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RESUMEN 

 

 
La presente investigación bibliográfica se la realizó con la finalidad de estudiar 

los diferentes comportamientos de los virus en el cultivo de sandía en el 

Ecuador, para ello se analizaron posturas de varios autores plasmadas en 

libros, revistas científicas, bosquejos en la Web, etc., Por lo cual se determinó 

que los daños ocasionados por los virus en el cultivo de sandía aparecen 

desde el inicio del desarrollo fenológico vegetativo del cultivo y a su vez tiene 

repercusión en su desarrollo reproductivo; no obstante existen varios métodos 

y técnicas ya sean químicos, como; correcta dosificación de agroquímicos 

adecuados para el control  de insectos plagas y  malezas, los cuales actúan 

como vectores naturales y además de esto también existen controles de tipo 

manual, tales como; colocación de trampas de colores en las parcelas del 

cultivo, lo cual actúa incluso como un medio ecológico u orgánico, entre otros 

métodos plasmados en este estudio. Por lo tanto, se recomendó realizar días 

de campo, vínculos con la colectividad, tesis de pregrado y postgrado, para 

mejorar en lo posible la problemática planteada.  

 
Palabras calves: insectos plagas, vectores, virus, sandía. 
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SUMMARY 

 
 

 

The present bibliographic research was carried out in order to study the 

different behaviors of viruses in watermelon cultivation in Ecuador, for this, 

positions of several authors were analyzed, reflected in books, scientific 

journals, sketches on the Web, etc., Therefore, it was determined that the 

damage caused by viruses in the watermelon crop appears from the beginning 

of the vegetative phenological development of the crop and in turn has an 

impact on its reproductive development; However, there are several methods 

and techniques, whether chemical, such as; correct dosage of agrochemicals 

suitable for the control of insect pests and weeds, which act as natural vectors 

and in addition to this there are also manual controls, such as; placement of 

colored traps in the cultivation plots, which even acts as an ecological or 

organic medium, among other methods reflected in this study. Therefore, it was 

recommended to carry out field days, links with the community, undergraduate 

and postgraduate thesis, to improve the problem raised as much as possible. 

 
Key words: insect pests, vectors, viruses, watermelon. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Ecuador, la producción de hortalizas está dirigiéndose con eficacia 

a los mercados locales y a su vez a los grandes mercados de nivel 

internacional, por motivo a su alta calidad, lo que está generando que, cada vez 

más productores incursionen en este importante renglón productivo. Entre las 

hortalizas cuya demanda se ha maximizado en los últimos años, aparece la 

sandía, la cual posee una gran aceptación entre los consumidores locales, y ya 

ha incursionado con éxito en el mercado de los Estados Unidos. 

En la actualidad, ante la presencia de constantes factores adversos en la 

naturaleza, que se vienen observando en las últimas décadas, estos factores 

son: Elevados niveles de pluviosidad o  sequias,  la degradación de los suelos 

agrícolas, bajo niveles de heliofania, incremento en la temperatura diaria, etc.,  

lo cual ha generado que se presenten  nuevos retos en el productor, pues 

todas estas variables climáticas han generado el incremento de nuevas plagas 

y enfermedades causadas por hongos y por virus, los cuales afectan 

directamente a la productividad de un cultivo por unidad de superficie como lo 

es en este caso en el cultivo de sandía   

Más de cincuenta virus de diferentes grupos taxonómicos han sido 

reportados como agentes de enfermedades en cultivos de cucurbitáceas, 

(Lecoq y Desbiez, 2012). En Ecuador, la sandía (Citrullus lanatus L) es un 

importante cultivo, donde a las enfermedades virales se les han atribuido como 

uno de los principales factores limitantes en lo relacionado al rendimiento y 

calidad de la fruta, habiéndose comprobado mediante investigaciones 

científicas que varios virus pueden incidir hasta en el 90% de los individuos de 

una plantación. 

Observando la importancia que posee el cultivo de sandía y su relación 

con la incidencia de enfermedades viróticas, las cuales afectan a los 

productores, es necesaria la realización de un análisis que nos permita 

identificar causas y consecuencias para lograr exponer posibles soluciones 

ante esta problemática.  
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CAPITULO I. MARCO METODOLÓGICO 
 

 

1.1. Definición del tema. 

 

 El presente trabajo práctico de modalidad del Examen Complexivo 

previo a la obtención del título de Ingeniero Agrónomo es el siguiente: 

“Incidencia de virosis en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L), en el 

Ecuador”. 

 

1.2. Planteamiento del problema. 

 

En el país, en referencia a la producción de hortalizas, su crecimiento 

está en auge a nivel nacional e internacional, debido a las buenas 

características agronómicas manifiestas en los cultivos, lo cual se desprende 

de la climatología que posee el Ecuador, por lo cual, esto conlleva, a que se 

esté generando cada vez más divisas en cuanto a este importante renglón 

productivo. Entre las hortalizas cuya demanda se ha maximizado en los últimos 

años, aparece la sandía, la cual posee una gran aceptación entre los 

consumidores locales e internacionales. 

Pero vale indicar que es en el cultivo de sandía donde a las 

enfermedades virales se les han atribuido como uno de los principales factores 

limitantes en lo relacionado al rendimiento y calidad de la fruta, habiéndose 

comprobado mediante investigaciones científicas que varios virus pueden 

incidir hasta en el 90% de los individuos de una plantación, pues vale indicar 

que casi el 80 % de las 3500 hectáreas de cucurbitáceas sembradas en el país 

se vieron perjudicadas por afecciones virales, siendo las zonas más afectadas 

en la Provincia de Manabí (DICYT 2015). 
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A demás es necesario indicar que muchas de las enfermedades víroticas 

poseen un condicionante en lo relacionado a la enfermedad, es en su 

transmisión tipo mecánica específicamente por contacto, mediante aberturas 

naturales o a su vez por heridas en donde el virus tiene la posibilidad de ser 

depositado por organismos o vectores intermediarios relacionados 

directamente como: hongos, insectos, nemátodos y sobre todo el hombre. Para 

ello se requiere comprender que los vectores de transmisión a través de la 

utilización de trampas, enemigos naturales o el uso de agroquímicos, favorece 

que el contagio por virosis sea mucho menor o casi nulo, este margen es más 

favorable si se suma el uso de variedades o híbridos tolerantes y resistentes, 

junto a  la aplicación de bioestimulantes al cultivo, por ello actualmente es la 

metodología más adecuada para controlar las infecciones virales, pero siempre 

hay que realizar comprobaciones de su eficacia que debido a la  capacidad que 

poseen los virus para mutar, se pueden crear epifitas imprevistas en cuanto a 

la aparición repentina de una virosis descontrolada en una determinada zona 

de cultivo. 

 

Es necesario recalcar que todos estos factores hacen que las 

enfermedades por virus sean uno de los daños epidemiológicos más complejos 

en cuanto a su manejo e identificación, pues una de las primeras 

observaciones que hay que hacer es comprender la sintomatología que 

generan los virus típicos y recurrentes en las zonas de cultivo y a su vez estar 

alerta ante las posibles apariciones de nuevas virosis. 

 

1.3. Justificación. 

 

El conocimiento empírico sobre las prácticas agrícolas en el cultivo de 

sandía, más el escaso conocimiento sobre el manejo de enfermedades 

viróticas, hacen que la productividad por unidad de superficie se vea 

comprometida, en razón de que en muchas ocasiones se diseminan plagas y 

enfermedades que desfavorecen al desarrollo óptimo del cultivo. Analizar y 

recomendar posibles soluciones en el manejo del cultivo de sandía.  
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Son pocos los pequeños agricultores que reciben capacitaciones sobre 

los factores de manejo sobre temas patológicos que conllevan a un buen 

desarrollo del cultivo de sandía.  

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de la virosis en el manejo del cultivo de sandía, en 

el Ecuador. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el comportamiento de la virosis en relación al manejo 
agronómico del cultivo de sandía. 

 
 

 Identificar los daños de insectos relacionados a la virosis en el cultivo de 
sandía.  

 

1.5. Fundamentación teórica. 

 

1.5.1 GENERALIDADES 
 

1.5.2 ORIGEN DE LA SANDIA 
 

La sandía. Tuvo su origen desde las áreas silvestres de África, no 

obstante, otros investigadores indican que es originaria de una especie de 

Cucurbitácea que crece silvestre en el valle del Nilo. Con toda probabilidad, se 

comenzó a cultivar en África, desde donde se dispersó por el Mediterráneo, 

Próximo Oriente y la India. Hasta el siglo XVI se tienen pocos registros sobre 

esta especie, pero a partir de esa época comienza a ser popular. La sandía 

llegó a América con la conquista del Nuevo Mundo (Morales 2015). 

 
1.5.2.1 CULTIVO DE SANDIA  
 

La sandía contiene 93 % de agua, por lo que podría decirse que es la 

fruta con más cantidad de agua, por lo tanto, tiene un valor calórico bastante 
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bajo que por cada 100 gr tiene 20 calorías. Contiene minerales y vitaminas en 

bajos niveles siendo el magnesio y el potasio los que más sobresalen, debido 

al pigmento licopeno es que presenta la coloración de la pulpa tomando un 

color rosado y ésta misma sustancia tiene como característica antioxidante 

(Esquinca 2011). 

Los cultivos de hortalizas necesitan en gran cantidad de nutrientes para 

su buen desarrollo y crecimiento sobre todo fósforo y potasio, sin embargo, el 

problema se encuentra en los microelementos que en la mayoría de los casos 

no son tomados en cuenta por los agricultores y productores (Beltrán 2015). 

Cuadro1. Taxonomía del cultivo de sandía (Rivas 2012) 

TAXONOMÌA  

REINO: Planthae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta  

CLASE: Magnoliopsida  

ORDEN: Cucurbitales 

FAMILIA: Cucurbitaceae  

GÉNERO: Citrullus lanatus 

 

 

a. SISTEMA RADICULAR.  
 

El sistema radical de la planta es amplio, ramificado, la raíz principal se 

divide en raíces primarias y éstas a su vez vuelven a subdividirse, es 

superficial, la mayoría se encuentra entre los 30 a 50 cm, la raíz principal 

alcanza un gran desarrollo en relación con las raíces secundarias, se generan 

raíces adventicias y ramificaciones que pueden llegar a formar una masa densa 

y de cierto volumen. (Humphrey Crawford L. 2017) 
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b. TALLOS.  
 

Cuando se encuentra en el estado de cinco hasta ocho hojas bien 

desarrolladas el tallo principal desarrolla las brotaciones de segundo orden a 

partir de las axilas de las hojas. En cuanto a las secundarias se inician la 

terciaria y así sucesivamente, de tal manera que la planta llega alrededor de 

cuatro hasta cinco metros cuadrados. Se trata de tallos herbáceos de color 

verde, recubiertos de pilosidad que se desarrollan de forma rastrera, pudiendo 

trepar debido a la presencia de zarcillos bífidos o trífidos, pudiendo alcanzar 

una longitud de hasta cuatro a seis m (Guayara 2016).   

 
c. HOJAS.  

 
Las hojas son pecioladas, pinnado-partida, dividida en 3 – 5 lóbulos que a 

su vez se dividen en segmentos redondeados, presentando profundas 

entalladuras que no llegan al nervio principal. El haz es suave al tacto y el 

envés muy áspero y con nerviaciones muy pronunciadas. El nervio principal se 

ramifica en nervios secundarios que se subdividen para dirigirse a los últimos 

segmentos de la hoja, imitando la palma de la mano (Borda 2015) 

 
d. FLORES.  

 
Las flores son de color amarillo intenso, individuales, axilares y 

pedunculadas, las cuales atraen a los insectos debido a su color, fragancia y 

néctar. Existen 2 tipos de flores, las cuales son: masculinas o estaminadas y 

femeninas o pistiladas, las mismas que se encuentran en la misma planta, pero 

en flores distintas (Guerrero 2008) 

  
e. FRUTOS.  

 
La sandia es una baya globosa en pepónide, la cual está formada por 3 

carpelos unidos con receptáculo adherido, que dan inicio al pericarpio. En 

cuanto su peso va entre los 2 y los 20 kg. (Peralta 2013) 

El color de la corteza o cáscara  es variable, los cuales pueden ser: verde 

oscuro, verde claro o amarillo) o franjas de color amarillento, grisáceo o a su 

vez verde claro indicando diversas tonalidades verdes claros u oscuros. Su 

pulpa o parte interna presenta diferentes tonalidades de colores, las cuales van 
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desde el rojo, rosado e incluso el  amarillo. En cuanto a sus semillas estas 

presentan variados colores y tamaños: negro, marrón o blanco, todos estos 

elementos dependen del cultivar. 

 

1.6. ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE SANDÍA 
 

Las enfermedades constituyen uno de los elementos limitantes dentro de 

la producción de hortalizas, cultivos o frutales, al reducir los rendimientos o 

afectar la calidad del producto final. Las enfermedades pueden ser causadas 

por distintos organismos y los más importantes, en orden decreciente según el 

daño económico que ocasionan son: hongos, bacterias y virus. De importancia 

secundaria son los nemátodos, fitoplasmas y los viroides (INIA - INDAP, 

Santiago 2017)  

 
 
1.6.1 ENFERMEDADES VIRALES 
 

En el mundo el cultivo de sandía es reconocido por la gravedad de los 

daños originados a causa de enfermedades virales, en especial aquellas que 

son emergentes y reemergentes, que han venido maximizándose durante los 

últimos años. (Peralta 2013).  

 

Por otra parte, Latinoamérica no está distante de estos problemas 

fitosanitarios. En varios países las pérdidas debido a la virosis en los cultivos 

de sandía pueden incrementarse a más del 80% (Guerrero 2008). 

 

Las enfermedades víricas tienen además un condicionante en la extensión 

de la enfermedad que es su transmisión mecánica por contacto, a través de 

aberturas naturales o por heridas donde el virus puede ser depositado por 

organismos vectores como insectos, hongos, nemátodos e incluso el hombre 

(La Hora, Burgos E. 2010). 

 
 

a. VIRUS MARROQUÍ DEL MOSAICO DE LA SANDÍA 
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En cuanto al virus marroquí del mosaico de la sandía, manifiesta que los 

principales síntomas son una clara clorosis internerval en las hojas 

presentando ampollas de color verde oscuro, filiformismo y deformaciones. 

También presenta mosaico y necrosis en la mayoría de las hojas. Los frutos se 

tornan deformes con su superficie ampollada. Las plantas muestran un severo 

enanismo y poco desarrollo, siendo este uno de los principales síntomas. Es 

transmitido por pulgones como Myzus persicae y Aphis gossyppi de manera no 

persistente (Trelles 2018) 

 
b. VIRUS DEL AMARILLEO DE LAS CUCURBITÁCEAS TRANSMITIDO 

POR PULGONES  

 
Este virus pertenece al género Polerovirus dentro de la familia Luteovirirdae. 

CABYV es un virus que presenta una molécula de ARN monocatenario de 5 – 6 

kb. Por lo general sus 12 partículas son de forma isométricas de 25 mm de 

diámetro, está restringido directamente al floema (Melgarejo 2014). 

 

La enfermedad se presenta en el cultivo de sandía en amarillamiento en 

hojas basales con ligeros mosaicos, deformación en los bordes de las hojas y 

manchas necróticas en hojas bajeras, afectando al cultivo en su etapa de 

producción presentando cuajado de frutos. Cuando las infecciones son en las 

primeras etapas del cultivo se observa plantas cloróticas y poco desarrolladas. 

La virosis es transmitida por el pulgón negro del melón (Aphis gossypii) y el 

pulgón verde del melocotonero (Myzus persicae), de modo semipersistente, y 

nomecánicamente. 

 

c. VIRUS MOSAICO DE LA SANDÍA  
 

El virus del mosaico de la sandía ha sido identificado en melón, pepino y 

calabacín además también pueden afectar a otras plantas cultivadas como 

malas hierbas. Sus principales síntomas son enrollamiento de las hojas, retraso 

de la floración, aborto de flores, frutos deformes y enanismo. (Alarcón E. Y 

Mendoza F. 2014) 
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Los síntomas de esta enfermedad son muy específicos y fácilmente en su 

reconocimiento, pues aparecen a los 7-14 días tras la infección y se observa un 

color moteado clorótico y a su vez mosaico en hojas y frutos jóvenes. También 

las hojas y frutos presentan deformaciones, vale indicar que cuando la 

sintomatología manifiesta un alto grado de severidad presenta un abullonado y 

clorosis en las hojas (Agro 2015) 

 

El virus del mosaico de la sandía o WMV-2 genera daños en las hojas en 

forma de mosaico. En cuanto a los frutos produce ciertas abolladuras o 

corrugaciones, se caracteriza en tomar como huéspedes o vectores a ciertos 

cultivos, como; melón, calabaza, sandía y pepino. Su forma de transmisión 

puede ser de tipo no-persistente en alrededor de 38 tipos de pulgones, pero 

vale indicar que hasta ahora no se ha detectado su transmisión por semillas 

(Zambrano 2018) 

 
 

d. ENFERMEDADES ASOCIADAS A OTROS MICROORGANISMOS DEL 
CULTIVO DE SANDIA.  

 
El cultivo de sandía también puede ser afectado por una gran variedad de 

microorganismos ocasionando daños al cultivo, ejemplo: hongos, bacterias y 

nematodos, dañando a los sistemas radiculares, conductores y foliares.  

 

Otras enfermedades son causadas por agentes bióticos como los hongos, 

bacterias, entre otros. Por ejemplo la antracnosis es causada por el hongo 

Colletotrinchum orbiculare (syn. Colletotrinchum lagenarium), el cual afecta 

hojas, tallos, peciolos y frutos. Se presenta en todas las partes aéreas de la 

planta, los síntomas principales son manchas circulares. Cuando el hongo 

crece, las zonas afectadas se vuelven amarillas y culmina tomando un color 

necroso (Macias 2018) 

 

Otros de los hongos que está presente en las plantaciones de sandía es el 

mildiu en el cultivo de sandía se presenta como lesiones necróticas en las 

hojas, estas lesiones tienen aspecto angular ya que siguen los nervios de las 

mismas. En condiciones de humedad la parte inferior de la hoja muestra una 
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coloración blanquecina debida al crecimiento del micelio del hongo. Con el 

desarrollo de la enfermedad las hojas toman una coloración marrón en el haz y 

parecen como quemadas, cuando las condiciones son adecuadas la 

enfermedad se desarrolla muy rápidamente pudiendo llegar a secarla la 

plantación (Syngenta 2014) 

 
Cuadro 2. Enfermedad y agente causal del cultivo de sandía (Peralta 2013) 
 
 

ENFERMEDAD AGENTE CAUSAL  

CENICILLA  Oídium sp.  

MILDIU  
Pseudoperonospora 

cubensis  

ANTRACNOSIS  Colletotrichum lagenarium  

TIZÓN  Alternaria cucumerina  

MANCHA FOLIAR  Cercospora citrullina  

 

 

 

1.7 INSECTOS COMO VECTORES DE VIRUS EN PLANTAS 
 
 
1.7.1 INSECTOS PLAGAS 

 

Son aquellos insectos comúnmente observados en los sistemas y cuyas 

poblaciones causan daño a los cultivos (Forlin A. 2012). 

 
a. MOSCA BLANCA 

 
La Mosca blanca (Bemisia tabaci) se ha convertido en un grave problema 

en 

diversos cultivos, entre los cuales las cucurbitáceas son de los más importantes 

como en el caso de la sandía. Los daños que esta plaga ha ocasionado son de 

consideración, llegando incluso a ser limitante de producción o causante de 
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cancelación de la siembra. Este insecto causa daños mediante la transmisión 

de virus directamente, así como por interferencia con las labores fotosintéticas 

(Varela J. 2020). 

 

La especie más reconocida de este grupo probablemente sea (Bemisia tabaci), 

esta especie es altamente polífaga y se estima que trasmite más de 70 tipos de 

virus (Brambila y Hodges 2008). 

 

La mosca blanca pertenece a la familia de los aleuródidos, se han 

descrito más de 1500 especies de moscas blancas. Los adultos miden de 1 a 

1´5 mm con un cuerpo de color amarillo pálido y un par de alas blancas. Tienen 

un aparato bucal picador-chupador muy versátil lo que les permite a algunas 

especies alimentarse de más de 500 especies de plantas distintas (Gonsálbez 

2012). 

 

b. TRIPS (Frankliniella occidentalis y Thrips tabaco) 

 

Trips, (Frankliniella occidentalis) y (Thrips tabaci), pequeños insectos que 

miden entre 0,5 a 2 mm, en el adulto el aparato bucal esta provisto de estiletes 

cortos, los cuales están adaptados para raspar y succionar (aparato bucal 

raspador – chupador). Se reproducen por partenogénesis o sexualmente. Es 

una especie altamente polífaga que tiene a la sandía como hospedero 

secundario (López y Bermúdez 2007). 

 

Este insecto es similar a un gusano que cuando están adultos colonizan los 

cultivos realizando las puestas dentro de los tejidos vegetales en hojas, frutos 

y, preferentemente, en flores (son florícolas), donde se localizan los mayores 

niveles de población de adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños 

directos se producen por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el 

envés de las hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que 

luego se necrosan (Editorial 2013). 

 

c. PULGONES 
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En particular los pulgones están teniendo una alta incidencia durante esta 

campaña de melón y sandía, debido al aumento de la vegetación en el exterior 

de los invernaderos como consecuencia de las altas precipitaciones que han 

tenido lugar este año durante el final del invierno y comienzo de la primavera 

(Carreño 2013). 

 

El Pulgón de melocotón (Myzus persicae) es el vector con más importancia 

de transmisión de enfermedades virales, ya que puede transmitir varios de 

virus distintos lo que ha generado temor entre los agricultores. 

 

la ninfa y el adulto succionan la savia de las hojas, brotes, tallos y flores, 

causan que las hojas se enrollen y encrespen, este daño reduce el vigor, 

achaparramiento, marchites y caída de hojas. Las secreciones propician el 

crecimiento de fumagina y son vectores de virus no persistentes como CMV, 

PRSV y TMV (Vásquez 2007). 

 

d. ORUGA 

 

Lepidóptero perteneciente a la familia de los Noctuidos. Es una plaga 

migratoria y de carácter polífago y explosivo, las hembras pueden llegar a 

depositar 1.700 huevos en condiciones óptimas. Los daños ocasionados por 

Spodóptera y otras orugas en las hojas son perforaciones más o menos 

grandes y redondeadas entre los nervios de las hojas, las larvas pequeñas solo 

roen el parénquima de la hoja, pero aun así pueden llegar a causar una 

importante pérdida de superficie foliar (Syngenta 2014). 

 

1.5.4. MANEJO DE TRAMPAS PARA INSECTOS PLAGAS 

 

Los insectos no son atraídos directamente de la misma manera por 

cualquier color, olor o sabor, si no que responden a una tonalidad diferenciada 

y representada por una longitud de onda la cual debe ser exacta para que la 

trampa sea eficaz. Cada color de trampa atrae a diferentes insectos plaga. 
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No obstante, se recomiendan trampas de color amarillo y azul de 

diversos tamaños sin que necesariamente existan antecedentes que 

fundamenten esta recomendación. La tendencia general es hacia las trampas 

de pequeño tamaño, sin una estandarización del número de unidades por 

superficie (Koppert, 2018).  

 

Dentro de lo que corresponde al Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades (MIPE) una de las formas de control es el uso de trampas de 

captura, que consiste en una forma de manejo etológico basado en los 

principios de conducta de los insectos, caracterizado por la reacción a la 

presencia de estímulos, ya que los mismos, pueden ser; químicos (feromonas), 

también físicos (color, luz, temperatura, humedad), etc., las trampas son 

métodos o herramientas que atraen a los insectos para de esta forma 

capturarlos y causarles la muerte, el uso de trampas es un buen método para el 

monitoreo, pues  permite determinar u dirigir la ocurrencia estacional 

(Portocarrero 2020). 

 

Cuadro 3. Colores de trampas con sus respectivos insectos (Horst  2013). 

  

COLORES DE 

TRAPAS 
INSECTOS PLAGA 

Amarillo  

Bemisia spp  

Trialeurodes spp  

Aleurodicus spp  

Tetraleurodes spp  

Paratrioza cockerelli  

Azul  

Frankliniella spp  

Thrips spp  

Chaetanaphothrips 

spp  
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Verde  
Aeneolamia postica  

Prosapia simulans  

 
 

Las trampas cebadas con atrayentes tienen uso amplio para monitorear 

poblaciones de insectos plaga en agro ecosistemas, siendo herramientas muy 

útiles para conocer la presencia y la densidad de estos organismos (Rivera 

2014). 

 

1.6. Hipótesis. 

H0: La presencia de virosis en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L) 

en el Ecuador no manifiesta ninguna incidencia significativa 

H1: La presencia de virosis en el cultivo de sandía (Citrullus lanatus L) 

en el Ecuador si manifiesta una incidencia significativa 

 

 

1.7. Metodología de la investigación. 

 

Esta investigación es analítica y bibliográfica no experimental, con lo 

cual se pretende realizar un análisis de la problemática existente, relacionada a 

los diferentes virus que afectan el cultivo de sandía.  
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CAPÍTULO II. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Desarrollo del caso. 

 

El presente trabajo corresponde al componente práctico del examen de 

grado de carácter complexivo, previo a la obtención del título de Ingeniero 

Agrónomo, realizado mediante la investigación bibliográfica en diferentes sitios 

web, en base al tema de estudió “Incidencia de virosis en el cultivo de sandía 

(Citrullus lanatus L) en el Ecuador”. 

 

2.2. Situaciones detectadas. 

 
 

 A nivel mundial los problemas de virosis en el cultivo de sandía son muy 

alarmantes que durante los últimos tiempos ha venido maximizándose, 

ocasionando perdidas en la producción de hasta un 80% y más. 

 

 La incidencia de la virosis sucede en las primeras etapas fenológicas del 

cultivo de sandía, lo que provoca por unidad de superficie exista muy 

poca o nula producción comercial.  
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 En cuanto el comportamiento agroproductivo del cultivo de sandía, 

según varios autores, con relación a la virosis, se puede constatar que la 

virulencia se impone desde el principio de la plantación o al inicio de su 

desarrollo vegetativo, lo que provoca la muerte de un número 

significativo de plantas del cultivo.  

 
 Los insectos relacionados a la virosis mediante la utilización de trampas 

de los colores; amarillo, verde y azul atraen un mayor número de 

pulgones y trips especialmente.  

 

 

 

2.3. Soluciones planteadas. 

 
 

 Es necesario ejecutar actividades de control o monitoreo en las zonas de 

mayor riesgo para de esta manera poder evitar presencia de virus 

emergentes y reemergentes en los cultivos destinados al consumo 

interno como al de exportación, con el objetivo de mantener la 

productividad y así mejorar los ingresos de los pequeños y medianos 

agricultores.  

 

 Los estudios realizados por varios autores indican la necesidad de 

realizar programas relacioandos al mejoramiento y control de la calidad 

del cultivo de sandía y a su vez brindar capacitaciones técnicas a los 

productores con temas relacionados al manejo integral del cultivo de 

sandía y a su vez de la utilización de los diversos métodos para poder 

prevenir la afectación causada por virosis. 

 

 

2.4. Conclusiones 
 
 

En el presente estudio se concluye con lo siguiente:  
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 La incidencia de la virosis ocurre desde la etapa inicial hasta su floración 

en el cultivo de sandía, lo cual provoca muy poco o nula producción.  

 

 Las enfermedades virales son de transmisión mecánica, a través de 

aberturas naturales o por heridas, donde el virus puede ser depositado 

por vectores como insectos, hongos, nematodos e incluso el hombre. 

 

 Las enfermedades más destructivas en el cultivo de sandía, son las 

transmitidas por los insectos del orden Hemíptera, siendo la mosca 

blanca (Bemisia tabaci), el insecto más letal debido que puede trasmitir 

varios tipos de virus. 

 

2.5. Recomendaciones. 

 

En base al estudio realizado se recomienda lo siguiente:  

 

 Establecer programas de mejoramiento y control de calidad del cultivo 

de sandía por parte de los productores, así como también la 

capacitación de manejo integrado de plaga. 

 

 Realizar actividades de monitoreo en las zonas de mayores riesgos para 

evitar brotes de virus emergentes y reemergentes del cultivo, destinados 

al consumo local y externo. 
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