 

d) Longitud del ped1nculo. En las plantas orginales se 

obtuvo un pramedio de 1.0 an. mientras que en las progenies fue de 

2.0 am. 

e) Días a la floración. Al igual que en el material sa 

no, este parámetro se consideró de mayor importancia. Según los re 

sultados obtenidos, la floración en el material original se presen 

t6 en un período de tiempo más largo, a los (357.5 días en prcme 

dio) mientras que en las progenies arroja un pramedio de 169.0 -

días (Fig. 5) mostrando una diferencia de días a la floración de 

66 días camparado con el material sano (Cuadro 7), dltima columna. 

La flor que se obtiene es pequeña, raquítica y deformada (Fig.6). 
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ci6n 
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Progenies 

Fig. 5. Cdmparación del periodo de " rapidez" de floración 
de las progenies de clavel sanas y enfermas.1  

1) Pranedio obtenido can dos variedades. 
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DISCUSICN 

Ce acuerdo a los resultados obtenidos, en este estudio se -

puede apreciar, que es factible detectar virus en esquejes de cla-

vel de importación, en diversos porcientos que varían de acuerdo a 

las variedades de que se trate, encontrandose que esta variación os 

olió desde 0% hasta variedades en que se diagnóstico un 100%. Lo an 

terior viene a resaltar la importancia de este estudio, ya que a pe 

sar de que este material a simple vista parece estar sano, una vez 

que es sanetido a pruebas caro las que se señalan en esta investiga 

ci6n, resulta con problema latentes que pueden reflejarse en la pro 

ducción. 

Lo expuesto anteriormente nos llevó a pensar en 2 aspectos 

principales : en primera instancia, identificar posibles virus pre 

sentes y en segundo lugar evaluar su efecto en los claveles. 

En relación al primer punto, los resultados obtenidos en la 

caracterización del virus y la observación de las partículas de -

forma poliédrica en el microscopio electrónico; nos permitió descar 

tar cano posibles responsables a los siguientes Virus: "Latente del 

Clavel", "Moteado de la Nervadura" y al "Necrótico del Clavel"; 

• 

	

	
pues estos tienen la partícula filamentosa. Los otros dos virus, -- 

aunque su partícula es de farma poliédrica, también se pueden des-

cartar, ya que el " Virus del Jaspeado del Clavel " no infecta a 

ninguna de las plantas diferenciales que dieran reacción y el otro 
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" Virus de la Mancha Anular del Clavel ", ataca a la planta diferen 

cial Phaseolus vulgaris L., y en este caso no manifestó sintama al-

guno. 

La sintamatologla inducida por el virus en las plantas di 

ferenciales, las propiedades de la savia infectiva del virus estu 

liado y su cooperación con los reportados en la literatura, indican 

que se trata del "Virus del Moteado del Clavel" (Hollings and Stone, 

1970). Estos parámetros, aunados a las observaciones hechas a través 

del microscopio electrónico en conjunto, nos permitieron conocer tan 

to la técnica como el antisuero a usar para la prueba serológica y 

con la reacción obtenida en esta prueba se hace la confirmación de 

finitiva del virus. Resultados similares han sido obtenidos por - 

(Daneáh and Gavgani, 1979). En el estudio camparativo de material 

sano con material enfermo se pone en evidencia el potencial destruc 

tivo, ya que el material que viene enfermo y es propagado llega a 

una floración más rápida, pero la flor que se obtiene es pequeña, 

raquítica y deformada. El hecho de que la floración en el material 

propagado y que porta virus sea más rápida que en el material sano 

puede ser un indicio de que las partículas virales induzcan la rá 

pidez de este fenameno. Esto, contra lo que se pueda pensar; no re 

presenta ninguna ventaja para el floricultor, ya que si bien es 

cierto que la floración es más rápida; las flores obtenidas en la 

mayoría de los casos san pequeñas y con algunas defórmaciones, lo 

cual disminuye las posibilidades de su canercialización y es --- 

44. 



indicativo de un proceso degenerativo, que hasta la fecha no ha sido 

descrito en México en esquejes de claveles de importación. Los resul 

tallos, también nos indican, que el material propagativo (progenies) 

va a tener un comportamiento en su desarrollo muy similar al mate-

rial original, puesto que es material propagado vegetativamente. Y 

atan más es posible que el proceso degenerativo observado en las pro 

genies enfermas se agudice en cada ciclo y explicaría la necesidad 

de los productores mexicanos de recurrir año tras año a importar ma 

terial aparentemente sano de paises extranjeros (Europa y EE.UU.). 

La presencia de este virus en los claveles estudiados pue 

de tener implicaciones serias, sobre todo si se considera su facili 

dad para diseminarse lo cual representa un riesgo potencial para -

otras variedades de clavel que se cultivan en México. Se estima, -

que en México se pueda producir planta libre de este virus, usando 

las técnicas que aqui se reportan y evitar así la fuga de divisas 

y el consecuente incremento de aporte de tecnología y fuente de --

trabajo. 
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CalZ:LUS ICNES 

1.- Se desarrolló y se reporta una metodología que permi-

te diagntsticar diversas virosis en clavel. 

2.- Esta metodología penniti6 detectar y diagn6sticar el 

"Virus del Moteado del Clavel" en diversos porcientos 

en material importado de Holanda y U.S.A. 

3.- Los parámetros usados para la detección e identifica 

ci6n fueron los siguientes: 

a) Rango de Hospedantes 

b) Propiedades de inactivacidn en savia 

cruda 

c) Microscopia Electrónica 

d) Peacci6n Serollgica 

4.- La hospedante más adecuada para la detección del virus 

fué Chenopodium quinoa L.. 

5.- El virus tiene fama poliédrica y reacciona especifi 

camente contra un antisuero. 

6.- El estudio comparativo de plantas sanas con plantas 

enfermas y sus progenies, mostraron que las progenies 

de plantas enfermas tienden a una floración mucho más 

• rápida que las progenies de plantas sanas y que sus 

flores son deformes y chupadas. Lo anterior se puede 

considerar indicativo de un aparente proceso degene-

rativo. 
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7.- Se estima que en México se puede producir planta libre 

de este virus usando esta técnica, y evitar la fuga de 

divisas y el consecuente incremento de aporte de tecno 

logia y fuente de trabajo. 
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