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DAJfPING-OFJi' EN 'IIVEROS FO!?ES'!'ALES. 

Capt tul o I. 

In troducc t ón. 

El potencial forestal en .lféxico es enorme, solamen

te qne está muy mal aprovechado por 1 a falta de nna a
decuada organización de los métodos empleados, esto es, 

desde las pol{ttcas administrativas de los mismos vive 

ros forestales, hasta la transformación de los produc

tos ya explotados. 

Además en la e.tecuct6n de los prooramas de repobla

ción forestal artificial, uno de los problemas mas se

rios que se presentan en los semilleros forestn.les, en 

su etapa tntctal de producción de planta, la constitu

ye la enfer'medad conocida como: "DAliPING-Oli'Ji'". Este 

término se emplea para designar s{ntomas de diferentes 

enfermedades y efectos, más que para referirse a una -
sola enfermedad o entidad ettoló,qtca bien definida. 

Esta enfermedad adqu te re diferentes equ tval en tes de 

nominativos, según el lugar donde se presenta, pero t~ 

das se refteren a complejos sinto~atolÓgicos-ettolÓgi

cos que ocurren por lo comun durante las estaciones de 

lluvta, prevaleciendo en las localidades de cltma ca

liente y con un alto grado de humedad. 
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Definición: 

El Da711pin,q-Off es una enfermedo.d producida por hon

,qos. El ataq1le de este parásito se produce en el pri-

mer 'TIO'Tiento del desarrollo de lo.s plantas, durante el 

periodo de ttempo en que las semillas se abren paso en 

el suelo para llenar a la superftcte o bten inmediata

mente desruls q~e las plántulas han salido a la super

ficie del suelo, en cuyo caso el cuello de la ra{z a -

nivel del suelo se marchita, dando como resultado el -

estrangulamiento y obsc~rectmiento de la plántula y e~ 

mo consecuencia de este ataque la plántula se cae so-

bre el suelo por debilitamiento de los tejidos basales 

del tallo. 

Es te mal es causado por hon.oos, habitan tes del sue

lo, que son par6.st tos fac•d tativos débiles, no select};_ 

~os de especies vegetales hospedadoras, pero que bajo 

condiciones favorables puede llegar a hacerse patóge-

no. 

El problema es en muchos aspectos semejan te, a1í.n en 

lugares ,qeo.qrÓfi.ca'rl.en te distan tes y se presenta sobre 

~na o.'!l.~lia variedad de plantos, los da~os que originan 

son de Jo mas destructores en los se'Tiilleros foresta-

les y por consecuancia prod~ce qrandes pérdidas econ6-

m i e as. 



Cap{tulo II. 

Objetivo: 

Entre los principales ob,je ti vos del presen t.2 traba

jo es el de dar a conocer a nueRtro medio lo aue es el 

Dar~~ping-Off y la impor-tancia q71.e este tiene en los vi

veros forestales. 

Otro de los objetivos, será el de recopilar litera

tura rel ac tonada con el Darnptng-Of.f en !Ji Veros forestE, 

les, comprendiendo los stnutentes puntos: ~tstoria; -

Dtstrtbuct6n y hospedadores; Agentes causales; StntomE, 

tolo,g{a; Control qu{mtco; F'{stco y biol&gtco; Resiste!}_ 

cía a la enfermedad; Condiciones favorables para la en 

ferrnedad;' Además se darán al.aunas conclusior¡es y reco

mendaciones al respecto. 
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Capitulo III. 

lfts torta. 

Los primeros datos de htstorta del hombre indican -

que desde el momento en qrte su vida comenzó a depender 

de la producción de alimentos, forra,tes y fibras vege

tales, los problemas de la pérdida de cosechas, esca-

ses de alimentos y ~ambre consiguiente le causabam co~ 

ttnuas preocupaciones, basta repasar el antiguo testa

mento para encontrar alusiones en la historia de los -
antiguos hebreos, a marchtteses de los cereales, mil-

dio de la vtd, cosec~as de las que este pueblo depen

dta en gran parte. FilÓsofos grtegos tales CO'IIO Teo-

frasto citan la aparición de enfermedades de los cultl 

vos, especnl ando sobre sus posibles causas y tra tamte~ 

tos curativos. (10) 

Los ortegas y los ramanos consideraban que los hon

gos nacian de nuevo a rartir de materias org&ntcas 

muertas y bajo la influencia de los elementos. Esta 

tdea era aceptada con factltdad, ya que todos los pri

meros filÓsofos estaban firmemente convencidos de la -

existencia de la generación espontánea. (10) 

Durante la edad media encontramos que los sa~tos de 

aquella época se a.<:;ombrrrban ante la aparición de enfe?:_ 

.1ledades ve,qe tales, pues su confrlc ión era total acerca 

de los factores ortgina~tos de la mtsma. Aparte de las 

interpretaciones incorrectas, analtsts .poco profundos 

de los hechos e influido.-; por la supersttctón y, en al 

gunos ca.o:os por las creencias reli.Qiosc.s. (10) 
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En los st.nlos rVI, YVII y fVIJ1 almmos 1e los bo

tánicos mas destacados dndaban ya aceren de la .aener2;. 

ción espontánea. Entre estos se encuentran: Porta, -

lfalpt,qht, tnictados de la anatomia ve,getal; Jung; 

Tournefort y Jussiev, que fueron los tntctadores de -

la taxonom{a ve.Qetal. En el bando contrario .figuraban 

elementos tan importantes y de tanta influencia en el 

mundo de la botánica CO"!O rle!~olpino, -otro de los taxsz. 

nomtstas ver¡etales; y f!oolre, uno de los iniciadores

de la óptica microscópica. (10) 

El italiano .lfichelt (1579-1737), estudió, tanto 

las formas superiore.<; de los hon,qos como las inferio

res. Ji'ué el primero en reco,ger esporas de los hongos 

sembrdndolas sobre un merito orqdntco, observando cui

dadosamente el desarrollo del Nicelio, as{ como los-

esporangios y esporas características de las especies 

en estudio. Llegando al convencimiento de que los hon 

gos proceden de sus propios esporas. Sin embargo, tn

cl~so estas observaciones cuidadosas y las conclusio

nes a las que llegó por su proceso tnducttbo, no fue

ron aceptadas totalmente. (10) 

La obra •synopsts Methodica Fungorum• de Persoon -

publicada en 1801, y el •sys tema !.ficolo.gtcum" de Fries, 

publ tcada en los años de l'3P.l a 18.19 fueron las prime

ras piedras de la aplicación moderna del sistema Linea 

no a la taxonomla de los hon.Qos. (10) 

.Presvot profesor Sutzo de F'tlosofla en la academia 

de J..lountauban, en Francia, fué el primer tnvestt,qador 

aue di6 a conocer los hechos que demostraron en forma 

indudable la naturaleHa patolÓgica de alryunos microor

_aanismos,• esto fué a princi,r:>ios del si,qlo KI.r. T'a71!hien 

estudiÓ y describiÓ la .nerminaci6n de las esporas. 
(lO) 
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Ehrenber.(J reunió todos los datos conocidos sobre 

propagación de hongos y contribuyó en esta labor con 

observaciones originales sobra la germtnact6n de es

poras, as{ co~o con una descripción de lo. diferenct~ 

ción de sero en los hongos. Trog, confirmó las opci~ 

nes anteriores a su tiempo, de que los hongos eran -
diseminados por medio de esporas transportadoras por 

e 1 a i re • ( 1 O) 

En la obra "Icones", de Cerda, botánico nacido en 

Bohemia vivió de 1809 a 1849, publicada entre los 

años 1837 y 1864, fué el prtmer resultado de la apll 

cactón del mtcroscopto compuesto a la descripción de 

los hongos. Berkeley (1803-1889) intct6 el estudio -
de la micolog{a en In,qlaterra. (10) 

En el decenio de 1840, Louts René Tulasné y Char-

les 'l'ul asné, bo tántcos del Museo de Hts torta Ha tural 

de Paris, iniciaron ampl íos estudios morfolÓ,qicos S.!?_ 

bre los hon,qos. Sus descripciones magntficamente i-

lustradas sobre royas, car-bones y hongos, del grupo 

de los escomtcetós, son clásicos en la mtc~log{a. 
(lO) 

Schle iden, en 18.50, consideraba 1 ns esporas del -

carbón como estructuras eelulares enfermas. (10) 

El t1'nba.to de los f!ermanos 'l'ulasne p1'ecedt6 a la 

·puhlic~ción en 185~. por Anton de qary, de un amplio 

estiJ.dio sobre honqos, incluyendo lo.~ _royas y los car 

· bones, al t_r¡ual que sus ciclos biolÓ,r¡icos. Su ar,qu-

~ento fué el siquien~e: "Que los honoos eran unos P! 

rhRitoR de los plantos". Anton de ~ary, Jué el prtme 
. . . . -

ro en clasificar el n•Le!Jo .?éT!ero "Phytophthorn". 
(lO) 
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Kii.hn, con sus int,esti.rJaciones rti6 ,r¡ron inflrtencia 

en el desarrollo y aplicación de los me1ips de lucha 

contra hongos. Además en su obra lo.qró di.ferenc tar -

las enfermedades debidas unicamente a condiciones a~ 

bientales desfavorables de las debidas a organismos 

parasitarios. (10) 

Osear Brefela, su principal interés se centraba en el 

estt1dio de los ciclos biológicos completos de los hon 

gos sapróf!ticos. (10) 

Otro que contribuyó enermemente con sus trabajos 

en el desarrollo de la patológla forestal, fué Rober-t 

Har-ttg, inició sus estudios en la silvicultura, y fué 

profesor de Botánica en la Academia de Silvicultura 

de Eberswalde de 1865 a 1875. También fué profesor -
de Botánica en la Escuela Forestal de Aschaffenburg, 

de 1876 a 1878, en cuya fecha se transladó a Muntch 

como profesor de la escuela forestal, lle,qando a ser 

director de la 'leal Estación de Investigaciones Fore§_ 

tales, llegando a ser el mas destacado investigador

de su época en esa dtsctpltna, aportó numerosas publl 

cactones sobre enfermedades de las especies foresta-

les y sobre todo en procesos de descomposición de la· 

madera. (10) 

En 1873 Hartig fué el primero en relacionar las p~ 

dredumbr-es de las r-atees con el hongo Ar-millaria ~ 

llea. (!.E!!:l} qrte su inter-és por- esta especie lo obli

gó a continuar su estudio tanto en especies foresta-

les como fr-utales duran te .?O años seguidos. 

q.E. Thomas ha r-ecopilado la mayoría de los estudios 

iniciales sobre este ornanismo. (10) 



Se obse~vó este mal en Eu~opa desde el stglo IV!II. 
(15). 

El Damptng-OfJ lle,qó a hace~se importante en los Es
tados rrntdos en los p~tmeros años de este st,qlo. cuando 
se intentó la p~oducctón de pinos en g~ande escala. pa

~a ~efo~estactón. (14) 
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Cap {tul o IV. 

Distribución y huéspedes. 

Dts trtbuc i ón: 

Es idea generalizada que el Damptng-Off es un problema 

que puede existir en cualquier parte donde se estable
ce un semillero o invernadero; Tiene en consecuencia -
una distribución mundial. (14) 

Se le conoce como •sancocho,. en PÚ.erto Rtco; •zroria 

det semeraalt" en Italia; •Fonte de Semis• en Francia; 

en !léxtco se le llama: "!!al de almácigos•, •!lal de vi

veros•, •Harchttamtento•, •Trtzte;¡a", o "Estrangri.la--
mtento de los talluelos•. (15) 

Ahora bien, no solo la distribución general de las 
especies forestales y su flora parástta varian escen-

ctalmente en los diversos puntos del globo, sino que -
tambten todos los parásitos acusan dentro de los llmt
tes de su ciclo de evolución, determinadas variantes

morfológicas y fisiológicas locales impuestas por las 

influencias del medio. (11) 

Esta enfermedad como se di.fo antes es un probfema -
de dtstrtbuctón mundial, ya que solo con el hecho de -
presentarse una o varias de las caracterlsttcas necesa 

rtas para que el o los patópeno» se desarrollen bien -
en el suelo. Esto significa que el Dampin.g-O.ff, se pr!_ 

senta tanto en viveros o semilleros forestales que se 

localizan en ?.onas cált~as o tórridas como en zonas-

frias. (+). 



Huéspedes: 

Com.o el nombre del trabajo lo tndtca, los huéspedes 
que aqu{ trataremos serán solo aquellos que son ínter~ 
santes en lo forestal, por que como ya es sabido el 

Damping-0/f es una enfermedad que comprende un número 
considerable de plantas hospedadoras como son: las fo
'r'es tales, agr{col as, de sombra, ornato y plantas qe 

Jard!n que se siembren en almácigos. {+). 

El Damptng-Off afecta a muchas espectes~de ·aon{fe-

ras al tnual que a vartas especies de las Latifoltadas. 
Representantes de todos los ,qéneros de Con{feras se 

han reportado como suceptibles, algunas especies de e~ 
eros se han mostrado cierta resistencia, pero aún en-
tre especies afectadas se encuentran grandes variacio
nes de sr.tceptibtlidad, esto vá de acuerdo con las di/~ 
rentes localidades, dependiendo del suelo, de las con
diciones cltmáttcas y de los hongos que estén implica
dos en la enfermedad. {14) 

Dentro de la famtl ta de las Ptnaceas hay cerca de -
300 especies, principalmente de las Ronas templadas, -
1 ns cuales comprenden 5 .Qéneros Qr.te son: ~ La tt[o-

1 iadas, Taxodium La tifol indas, ~- ,tuss, Cupresus La 
tt[oltadas, Ju.ntperus Latttoliadas, dentro de las Lat! 
foliadas encontramos cerca de 200 especies de Fagáceos 
en norteamérica, -la regiÓn mediterranea y Asta. Dentro 
de lo familia de las Nirt&ceas encontramos cerca de 90 
especies, toda~ originarias de AuRtralt~ aunque ya 
hay algunas aclimatadas en las zonas tropicales y sub

tropicales. (4) 
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Capitulo V. 

Agentes causales y stntomatoloq{a. 

La enferl'tedad es causada por honqos que vtven sa
prof!ticamente en las capas superior-e:; del suelo. Mas 

de 30 hongos diferentes lo causan, siendo los mas co

munes algunas especies de los géneros Rhtzoctonta, FJ! 
sartum, Phytophthora, Pythium, lJotrytts, Dtplodta, OJJ. 
ltndrocladtum, Pestaloata, concurren en algunas oca-
ctones tnfestactones por Nematodos. (16) 

Asociados con este complejo se han reportado~ tam

bten a los hongos Alternarta ~ y Fusartum orysporium 
en España. (3). Pestalozta [unerea y Botrytts ctnerea 
en los Estados Unidos. Rhtzoctonta lamellifera en Afrl 
ca del Sur, y Rhitroctonta solant en Nueva Zelandta, al 
tgual que Rhizoctonia á'ylvestrts en gran Rretaña. 
(EP.). 

+ Al ternaria !2. y Fusarium ~ 

Son Deutoromicetos hi[ales de la [amtlta 'l'uber"cula
riaceos como el Fusarium y Demaciaceos como la altern~ 
rta. Su área de distribución comprende todos los pa!-
ses del mundo. Son parásitos omnivoros. (11) 

Es tos hon,qos forman par te de un ,qrupo de parás i tos 

facultativos del suelo, no especializados sobre un ve
~etal determinado, que atacan a las plantas recten ge~ 
minadas. Nor"malmente viven en el suelo como saprÓfitos 
a erpensas de la substancia orgánica del suelo, en con 

dtctones adversas forman estructnras adecuadas que les 

permiten resistir los pertódos de sequedad,de fr{o o -

de falta de alimentos. Al nacer las plantas, estos hon 
gos adquieren virulencia y sus micelios se erttenden -



~apida~ente por los tejidos tiernos de las plantas a

fectadas, dest~uyendo su contenido· celular cuando ya 

no existen plantas vivas, los hongos causales de esta 

enfermedad recob~an su. carac ter de SaprÓfi tos. La in

tensidad del desa~~ollo de la enfe~medad puede apare

cer en cualquier época del año, depende de la natura

leza y caracter!sticas del suelo. Los suelos compac-

tos o alcalinos influyen favorable7t.ente en la ve.r¡e ta

ción de lo.s parásitos. (11) 

La propagación de la enfe~medad debida por estos -
honnos dentro de los vive~os se vé favo~ecida al c~e

cer muy juntas plantas de la misma especie y se prod~ 

ce a t~avés del suelo ~ de planta a planta. (11) 

Al ternaria: 

ConidiÓforos co~tos, erectos que producen cadenas 

de conidios de color obscuro, muriformes y terminados 

en ptco. (10) 

Fusartum: 

. Macronidtos tabicados, fusiformes situados terminaL 

mente en conidtÓforos ramificados; Micromtdios htalt-

nos generalmente continuos. (10) · 

El géne~o fi'usa~tum co"'.prende muchas es pe e tes y "'u-

chas variedades dentro de cada especie. Todas las esp~ 

e ie." presentan nna fase saprof{tica. 'luchas de ellas -
son unicamente pa~ásitos facultnttvos de escaso grado 

de pa~ogenicidad. Algunos son real"!ente organismos de 

desco~posictón que actuan sobre Ó~ganos vegetales la-

tentes. Otros spn parásitos poco activos de las ratees. 

Por ~ltino, otras especies atacan espectttca~ente los 

te,i idos corticales, p~o•Jor.ando 1 a desco11lposic tón de 

las plántulas antes de su emergencia, podre~umb~e en -

corona !1 tlt~ora.ciones en los tallos. (10) 
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La presencia de ?usariu~ en pldntulns sanas no es 

raro; se sahe que este hongo se enc~entra como huls

ped en plántulas sanas de pinos. (17) 

Los patógenos de mayor grado de especialización 

dentro del ,qénero ?usarium. son las sig,lientes espe-

cies: Fusarium. o:iyspornh, Fusarinm solant y ?usartum 

montliforme. (15). Otras especies son: Fusartum la

tert tium, Fusarium~ r.J.!!l.,. Fusar ium vas tn[ec tum. 
(8). 

+ Botrytts: 

Dentro del género Botrytts el mas conocido es la 

especie Eotrytis cinerea. (15). Es un Deuteromiceto 

htJal de la familia de los Nucedtnaceos, este hongo 

está ampliamente distribuido por todos los paises del 

munto. (11). 

El mtcelto de este hongo semtparásito vtve en for

ma saprÓfita sobre las partes muertss o moribundas de 

las plantas, desde donde puede adquirir virulencia e~ 

pectalmente en condiciones favorables de humedad y ~ 

tacar los tejidos jóvenes de las plantas sanas. Su 

btolog{a le permite producir dafios importantes en las 

plantas jóvenes que crecen densamente en los ~>iveros. 

Las mayores pérdidas económicas se presentan en las -

plantas del género Eucalyptus. (11). 

Este hon,qo en condtctone3 adversas presenta masas 

duras de micelio de color negro, que le permite rest~ 

tir las bajas temperaturas invernales. (11) 



+ Rhf.zoctonta: 

De los bastdtomtcetos escle~ostos embebidos en -
una mat~tz mtcelia~. la pod~edu111b~e de las plantas es 
una Jase de la enfe~medad que se p~esenta sob~e plan
tas de c~ectmtento ~áptdo, cuyos teJidos se desco111po
nen en elevada p~opo~ctón de pa~éngutmas de paredes -
delgadas, defendida po~ celulas ltge~amente sube~tJt_ 
cadas o lignificadas. En condiciones Javo~ables el 
hongo ataca el htpocottlo o las ~alces p~ovocando un 

colapso ~ápido de la planta antes de su eme~gencta o 
tn111edtatamente despuésr (10). 

Algunas especies de Rhisoctonta ~elactonadas con -
el Damptng-OJJ son las stgutentes: Rhtsoctonta solant 
Kilhn, Rhtzoctonta stlvest~ts, Rhtzoctonta lamelli.(e~a. 
(22) 

En la podredumb-re de las plantas, el hongo se des!!_ 
~~olla con no~maltdad en medios de cultivo. El mtce-
lto es fltcolo~o en p~tnctpto, tomando coloración pa~~ 
da al envedece~ y presentándose en Jo~ma vtst~le los 
cordones de esta colo~actón sob~e el subst~ato hués-

ped, las ramificaciones JÓvenes se encuentran tncltn!!_ 
das en la dt~ecctón del crecimiento y se estrechan en 
el punto de la tnJerctón de la htfa p~tncipal pero al 
e·nvejecer el &ngulo de tnJerctón pasa a ser recto. En 

ciertas condiciones ambientales y sobre ciertos subs
tratos el mtcelt~ se agrupa en ramtlletes, tntctándo
se una dtvtstón que dá lugar a células ovales cortas. 

Estas formacione.s suelen evolucionar il escle7'0Sios de 
coiora~ión pa~da~ La fase bastdtal aparecé·en forma
de una fina pel{cú,la escamosa cercana ·al suelo, st la 
hu111edad relativa es elevada. (10) 
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El hongo del género Rhizoctonia sobrevive de un año 
a otro en forma de esclerostos, en el terreno o sobre 
Órganos vege tattv.os de mul ttpl icac ión como los tubércu 
los de patata. (19) 

Los escleroctos germinan entre 
mo de E3°c. La temperatura óptima 
los basidtósporas es de 21-25°c. 

8-35°c, con un óptt
de ,qermtnactón de 
(lO) 

En medios de cuJttvo la temperatura Ópttma para es
tos hongos es de 25-30°c. con un m{ntmo aproximado de 
8°c. y un mártmo de 35°c. (10) 

La temperatura Ópttma para la podredumbre de plánt~ 
las de ~ stlvestrts, después de su emer,qencia es -
de aproximadamente 28°c. (20) 

+ Phytophthora !ee y pythtum !Ee• 

Pertenecen a los hongos peronosporales en. su mayorta 

terrícolas y parásitos. Cada dogonto dá lugar a una vo~ 
fera úntca. EsperangtÓforos sin dtJ'erenciación definida 
al respecto con las htfas. Estas 2 especies de honjos -
producen la podredumbre de las ralees y otras enfePmedf!. 
des relacionadas con los semtlleros, caracterizadas por 
la 7Jluerte repentina de hojas y tallos en las plantas Ji 
venes. Generalmente atacan en prtnctpto las plantas su!!_
terraneas progresando a menudo por encima del nivel del 
terreno y provocando una muerte rápida. (10) 

Phytophthora: 

A todas las especies del género Ptnus las ataca el -
hongo Phytophthora amntvoro, el cual ataca el cuello de 

la ra{z. (2) 

Las infecciones provocadas por Phytophthora ctnnamo

nt parecen no ocurrir cuando existen condtctones de sue 
los ligeros en los semilleros. (P.?) 



Los rrinctprzles esrecies de Fhytophthora asociadas 

con el Damping-Off son: Phytophthora parástttca, Phy

tophthora ctnna'l!ont, Pytophthora cactorum. (2P) 

Pythium: 

~sociados con este complejo de males se han reporta

do las siouientes especies _del género Pytñiri.TU Pythtum 

ultimum, Pythtum debaryanurn y Pythtum ir•requlare. (Pl) 

En relact6n con otros géneros no definidos como pat2_ 

qenos, se han considerado posibles agentes causales a -

especies de Penictlltum, Trichoderma, Verttctlltum, !.!u

cor, Al ternaria, Phoma, Ctl tndrocarpon scopartum, Pes ta 

~ Funerea, Coriticiu'l! va.qum, Diplodia. (15) 

+ Nema torios: 

Los Nemntodo:~ son qusanos de sección circular que ot 

ven en el suelo o en el ogu~ muchas especies .tienen vi 

do. tnd.e¡;endiente; Otras son pará.~itos de animales o --

plantas. Los Nemátodos se encuentran recnbiertos de una 

cut{cula impermeable lisa o con una estrtcct6n transve~ 

sal, bnjo la cual se encuentra un estrato suhcuticular, 

q~e a su ve• rAcubre el estrato muscular. Por lo gene-

ral se afila por ambos e:r.tremo.<:. (10). 

S{n ton¡ os: 

El S{nto'll.a caracter(stico del Damping-Off es la cai

dn y muerte de las pl&ntulas como resultado del debili

t'1.-7!i~<nto del tallo al presentar_se yna constrtcct6n o e§_ 

trn.n._q,Jlruf!iento nl niPel del suelo en con{feras, o a di

ferentes alturas en otras espectes. (14) 

:;;:; u.na en.fer'fledcul e:rtrem.ada'1ente destruct·:va en el -

per(ndo ~~culento de las plnntns. Causa pranries plrdi-

'in.s, <'.[&e tondo también a 1 ns r~l án tul as en el bosOIJ.e, 
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aunrue en este la m"onitud e incide~cin del dafo es baja, 

probablerrzen te debido a que en el bosque, respecto al se'71l 

llero, la densidad de pl&ntulns es menor y consecuenteme~ 

te la dtfusi6n del mal tiene menos oportunidad de realizo 

rse inmediatamente. (1) 

qay diversos conceptos respecto a la ezplicact6n del -

complejo Damptn.q-Off como enfermedad, pero en ,qenel"al va

rios autores concuerdan en la existencia de P modalidades: 

una proveniente del efecto que causan los microorganismos 

en la semilla, durante el per(odo de germinaci6n designa_ 

da como "Damping-Off preemer,qente•; y otra gli.e tiene ini

ciact6n hasta despuls de que la p16ntula ha emitido sus 

hojuelas cotiledonares por encima del nivel del suelo, 

llamadas en este caso "Damptng-Off postemerpente". (16) 

.Dampin,q-Off pree1fl.ergen te: 

En la infecct6n preemer1ente, el atarme del parásito 

se produce en el primer momento del desarrollo de la pla~ 

ta, durante el per!odo de tiempo en que esta se abl"e paso 

en el suelo para llegar a la superficie. La infecci6n ha

ce que el ndmero de plantas germinadas se reduzca constd~ 

rablemente lo cual suele atribuírsele equivicadamente a -

la mala calidad de la semilla. (11) 

Dam¡d ng-Off pos teme rge n te: 

En lo. infecci6n postemerqente, la acci6n del parásito 

se produce despuls que las plnntas han salido· a la supe~ 

ficte del suelo y como el desarrollo inicial de las pla~ 

tas forestales es lento y tardan en lignificarse, por lo 

tanto est6n sorrzetidos durante algunos rrzeses a la posibi

lidad de ser atac('das por" el "Dampin_q-Off". lfl cuello de 
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la ra{z al nivel del suelo se marchita, se estrangula y 

obscurece y como consecuencia de este ataque la planta 

cae sobre el suelo, por debilitamiento de los tejidos

basales del tallo. En 1 as plantas cuyos teJidos vascu-

lares son suficientemente r{gtdos no se produce la ca-

racter{stica c{da en &ngulo agudo del tallo, sino que -

la marchitez .<:e produce en las plantas erectas. l!l as-

pecto húmedo de las zonas necrosadas es debido a la di

fusión del jugo celular en los espacios intracelulares. 

(11 ). 

Respecto a los mecanismos de infección, se afirma 

que en el caso de los microorganismos del Damping-Off -
preemer,qente pudren o dahan a la semilla, o matan a la 

pl&ntula antes de que estas broten; es decir, que el -

peligro de infección existe desde el .'1/.om.ento en que la 

semilla germ tna, man tfes t&ndose por necros ts del h tpoc!!_ 

tilo y de los cotiledones. En el caso del Damping-Off -

postemergente las pl&ntulas brotadas no estar&n fuera -

de peligro mientras sus tallos sean todavla tiernos y 

suculentos, sino, hasta que hayan desarrollado una can

tidad considerable de teJido leñoso, lo cual ocurre al 

término de 2 o .1 meses, tiempo que varla se,qún la espe-

cie. (14). · 

Seg1~n al,qunos autores, el hongo penetra en la capa -

cortical y proaresa a los teJidos mas profundos por pr~ 

sión mec&nica; en tanto que otros explican el fenómeno 

debido a la acti11idad de sustancias en.dm6ticas o tóxi

cas excretadas por el patógeno. (16) 

Las pl~ntulns son atacadas por los hongos al nivel -

del suelo o un.poco abajo, generalmente en el cuello, -

producién~ose un eRtrangulamiento, ca{da y muerte de 
<;> 

]og ,nlrmto.<:. 1f1 efecto es rnpid.o, sohreiJi'lll.iendo el co--

Jnpsr¡ rles;ués de 18 horas r1e infección. (lfi) 
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En una forma a.Q•1da de infección, la constricción a

.ouda del cuello de la ral;:, reduce si.ont.ttcattvamente 

el aflujo de a,qua, por lo n,ue la plántula cae y en po

co tiempo muere. (15) 

En torio caso la mayoria de los autores concuerdan

en que los daños ohedecen al efecto de invaciones de 

hon.aos patÓ,qenos habittzntes del suel.o. Son parásitos -

faculta ti vos, primitivos o dé.b t]es, no espec tal izados 

al hospedero, pero que en ciertos circunstancias pue-

den llegar a hacerse patógenos. (15) 

Damptng-Off tard{o: 

Otra enfermedad que afecta a las plántulas de semi

lleros es la pudrición de la ra{e, que se presenta 

cuando los te,jtdos leñosos del tallo han comenzado a -

formarse. En la literatura ha sido referido como Dam-

ptn,q-O.ff tard{o. Es causado por alnunos hon.aos del --

Damptng-Off que conttnuan sus actividades atacando las 

ratees y matando a las plánt1Llas. Estas se obscurecen, 

toman un color café y per'l!a.necen secas y en pie des--

pués de muertas. Este problema es generalmente de me-

nor importancia .Y requiere diferentes medidas de con-

trol. (14) 

Ocurren tamhien otras enfermedades, pero de carne-

ter no infeccioso, que pueden concu.rrtr en el perlado 

plántula, pero cuyas sintomatolog{as y ettolog{as son 

distinguibles de las del Dampin,q-Off. Pu.eden. referirse 

a daños causados por altas o bajas temperaturas, por

deficiencia o exceso de a~ua, por nutrición deficiente 

o fertilización e:r:cest;,a, por efectos tó:rtcos de pro-

ductos qu{mtcos, por daflos de mordedura de insectos, -



por competencia de malas hterhas, por manejo tnnrropia

cJo rle se'!!illa ¡¡ otros moti,os. (lfi) 

Dta,gn6stico: 

Fara poder diagnosticar esta enfermedad con sepuri-

dnd, hay que lavar las plántulas enfermas, sobre todo -

srts ra ices, con apua e.<: tertl t;fada !! dejar] as en cámara 

hÚmeda. Al cabo de unos dlas aparecen en las zonas ma-

cro;,adas micelios y contdios caracterlsttcos. (11) 
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Cap {tul o VI. 

Con troJ: 

"'.~muy dif{cil indicar procedimientos altamente efi

cientes, para el control del Damptn,q-Of.f, aplicables ba 

jo cualquier condtci6n de se~illero, debido a q~e el 

mal es causado por un nÚ'I!ero crecido de honoos rJ..tferen

tes; que no hay una relact6n constante entre los facto

res ambientales y la e~fermedad, ni entre el ?rado de -

sensibil tdad de los hon,qos pat6,qenos al efecto de fun,qJ.. 

cidas. Sin embargo, hay numerosos trabajos en los que 

se reporta su prevención y combate por diferentes proc~ 

dimientos, tanto qulrllicos, f[stcos, biol6.Qicos y por m~ 

dio de propa,qaci6n de especies de plantos resistentes. 

{14) 

La necesidad de mantener la salubridad en las plan-

tas, base del rendtrn.tento económico de los cultivos, 

obliga a una lucha constante para controlar por medio 

de productos desinfectantes del suelo o fun,r¡icidas, to

da tnvaci6n de hongos. (P) 

En el mercado de proc~uc to.<: .fi tosan i torio,<:, e:rts ten -

un nran número de compuestos de naturaleza org&nica o 

tnornántca, cuya efectividad depende de la cantidad de 

materia activa nue contiene y de la oportunidad con que 

estos han sido aplicados. En la lucha contra estos par~ 

sitos, la oportunidad de aplicación tiene tanta o mas

importancia oue el mismo próducto, dependiendo a veces, 

no de d{as, sino de algunas horas, para perder o salvar 

1 a cosecha. {P) 

rrno. _r¡ran P·1rte de .»_onf]OS parásitos, a diferencia de 

los in.sec to.s. deben ser preven. iclos por i.npos ib iJ idad de 

ser controlndos unn VeB permina~q la espora o incubado 



el huevo e iniciado su desarrollo. Por otra parte e- -

xiste un gran namero de especies, cuyo honoo puede ser 

ade~ás de prevenido, combatido en cualquier fase de su 

desarrollo. Esto dá lugar a que unos Únicamente pueden 

ser prevenidos por productos de naturaleza muy distin

tas de los otros, los cuales a r;eces se confunden en-

tre los existentes en el mercado dando lugar a que se 

apltq,,en productos contradictorios a la morfolog{a del 

parásito, eficiencia entonces que resulta totalmentJ

nula o lfl'.t.Y relativa. (2) 

~ada la btologla de los pardsltos causales del 

Dampinp-Off, conviene prescindir de los abonos orgáni

cos, tales como: estiércoles o purlnes poco·hechos. Si 

no se dispone mas que de abonos org&ntcos hay que uti

lizarlos muy pasados y varios meses antes de la siem-

bra. Lo mas recomendable es usar abonos minerales aci

dificantes como el fosfato de amonio y el sulfato pot1 

stco, ar.t.e incorporan al terreno los ele.'1!entos mas nec~ 

sor tos. Se pueden usar 6 sel'!anas después de 1 a s ie"!bra 

en dosi~ de 1-2 kgs. de cada uno por ano. (11) 

Otra medida mas o menos eficiente contra esta grave 

enfermedad, consiste en distribuir los semilleros de -

tnl forma que no se siembre en la misma zona del vive

ro rlurnnte P afias consecutivos. Otra es la de tapar la 

semilla con tierra extraida en capas situadas a mas o 

nenas una pro.fnndtdad de 17!edto metro de la Sllperftcie 

y ery no mezclar las cent~as obtenidas de ln quemn de -

loR restos de la vegetact6n del afio, 90n la tierra del 

·.>i1Jqrn, rnes: se rut-m_enf:a su alC•".linídad. (11) 
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Para un buen control son necesarios hacer andlisis 

de laboratorio, oue consi~ten en el desarrollo de pru~ 

bas preliminares para determinar una dosificaci&n uti

liiahle de fun,qtcida, respecto a las respuestas obtent 

das de esporas sometidas a su acct&n, tom&ndose como

referencia el desarrollo de colonias en placns, compr!2_ 

~6ndose despuls la actividad d~ cada fungictda en pla

cas anragadas del producto, dejando desarrollar inócu

los no tratados. (15) 

Es :muy importan te mas que el control, una huena pr!!_ 

venctón del ataque Damping-Off poroue no solo stpnift

ca la pérd.ida de la semilla, siempre de altos costos, 

sino que representa pérdidas de tiempo, ya ryue hay oc~ 

stones en que se pierde toda una estación de siembra, 

tam.bi.en todos los ,gastos efectuados en los traba,fos de 

preparación. (5) 

1.- Control qu!mtco. 

El con. trol qu {n ico h. a s tdo objeto de numerosas y 

continuadas in1Jesttgaciones, lo que indica la importa!!_ 

cia del problema: sin embargo, no han sido encontradas 

aun medidas de control efectivas aplicables universal

mente. Las mas co'lwnes emplean productos gu{micos in-

dustriales~ de los que se e"-r:ige un tcamen te ser inofen

sivos a l~·planta pero suficientemente inh.ibtdores del 

desarrollo del patógeno, directa o indirectamente; no 

peligrosos en su manejo y b~ratos. (14) 

El control qu!mtco lo dividimos en: 

a) Tra tnm ten to de semtll as. 

b) '!'rata"'tento del suelo. 

e) Tra tam ten to sis tértzico. 
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a) '!'ratat'l.iento de .'lemtllo:;:. 

!?.'Itas trata""'.tentos se aplican principalmente contra 

las enfermedades producidas en las semillas "Seed borne 

diseasesQ pero generalmente no son efectivos contra ho~ 

gos que atacan a las pl&ntulas en cualquiera de sus eta 

pas de desarrollo después de la germinaci6n. (14) 

Algunas 11eces el Damp.jng-Off de con{feras es propagE_ 

do vla semilla, como el causado por varios mohos, gene

ralm.ente contaminantes superficiales que producen ata

gues débiles o con poco dafio a la semilla, as{ como el 

producido por m tcroor,qan tsmos sapr6fi tos pa t6genos, que 

se encuentran en el interior de la semilla y que puede 

causar cafio de preemergencta y en algunas ocasiones de 

postemergencia. Sin embargo, el tipo de Damping-Off m~s 

frecuente es el ori,qinado en el suelo "Sotl borne disea 

ses•. (14) 

Los hongos que habitan en la parte exterior de las 

semillas de con{feras pueden ser destruidos facilmente 

por desinjecci6n superficial con varios productos qulml 

cos sin dañar la semilla, especialmente con compuestos 

mercuriales e hipocloritos. Los tratamientos de semi-

llas han .~id? usados contra la proliferaci6n de mohos 

durante la e~tratificaci6n y durante las pruebas de 

germianci6n. (14) 

La snce¡:tibilidad de la se7>.illa .<~e disminuye mezclá~ 

d.ol a en seco con un producto mercurial al .1'!> u otro fu~ 
qicida de los que existen en el comercio; también con -

~fl,ntán o Thira'71. en dosis de.i 1 ,?ramo por lOO.Qramos de 

se"'.il.Za. Pero si lo ,'lemilla ya porta consigo esporas

de honno~ mocorriznntes, estos cuedan ta.,_bien inhibidos; 
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se hn observado tn~bien ~~e estos trata,ientos pueden 

7"erhcir la vtrzbilid.1d de la se"lil.Za. F:s r.e.jo.,. serrzbra.,. 

J':1era de los momentos de mas colo.,. .11 re,qar con '1/.0de.,.!!:. 

ct6n, e& cierto que el desarrollo de las pldnt~los es 

mas lento, por lo tonto, el perfodo cr{ttco respecto 

de la enferrr¡edad ta'll.bien se alarga. (9) 

La destnfecct6n superficial de la semilla almacena 

da, puede lograrse tambten mediante varias vaportza-

ctones de formaldehtdo o de brorrzuro de metilo, que 

son las substancias qu{micas co~unmente usadas para

este prop6sito en inspecciones cuarentenarias. Otros 

productos son: el acetaldehido, el tetra iodo etileno, 

el 1-2-3-triclorobenzeno, la p_proptolactona y varios 

carbamatos. (14) 

En muchos casos el empleo de productos qu{mtcos ha 

dado lugar a resultados tnsptisfactortos, y nasta los 

menos t6xicos tienden a afectar la ger'Tltnaci6n de las 

semillas forestales, cuando son usados en altas con-

centraciones. (16) 

Los tratamientos de semilla han originado a menudo 

insuficiente control del Damptng-Off postemergente. -

Pero cuando las condiciones son_particularmente favo

rables para el Damping-Off, el tratamiento de semilla 

puede fallar aun en el control de tipo preemergente. 

El fracaso en el tratamiento de semilla es algunas v~ 

ces debido a la presencia de cepas vtr~lentas del pa

t6geno no comunes o que se encuentran en el interior 

de la semilla y atacan hasta que está ,germinada. (14) 

La efecttvtdad de ciertos tratamientos de semilla 

pueden depender de condiciones f{sicas; temperatura, 

humedad, plf, del tipo de suelo, del tamaño de 1 a semJ:. 

lla,de la cantidad de adhe.,.ente de los aglutinantes 

empleados, que influyen prod,tcienlio e.fec1.os t6:xicos -



po~ aumento de la concent~actón del fungicida, o que -

po~ si "!ÍSIIIO reducen la .oe~minación. (16) 

Los mic~oo~gantsmos que o~igtnan muchas de las en-

fe~medades de las plantas, pueden esta~ localtzados 

dent~o o sob~e lns semillas, en las basu~as o tte~~as 

que los acompañan, po~ lo que la desinfección de las 

se"'illas es un método impo~tante pa~a ~educi~ las pé~

didas y es el primer paso hacia la obtención de un cui 

tivo 1 ibre de enfermedades. El tratamiento de semillas 

está dirigido especialmente para el cont~ol del Dam--

ping-Off. (6) 

Los compuestos me~cu~iales se usan principalmente 

en la desinfección de semillas~ entre los productos 

utilizados e,<; tán: Pano,qen, Ce re san, Calomel, pero pre

sentan e ierta toxicidad. (6) 

Otro método de defensa anti-Damping-Off, es el pel~ 

tado de las semillas, esto es remojarlas en una emul-

sión adhesina agregando luego un producto fungicida 

oue forma una película protecto~a. En el R~astl, se ob 

servó que el Látex de ~ b~asilensis produce buena 

película adhe~ente y persistente, permitiendo una bue

na .Qe~minac tón con neptacloro y/o Ferradol (dime ttl d,l 
tio carbamato ferroso), a razón de. 40 gramos de adh.es,l 

vo y PO gramos de el~mento qu{mico por·kilogramo de se 

milla. (.5) 

Otros productos que pueden ser empleados en el tra-

t~~iento de se~illas son los siguientes: 

rarbonn to de cobre: se presenta en forma de polvo -

fino, IJerde c.Z aro, insoluble en a.iJua y alcohol. Se 

e"!¡•lea para ln desinfección de se"!illas en seco. -

Los semillas asl tratadas, no pierden su poder ger

~inntivo, pero no pueden u~nrse pnra cons~•o hu~ano 

o de tJ.n imoles~ (.?) 



O.xicloro de cobre: r::e conoce twnhien como "O.rido cu-

proso "• presentándose en .for'lla de 

polvo .fin {s i"lo y e"'pleándose partl 

cular"'ente poro la desinfección en 

seco de se m fll as, tiene .oran adhe

rencia si se emplea en dosis altas, 

puede resultar fitotó.rico en dtver 

8as especies cul tfvndas. {P) 

Sulfato de Cobre: Conocido ta"'hien como »~aparrosa 

azul", •Vi triolo azul", Se presen

ta en forma de cristales o polvos. 

Se o:rtda fac ilmen te al estar en 

contacto con el aire, dando lugar 

a que se cubra de un polvillo blan 

co stn que por ello pierda su efi

ciencia, pero es suceptible de pr~ 

vacar _grumos en el caldo. En esta 

do cristalino se disuelve en el 

agua y, neutralizando su acidez 

con la cal da como resultado el 

caldo bordéles. De ser neutraliz~ 

do con la sosa solvay, en sustttur 

ctón de la cal, dá como resultado 

el caldo borgoñés. {2) 

En estado de polvo se utiliza en 

espolvoreas, persistiendo sus efe!:_ 

tos tóxicos hasta los 7 d{as y, en 

lo .forma llquida aumente hastn 3-

semanas. (2) 



Thtram: Es un producto denominado tambten T.M.T.D., -
de na ~ural eJta s61 ida, color blanco, inodoro, 
no soluble en agua, cuya fÓrmula qu{mtca es: 
•Dtsulfura de tetra-mettl-ttturam•. Por sub,!!. 
ja torictdad se emplea en polvo para las de-
sinfecciones de semilla en seco. Debida a su 
acción irritante para la mucosa y la ptel, se 
recomienda a los operadores el uso de caretas 
y guante de goma, y además durante el empleo 
del producto, se abstengan de consumir toda -
bebtda alcóholtca. (P.) 

P.(].JT.B. Pentacloronttrobenceno, es la fÓr'flula qu{mtca 
del P.C.K.E., es un producto sÓlido, crtstalt - -
no bÚinluJtco, insoluble en agua, es mu.r; pro--
pt.o para combatir la mtcroflora del suelo. 
(2) 

Karathane: De todos los fungtcidas de s!ntests ornánt
ca,. es el más popular por su notable eftcten
cta. Se presenta en el mercado en forma de li 
qutdo viscoso y color negruzco, y as{ iambten 
en la de polvo mojable, re.spondtendo a la fÓr_ 

mula qtdmtca: •Dtni tro-me ttl-hepttefen tl-cro
tonato•. (P.) 

Polisulfuros: Los polisulfuros tanto de cal CO'IIO de p~ 
tasto, pueden canstder~rse como los fungtct~-
das mas enérgicas y económicos .nora combatir
toda hon_qo. (?) 

Para su preparación se necesita un barril de 

hierra y no de otro metal por su acción alta
-:~~ente corrosiva, siendo las fÓrmulas mas eft

cases las siguientes: (R) 
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+ de cal 

+de Potasto 

{

Cal vtva en te,..rón ••• 1 Kg. 

Azufre flor •••••••••• 8 Kg. 
Agua •••••••..•.•.••. • 16 Lts. 

Cal viva en terrón ••• 1 Kg. 
Agua ••••••••••••••••• 16 Lts. 

Sulfato de cloruro de 
potasa ••••••••••••••• P. Kg. 

Aaufre flor ••• ~··· ••••• 8 Kg. 

11e7'virlos 
po7' 4 Horas. 

El pol t. sulfuro de potas to puede apl tcarse en tnv te7'
no en dosis del 6( y en verano del 3~. No es tórtco pa
ra el hombre nt para los antmales domésticos, se puede 

conservar de un año para otro, stn que se pierda su e-
fectividad por-evaporación. (2) 

b) ·Tratamiento del suelo. 

Los compuestos que aumentan la acidez del suelo han 
stdo usados desde hace mucho tiempo para reducir el 
Damptng-Off en los vtveros, causados principalmente por 
Rhtzoctonta y Pythtum. (14) 

Los productos qulmicos mas utilizados en la dest~e~ 
ción del suelo por su acción &ctda son el sulfato ferr~ 
so, el sulfato de aluminio, el &ctdo sulfúrico, el áci
do acético y el formol. (11) 

Los &cidos, bajo ctertn.s condtctones, pueden coadyu
var con la resistencia natural de las plantas hospedad~ 

ras, as! como favo,..ece,.. el antaoontsmo de otT'os mtcroo~ 

ga~ts•os no patógenos del suelo. En otras condiciones -
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( puede producir alteraciones sobre la disponibilidad de 

nutrientes y la estructura del suelo, debilitando a 

las plántulns y dando luqar al establecimiento del 

Dam.ping-Off y a lo reriltCción de la capacidad de germi

nación de las se'nillas. (14) 

La desinfección del srúJlo o de los almtÍct,qos es una 

tarea ineludible en casi todos los viveros, pues luego 

de comenzadas las germinaciones, se produce una etapa 

crltica en las que pueden ser afectadas por el Damping
Off. (5) 

Esta enj'ermedod dar7.a con notable intensidad a las -

plántulas de conlferas, siendo las géneros de Ptnus y 

Fseudotsu.qa y sobre todo C'unninghamia lanceolata las 

mas nfectr;das, con daiios que varían desde un 5-60-t y 

en algunas ocasiones totales. Los almácigos de Pinus 

cnnnrtensis, ~ halepensts, ~ ptneo., ·habttltal-

171ente son poco a,{ectadas. '~'a112bien son afectadas al.qu

nas latifoliadas, entre ellas, los Eucaliptos, pero 

con daños de menos i.,r_portanc ia. (5) 

romo se trata de nna etapa de notnble peligrosidad 

todos los cuidados aue se tomen para dtsmtnutr los e

j'ecto.c; de los dniios, serán pocos. Los tratarrttentos 

-"On. preuentiiJOS y Cl.trativos. (5) 

f'!uanrio se tiene experiencia 011.e sirva de guia en 

ln elecci6n del fungici~a y d6sis adecuadas pnra un 

Di!Jero determinado y antes de hacer tratamientos en 

nrnn escnla es necesario hacer trqta~tentos parciales 

con alnnnos co~pnestns u en distintas ~onas del vtve

rn. (11) 

!),,,!lo· cuidarse ·~·11.e le tterra del al'TI.tÍcino sea r!!a..r;rc. 

3 o 



En 1tn medio cru=>i estéri.l de Per•n.ic•t.lita ha¡¡ "JI.'t!J b<¡,ja 

¡oorcentaje de Do.••!pin_q-Of.f. 7'a:nhién conviene no sem-

bror con e:r:cesit>a densidad, corres¡.ond.iendo hacerlo 

para obtener de 400-500 pl~ntuJQs metro cuadrado en 

suelos que d>·enen bien. En Perú la formo econ6·~i.ca fJ 

eficás de control en L!:.!:!:.!!:!!. radf.at(J con,c:-iste en pre

parar alrnác i.gos en un lecho de aserr{n en un 75( y -

tierra común en un P5~. (5) 

El formol aunque relattvomente caro, es el funoi 

e ida más seguro cuando no se tienen da tos sobre el p~ 

sible resultado de los tratamientos. (11} 

El ácldo acético y el formol tienen la IJenta,ja de 

que sus d6sis a emplear no de!ender de ln naturaleza 

ni la acidéz del suelo. En ca'llbio las cantida-des a u

tilizar de los sulfatos ferroso y de aluminio, as{ e~ 
mo del ácido sulfdrico varían dependiendo de las ca-

racterlsttcas del vivero. (11) 

Las dosis en gramos/metro cuadrado del sulfato fe

rroso o de luminio que hay que utilizar por primera

vez en un vivero inmediatamente después de la siembra 

cuando no tiene experiencia de tratamientos anterio-

res son las siguientes: (11) 

p!{ del suelo: Suelo snelto: (gr. /.r) Suelo compacto 

5.5 75 1::?5 

6.0 195 150 

6.5 150 250 

7,0 250 300 

7.5 :~o o 37.5 

8.0 .175 400 

.?1 

(qr r~l) 



Sl sulfato ferroso o el de aluminio se uttltzan di

sueltos en agua y la cantidad de agua que debe emplea~ 

se es de 5 1 ts/,_,P., en todos los casos. (11) 

!fl pri71.er rteno que se dá después de ln siembra d~ 

be hacerse con la soluct6n indicada. A partir del tra

ta•lliento los rie,qos deben de ser los normales, procu-

rando sin embargo, que nunca falte la humedad del sue

lo hasta que las plantas hayan salido a la superficie. 

La determt~act6n del p" del suelo, dato indispensable, 

puede hacerse en el campo de un modo rápido pero con -

suficiente e.ractitud por medio de aparatos o dtspositl 

vos calorimétricos que se encuentran eñ el mercado. 
(11) 

A los 3 d{as de haber hecho el tratamiento con las 

dosis indicadas hay que volver a medir el pR de la ca

pa superfic tal del suelo del vivero. Si el pH resulta!!_ 

te es inferior a 5. O, valor que marca el valor infe- -

rior de acideR del suelo por debajo del cual ya no se 

desarrollan los honno.~ del Damping-Off, como la acidt

ficaci6n del suelo del vivero hasta obtener el p" de

.5.0 ·es 'TIUY SIJ.perficial y relativamente poco duradera, 

pues solo se pretende que se manten?an hasta que los 

t~llos de las plantas recten nacidas empiesen a ltont

ficarse. (11) 

La desinfección y acidificación superficial riel su~ 

lo ~uando se emplea en 6cido sulfdrico debe hacerse 

ta-'!!blen inmediatamente después de la siembra. El ácido 

sulf~r!co se emplea disuelto en aqua y hay aue tener 

lo. precau.ción de hech.ar.le el 6"cido fll rqua y no el a--. 

:!u o. al óc ido. Las c!Ós is de úc fdo sltlf,~rico por metr-o -

cnru!rnrl.o deben .~er ln cunrto parte de }as indicadas PE. 

re lo~ ~~lfntos fe~roRn ~ de alu~tnio. y la cantidad -

-te r-•11.r. .'l 7n .for71.n Ue hn.cer¡¡e·los rie_qo,<: son lns mi.s

"Cos. ( 11) 

.?::! 



Lo desinfección del suelo de los Vi.!.>ere>s con ócido 

acltico y con formol deben hacerse para no alterar el 

poder ger"lina t ivo de 1 as se'!Ztll as, unos 10 d las antes 

de la siembra y si no se tiene la experiencia de otros 

tratamientos anteriores en ese vivero, se pueden uti-

lizar por primera ve:: la dosis de 100 grs. de los pro

ductos comerciales disueltos en 5 lts. de a.qua/Af. 

Después de la siembra hay que tener la precaución de 

que el pri11ter rte.oo sea muy a/Jundonte. El formol debe 

utilizarse en todos aquellos casos en que no se quiere 

modificar el plf del suelo, o cuando se trata de lJtve-

ros con pH tan abaJo que un tratamiento acidt,ficante 

resultara peligroso. (11) 

En los casos muy frecuentes en los que no se ha he

cho una desinfección prerJta del vivero y aparezca la -

enfermedad, se debe procurar salvar la mayor cantidad 

de plantas, pulvertzandolas preferentemente, hasta que 

los te.tidos del tallo han empezado a lignificarse, con 

los sulfatos ferroso y de aluminio, en las mismas do-

sis y soluciones indicadas anteriormente. Nay que te-

ner solo las precauciones, para no producir daños a 

las plan.tas, de volverlas a pulveri::ar después del tr.f! 

tamiento con anua corriente, para quitar el fungtctda 

que haya podido quedar arll•erir!.o a las plantas. (11) 

El tratnmiento tradicional en la desinfección del 

suelo para pequeños alm&ctgos, basta con escaldar la -
primera capa de tierra, algunos 6-9 ctms. transportar

la sobre una c~apa de Rinc y dispuesta luego RObre el 

fue.Qo, revolPiendo ~ontinuamente, htJsta cwe haya. alea!!_ 

•ado una temperat~ro de ?n-90°c. de este modo se des-

truyen esrorn:;; y se'lli.llns ele malesns. 7'om.bien humede-

ciendo el cantero rrepnrndn rara la siewhrn, con una -

.?.: 



soluci6n al 2~ de formol, se recubre luego con una lá-. 
mina de poliettleno durante 48 hor11s, dejándola orear 

durante lO d{as antes de la siembra. Con Vapam un pr~ 

dueto comercial a base de carbamato, que suele ser 
efectivo aun cuando requiere mantener los almáctgos 

preparados mucho tiempo antes de poder sembrar. Las 

aplicaciones son a raz6n de 100 cm.J/m2 en 10 litros de 

a.qua 20 dlas antes de la stembr~ regando los d{as· si

.auientes para sellar la tierra e impedir la evapora--

ci6n de los gases; a los 5-6 dlas de la siembra se ro~ 
pe la superficie con pasadas de rastrillo para la ven

tilaci6n del suelo. (5) 

(Tn procedh.tento intermedio de defensa contra el -

Damping-Off que se ejecuta en los viveros de Finus en 

el Delta del Paraná, en la Ar.Qentina, con buenos resul 

tados conststla en lo si.Qr.tiente: Sembrar y cubrir con 

una mezcla de ~serrln podrido de madera blanda en un -

PO~, arena en r.m .10'!> y tierra ne,qra en un 50~ antes de 

la ~iembra se regaba el almácigo con áctdo sulfdrtco -

al 54. o sea 5 1 ts/mt:?; l.J lue,qo en la sieml>ra se pulve

risaba con caldo bordolls una ves por semana. (5) 

El control qu{mico por fumigantes como el formalde

h ido o el bromuro de me tilo puede ser mul.J efectivo, P!. 
ro tiene ciertas de~ventajas, ya que el tratamiento de 

bA incluir todo el s~elo de ttestoR, de semilleros o
de gran~es areas en el campo, por Jo que resulta muy 

costoso. su aplicaci6n elimina tamhten a los microorgf!_ 

nismos antng6nico.~ por cuyo mott!Jo las reinfestaciones 

pueden frustrnr el esfuerao hecho, ya que a menudo re

sultan mas aaresivos que si no hubiera sido aplicado 

ninrnin trat~miento anterior. ,h'tnalmente, limitan su 

URO ]OS dlfi~u]todes pnrc SU -anejo y aplicaci6n, fUI~ 



to que son peliq~osos y t6~icos pa~n el homb~e. Pero a 

pesar de estas desventajas, la fumtnaci6n del suelo es 

comunmente practicada, especialmente en invernaderos. 
(14) 

Por su eficacia como fun~jcida y tambten como herb! 

cida, el tratamiento mas difundido en la fumtgaci6n 
""' con bromuro de me tilo, {/fJs que se vende en -és tado 1 {--

guido en recipientes de hojalata de 1 kg. o en bidones 

de 30 kgs. al abrirse el recipiente, y al entrar en -

contacto con la prest6n ambiente se produce su gasifi

cación, que se inicia a los 4°c. y aumenta su intensi

dad a medida que se eleva la temperatura. Por t~atarse 

de un gn.s mas pesado qne el aire pene t~a por s t mismo 

en el suelo mullido. La dosis óptima de bromuro de me

tilo es de R0-30 ctm. en el suelo, a las 48 horas se -

des tapa el al"'l!ác igo y ,<Je de.ia orear de de 48-72 horas 

y, finalmente se puede sembrar. (5) 

Se ofrece en el mercado en forma l{quida y actua en 

·forma de ,Qas, penetrando hos ta una e ierta profundidad 

del suelo. Para su apltcact6n debe cubrirse toda el -

area a desinfectar por medio de una tela impermeable y 

no descubrirla hasta pasados .~-5 dfas (2) 

El bromuro de me tilo se puede apl tcar al SILelo unos 

10-15 d{as antes de la siembra, para que la semilla no 

corra ningún riesgo de ataque del mismo bromuro de me-

ttlo. (6) 

El bromuro de me tilo por alta to:r. te idad para el hom 

bre y por 1 flS precauciones qu.e ile be n de tomarse en su 

empleo, untcamente s•teie usnrse en IJive~os peqrLeños, -

pequeñas porcel as, el ob,ie to es eliminar ¡¡ destruir tQ_ 

da semilla, vepetaci6n es['ontáneo y micro.flo~a del Slle 

lo. (P.) 



El bromuro de metilo es tncoloro, pero resulta tóxi

co si se le inhala en ambientes cerrados. 8n Rrastl se 

le mezcla con P~ de cloropicrtna que le otorga un fuer

te olor que sirve para detectar cualquier escape. {.5) 

Los eucaliptos ta'l!bien sufren esta enfermedad, pero 

en menor intensidad que la sufrida por las con{feras. 

El al~ácigo de Eucaltptus saltgna, ensayaron con bromu

ro de metilo, con una dósts de 40 em3/m2. Los resultados 

fueron que el bromuro de metilo es de eficiencia limita

da pues permite reinfestaciones ambientales. (lp} 

El bromuro de me tilo se apl tea en dosis de 500 ,grs/50 

m2., bajo una cubierta hermética de plástico o papel con 

un tiempo de aplicación o e~posictón de 48-72 horas. La 

absorción del fumtgante por el suelo, varia de acuerdo 

con el tipo de suelo y la humedad presente. {6) 

Algunas substancias qu{mtcas sólidas o en solución-

han sido usadas como fumtgantes, por que al descomponer

se en el suelo liberan compuestos volátiles activos. 

"ay nuevos métodos para la aplicación de fumtgantes vol~ 

tiles o l[quidos, mediante materiales porosos que absor

VAn el fu~igante y lo liberan en el suelo; un ejemplo es 

el dibro'lluro dti metilo con vermtcultta. (14) 

E .. l di bromuro de e tileno para controlar los Hem.átodos 

q·1.e .<;e anudan a las ratees, con una dosis de f;'50 1 ts/ha. 

inyectad0s a una profnndidad de 1!5-.'30 ct111.. Su persisten

cia en el suelo es hasta de 14 d{as después de la apltc~ 

ción .'1 puede ser Jttotóxico st no ñ.ay una aereactón rzde

cnada. (6)· 

ua si1o observado ~ue el tratamiento qul~ico con dt--

1Jro.nuro rie nzetilo, no evita la .{orrr¡act6n de micorri;rn.s, 



per"o tienen efectos fitotóxicos que hacen inconveniente 

su uso después de que la se'l!tlla ha qerl!!inado. (14) 

El tr"ata7tiento del suelo por medio de fun.r,tcirf.r:.~ mer 

cur"iales es restrtnqido por la toxicidad de estos co'l!-

puestos. Los daios prod~ci1os se aprecian aun en apltc~ 

ctones postemer,qentes en Ptnus. El prod,tcto .~eme.~an ha 

sido aplicado al suelo en el momento de la siembr"a pana. 

combatir el Damptn.q-Off por" llhizoctonia y otros pató,qe

nos de con{fer"as, habienrto resultado ser una de los com 

puestos mer"curiales menos .fitot6.r.tcos. (14) 

Por lo que respecta al trataniento con fuP.qicidas me 

t&ltcos, se han obtenido prometedores resultados con 

co'l!puestos de cobre y zinc, en con{feras y otras plan-

tas para el tratamtentó de sueló~ semillas o convinados. 

Algunos comptes tos son fi to tó.xtcos. El permanqana to de 

potasio aumentó el Damptn,q-Of.f en con{feras. (14) 

En numero.sos ensayos hechos con .funqic idas como: F'er 

bam, Captán, !laneb, Nnbam, 'f'htran, Ytnctdo 51, Zineb, -
Pttrobencenos, recientemente Cypre.:r:, Dy,.ene, con los 

cuales se ha repor"tado que contr"olan el Damptnp-Off en 

,tardines y en campos a,qrlcolas, en apl tcactones en sue

lo y plantas, los cuales fueron efectivos bn.jo dt.fer"en

tes condiciones y especies. Sin embar"go, el contr"ol de 

enfermedndes en se'l!illeros forestales puede ser" mas di

fÍcil, debido a que la etapa de sucepttbtlidad de las

especies gener"alm.ente es p1"olongada que la de las plan

tas her"b6ceas. Por" tal motivo, en los se~tller"os fores

tales, son escencialmente necesarias las aplicaciones

re pe ti das de .fun.oic idas. (14) 
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Alounas de las ca~acte~{sticas de p~oductos uttli

I!Sdos en el cont~ol del lJamping-Off son los siguien-

tes: 

Captñn: Es un p~ori.ucto basado en el N-t~tclo~ometil-

me~captano-ctcloezado-dica~boximtda, de nota

ble eficacia cont~a toda gama de pa~dsttos y 

junto con el caldo bo~dells,es el mas usado, 

Es 1m subp~oduc to del pe t~oleo y se p~esen ta 

en fo~ma de polvo c~istaltno blanco insoluble 

en agua. Tiene el inconveniente de su relati

va pe~sistencta quedando reducida a pocos -

d{as po~ el efecto de una intensa ~adtaci6n -

solar y por las lluvias, lo oue obliga en ta

les casos, a ~erettr cuanto antes los trata-

mientos. Su toxicidad para el hombre y anima

les domés ttcos es muy infe~ior a otros. (E) 

El Captán aplicado al -Silelo ha sido efec ttvo 

para cont~olar Rhizoctonia. (16) 

Nabam: Es un pr-oriuc to cris ta.l tno, de color blanco, -

desinfectante del suelo, basado en el !í'-.,etil

ditto-ca~bamato de sodio. Por su alto grado

de toxicidad debe se~ aplicado con 3 o 4 sem! 

nns de anti~fpaci6n a toda.siemb~a o planta-

ci6n. la do~is es del 10t y en cantidades de 

100 ,qrs/mP, el cual se aj>l tea en fo~"'!a de in

yecciones al suelo y actua por vapo~es y ga-

ses. (P) 

Vnrnm: Tiene una notable ~ficacia, se basa en el dt

sulf•rro de carbono, es s0fido, cristo 7 ino y -

de ~olor blanco. ~u d6sis e~ de 10< en·loO grs. 

pnr ~etro c~adrn~o en for~a de inyecciones al 

suelo y act~a por uapores y gnses. (P). 



Otra receta es e•ulsi6n al 50C de bisulfuro de car

bono,el resto de agua para obtener la concentraci6n re 

quertda. (6) 

Sulfuro de carbón: Es uno de los fungictdas mas efica

ces contra la microflora del suelo, para evt-

tar las tnvaciones que atacan la rala. Se ofr~ 
ce en el mercado en J~Orma 1 {quida, desprendie!!. 

do un olor repugnante como huevo podrido, de -

acercarlo a la flama produce explosión., debie!!. 
do tomarse las precauciones debidas en su uso 

y manipulación. Se aplica en forma de tnyecct.2_ 

nes al suelo en dosis de 100 grs/ma. (2) 

Azufre: La acc t6n de los azÚfres contra los hon,qos va

r{a seg•n haya sido el procedimiento de obten

ción. Aqu{ nos importa el grado de finura y p~ 

reaa. El grado de finura se e:r:presa en grados 

Chancel, lo cual no debe ser inferior a. los 70 

grados para cons tderarse al azÚfre como buen -

f¡mgtc tda. Para que el az{fre pueda e,jercer su 

acción fungictda, es necesario una temperatura 

superior a los ao0 c., para la emanación de los 

gases sulforosos sin los cuales su acción re

sultarla nula; pero tampoco en temperaturas s~ 

periores a los 30°c., por exts ttr el pel tnro 

de quem~aduras en el .foll a,je, tampoco se reco-
mienda su uso en época de llUlJias. (P) 

fi'erbarú Es lln producto de naturaleza sól tda, de color 
negro, poco soluble en agua, basado en Dtmettl

dttio carl:>amato de hierro. Se aplica en forma 

de espolvoreas para desinfección de semillas -

en seco. Su persistencia es de 7 d{as. {P.) 
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En culti~·os de hor-toliaas, plan.tas de·hor-nato, 

plantas de invernadero, semilleros de tabaco, 

se r-eco.'llienclan espolvor-eas de Fer-bam al lO·~ en 

dosis de 15-.'30 ,qr-s. /ha. (6) 

El F'erbam es com.pa tible con 'I!Uchos de los in-

secticidas clor-ados orgánicos sintéticos, pero 

no se debe mezclar con materiales alcalinos, -

como polisulfur-os, compuestos fijos de cobr-e, 

compuestos orgánicos de mer-curio, arséniato de 

calcio y mezclas de sulfato de zinc y cal. (6) 

llaneb o !lanzate: Es un pr-oducto basado en el Ettlenbts

dittocarbamato de manganeso, se presenta en 

forma de cr-istales amarillentos, siendo poco -

soluble en agua. Ade'!!ás estimula la vepetaci6n 

de maner-a muy notable. En cuanto a su toxici-

dad par-a el hombr-e, es una de las mas bajas. 

(2) 

Ztneb o Parzate: ~u composist6n está basada en el Etilen 

bis-dittocar-bamato de zinc. Desrués del cobr-e 

es de los fun,qicidas mas usados. Su. toxicidad 

es ni. u y rel a t tvc. oú' 

Ziram: 

Es un polvo IJlanco inodor-o, insoluble en a.qua, 

inestable a la acci6n de la luR, al calor y a 

]Q humedad. Sus principales formulaciones son: 

PoliJo hu.mectable al 56C y polvo al RC. (6) 

E.~ un producto s6l~do, de color blanco, poco -

soluble en aguo, cuya f6rmula es: Di~etil-dt-

tiocar-bnmnto 1~ Rinc. De propiedades superio--· 

res al ~ineb y nde~ás de ser corrector de la -

carencia de· este ~etnl, su toxicidad para el -

hombre es bajo. (PJ 
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El producto co7lercial se presenta en forrna -

de polvo hu7lectable q~e contiene el 76( de 

compuesto. Se a.nltcan dosis de ?50 p1•s. del 

producto al 75( en 100 lts. de a.qua en inter 

valos de 5-7 d{as. (6) 

De ensayos realt?ados por el Instituto r.racional de 

In1Jesttgactones Forestales en !!éxtco, en el afio de 1961 

se daban algunas observaciones de pruebas con Captdn, -

!'.faneb, l.cttdtona, Gy-cop,· y sus 'rleaclas, aplicados bajo 

condiciones diferentes, habiéndose encontrado mayores -

probabilidades para estudios compattvos en los fungict

das Captán y (;y-cop, usados en. el sta•liente trabajo. 
(15) 

Se consideran aspectos relativos a ex6menes de labo

ratorio y a observaciones en semillero: Los exámenes de 

laboratorio consisten en el desarrollo de pruebas prell 

minares para determinar su dostjtcactón Óptima del fun

gic ida, respecto a 1 as respuestas de 1 as esporas so>lle tl 

das a su acción. Se tomó como referencia el desarrollo 

de colonias en placas, hahiéndose comprobado después la 

actividad de cada fungtcida en placas agregadas al pro

ducto, dejando desarrollar tnóculos no tratados. Para -

las pruebas de laboratorio se si.Qutó el método d.e .~fe C!!;. 

llan q>Je consiste en enfrentar esporas con susrenciones 

de prod~ctos de prueba, trasladdndolas periÓdicn7lente a 

medios desprovistos de f'mgic ida, y e.fec t-:ando observa
ciones de capacidad d.e desarrollo. (15) 

Los hongos empleados para la rrueba corresponden a -

P cepas aislarlas de casos de Damping-Off no tratado, -

que son: Al ternaria §.E_ y F'•1,sariu.m 2..E_ y una cepa de -

F'usorium sp resf.sten.te-r, rrocedente de plántula.~ en 
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termas, en proceso de prevenc i6n con me:rcl a Cy-cop S.~ 

y .~{rmeb-70. (1.5) 

'?e cnnsf.deró necesaria la realizaci6n de e-cámenes 

previos de la flora fungosa del s~elo, no sometido a 

tratamientos; lo mismo que de pla~tulas procedentes 

de semilleros, prote.qidos y no protegidos, y de sem.f:. 

lla almacenada y desinfectada. En el exámen del sue

lo de almácigos, previos a la siembra, se determinó 

la flora fÚ'nqida, con et;pecial .-eferencia a los argE.. 

ntsmos directamente complicados. Para observaciones 

'llicrol6gicas de se!'!illa se empl•earon 500 de Pinus -

monteaumae, el diagnóstico mtcológtco del Damptng-Off 

se determinó soñre 400 plántulas dañadas, seleccionE. 

das en 27 extracciones sucesivos iniciándose 19 d{as 

despuls de la siembra, este material colectado fui

separado por sintomatolog{a, poniendo 5 especimenes 

por placa, se incubó a temperatura ambiente, obser-

n6ndo.'!e diariamente el desarrollo de las colonias de 

honaos e identificarlos. (15) 

Para los trabajos de semillero se utilizaron 3 Cf:.. 

mas divididas individualmente en 4 pequefias parcelas 

aisladas completamente unas de otras, correspondien

do a snperfic ies de P m2. por parcela. Sobres al tendo 

del suelo a una altura de 50 centímetros teniendo en 

el .fondo una capa de te:rontle y ladrillo con el ob.f!_ 

to de tener un drenaje ~ficiente. ~ada parcela se 

llenó hasta unos 40 cent{metros con s~elo de bosque 

de te~t~tra correspondiente a migaj6n arenoso, p" de 

.'i.fi."i, conteni,do de nttro?eno asimilable de 0 • .5124. y 

11.910··', rle mnteria orn!Ínica. 1'odas .lfls pi'J.rcelas estu

~ieron en condiciones similares de riegos y sombra, 

rrot•?f!iéndose ade"l~s contra el o:tar;ue de prf.in,.os y

roedore,c:. ( l.S) 
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La semilla de f.!:..!!:!!:!l. montezur11.ne uttlt.,adu refri,qera

da dltrante 2 años a temperfl.tura de-."J a .1°C., desinfeE.. 

tada con Cap tán 50-H, fué selecc tonada por tamaño, ex

trayendo todas las semillas vanas por medio del apara

to "South Dakota Seed ./:?JovJer". (1.5) 

El diseño expertmen tal empleado .fué de blonues al -

azar con 3 repeticiones, aplicando los tratamientos co 

mo st.gue: (1.5) 

a.- Testi_qo: ninguno. 

b.- (}y-cop 53: 6 aplicaciones en total, hac téndose 

la prf.~era en el momento de la siembra con 2.5 

gr/lt. y las subsecuentes cada 15 d{as con 5 gr. 

po,. 1 i tro. 

c.- Gy-cop 53: 11 apl tcac iones, comenzando en el m~ 

mento de la siembra y p,.ostpuiendo cada semana, 

con una dosis constante de 1.25 iJ"/lt. 

d.- Captán-50: Aplicaciones semanarias, siendo la 

p,.imera al momento de la siembra con 1.5 gr/lt. 

y 10 posteriores de 2 .qr/1 t. 

Se efectuaron 2 conteos del número de plantas emer

gidas: uno a los 8 d{as de habe~ iniciado la brotaci6n 

y otro al final de la experiencia. Además se hicieron 

observaciones suce.<: i!Jas sol> re los semilleros a portir 

del momento de emernencia, con el fin de extraer las 

pl6ntulas d.afiadas y someterlas a. nn analists de laborE_ 

torio. De esta manera se tuvo informaci6n sobre la fe

cha de aparición del daño y nthero de plántrLla.~ enfer

mas. (15) 

Todas 1 as aplicaciones de los producto.<;< se h ic te ron 

utilizando 3 lt. de suspensi6n para cada R mP., apli-

cando por medio de regadero. lo m.?.s cerca rte la superfJ.. 



cte y tratando de distribuirla uniformemente. El número 

de sell!ill a u ttl izalia en cada parcela fué de 16, '100, es

perando obtener una densidad de .1,500 plántu.las por me

tro cuadrado. La siembra se desarrolla al voleo. (15) 

Se hace notar q1le se lztzo una aplicación de clor'dano 

con el fin de prevenir el ataque de gallina ciega. Las 

condiciones at."flosfértcas reinantes durante la realt?.a-

ctón de la experiencia fueron las st.Qnientes: 'l'emperatu 

ra media de l3.8°c. Precipitación total de 108.5 mm. h~ 
medad relativa fluctuante entre 8.1, .10 y 541{,, enlama

ñana, medio d!a y por las tar'des respectivamente. (1.5) 

Los resultados del laboratorio respecto a la efecti

vidad de los fungtctdas de acuerdo con el método tndtc~ 

do anteriormente se condensaron en el siguiente cuadro: 

% de inhibición en pr'uebas con fungtctdas: 

Cepas empleadas 

FrLsartum ~ 

Fusarinm sp-r (+) 

Al te.,.noria sp 

Concen trae tón del fungtctda en p.p.m. 

Cap tán 50 - H Gy-cop - 53 

93'? 468 2.14 93'1 468 234 

lOO•( lOOtf. lOOtf. lOO<(, lOOtf. lOO<(, 

lOOtf. 99.9( 99.'?<(, lOO( lOOcf, lOO'f, 

99.2<!, 97.a·t, 96.4<(, lOO( 93~ 90.6( 

Corresponde a cepas aisladas de plántula;~ dañadas, -

b a,fo tra tnrrt ten tos de mee el a de Gy-cop 5.1 con .Veneb-70. 

(15) 

En la observación de las plánt,!las para hacer la se

para~ión de.~upos por lesiones, se encontraron: especl

menes presentnndo constricción o estrangulamiento del -

cuello o un poco arriba posible a debido avance de la -

infección; Cloróticas; '!'rarLmatizadas; con aparentes m.al_ 

formaciones radiculares; con evidencia de marchitez; o 

crm declarada podredwnbre rie ra{z, (1.5) 
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Frecuencia de hon~os identificados en 100 pl~ntulas 

po7" t7"atrzmtento atacadas por Dampin,q-O.ff con s{nto11tCI.S 

de est7"angulamtento: (15) 

Hongo: 

Rh izoc ton i a !!.J!_ 

Alternar i a !!.J!_ 

Pythtum !!.J!_ 

Fusartum §12_ 

~!L. 
#plantas stn desa-

rrollo fr1ngtco 

A 

78 

59 

46 
14 

5 

4 

Tratamiento 

'8 

56 

50 

39 

9 

6 

11 

41 

.55 

.14 

16 

16 

15 

D 

96 

64 

13 

o 
o 

36 

Tfubo notable dtsmtnuctón númérica de plántulas es

tranguladas esco.Qidas como {ndice de la enfermedad, 

dentro de los 51 d{as de observación de acuerdo con -

los tratamientos. Se observó que a los 45 dlas e.'llpee!!:. 

ron a aparecer plántulas en las cuales la raíz habla· 

stdo atacada, al grado de desprenderse la capa corti

cal de ésta al ertraei"la del almácigo. Este s{ntoma

de pud7"ictón de ra{z presenta, entonces, entre los li 

mttes donde el est7"angu.lamiento empieza a dts'llinutr, 

y luego a desaparecer, ocurriendo invariablemente en 

plántulas que presentaban consistencia mas o menos 1~ 

ñosa. (15). 
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Se m t 
11 e ro 

I 

II 

III 

7'ra t a 
miento 

A 

B 

(1 

D 

A 

B 

D 

A 
q 

e 
D 

Resultados obtenidos en semilleros referidos a cada 

tratamiento: (15) 

46 

'1 total de 
pl óntul as 

Plantas su
pe rv iv ten tes 

# de plantas 8 
d{as después de 
iniciada la bro 
tac i6n 

( de planta 
dañada: 
con es- con 
tran,gu- o tras 
lamien- lesio 
to nes 

6627 

7915 

6702 

6.197 

6792 

6999 

6434 

6617 

7172 

7088 

7064 

672.3 

4552 

7355 

6054 

6117 

P872 

5782 

5::?02 

6::?44 

:n."J7 

475.1 

5896 

ñ590 

2.254 

4512. 

401."3 

3580 

52.1.? 

5512 

4858 

44.?8 

7325 

62.78 

6618 

444.9. 

5.43 

l • .'36 

1.23 

1.17 

11.07 

4. 38 

3.89 

o. 71 

1.1. 95 

7.67 

3.51 

0.49 

Por otra parte después que los ernilleros se dejaron 

de proteger contra la lluvia el daho sig~t6 aparenterne~ 

te su curso normal hasta llegar en pocos d{as a su cll

mn:r., como se ap,.ecia en la .ará¡tca 11 i y !J 2, parecien

do no influir esta circunstancia en su ma.Qntt~!d,· nes -

P'té.<: de lle.aar a su má:rt'llo y aún a pe:::ar de persistir

.Zc.s .llnuin.<:, el daño co'l!en-"6 a descender, debiéndose -

probablemente u oue las plJntulas ~nlan ya cie,.ta re-

ststPncia en qstos d{ns, por haber for'nado tejido lefo

FO en. 3/LS td]os, (l."i) 

2.S. 87 

5. 71 

8.23 

.1. 20 

46.64 

1.''1. 00 

1S.27 

4.92 

42.30 

25.P.6 

13.02 

1.48 



Durante el experi•ento no se observaron lesiones ca

racter{sticas en plóntuln.s, nt fcllo.s en la r¡erminact6n, 

c:-ue eutdenctaran efectos tóxicos aparentes de los co11l-

pues tos. Al final t;rar 1 a prueba se de ter."' in6 el plf en -

cada una de las parcelas, obtenilndose valoree cercanos 

al ortqtnal de 5.65 excepto en la tercera rer•etición de 

los tratamientos C y D donde .fueron 4.1.5 y 4.25 respec

tivamente, no encontrándose razón satisfactoria para e!. 

plicar esta baja. Respecto a la aplicación de clordano, 

esta aparentemente no influyó sobre la ma,qnitud de los 

darios. (15) 

e) Tratamiento sistémico. 

Existen tambien furigicidas sistémicos (/lle se aplican 

al suelo o directamente a la planta; inclustve algunos 

de los funqictdas ya mencionados pueden actuar parcial

mente en esta forma. (14) 

El Omadine y al,gunos de sus derivados e,tercen control 

ststémtco en las enfermedades de !Jartas especies de Pt

nus. Otros compuestos pueden modificar el metabolismo -

de la planta, ya sea aumentando la resistencia o nulifi 

cando los efectos de to:r:icidad pato,qénica. rTno de estos 

compuestos el Chtnosol, controla el Dampinq-Off por Rhi 

zoctonta, .. pero en dosis altrzs puede dañas a las plantas. 

(16) 

"asta la fecha lo.<: mejore.'! resultados se han obteni

do con fungicidas orgánicos y en especial con Captán, -

Thtram y Zineb, que además son los que presentan menos 

toxicidad. La co~btnación de tratamientos de semilla -

con tratamientos del suelo ha resultado mos eficiente 

para el oontrol del Dom.pin_q-O.ff q11.e las aplicaciones de 

uno u otro tratamiento aislado. 8e han. obtenido buenos 



resul trzdos con caldo bor··!elés, 3e'71esan !J F'erha'r! en 2 

aplicaciones. (14) 

La cal es muy buena por bajar la fitotoxtdtdad de 

algunos productos empleados como fungtctdas. (10) 

d) Trrztamiento por antibióticos. 

Por lo 0ue respecta al uso de antibióticos estos -

tienen eJed.tos 111as espec{ficos que los fun?ictdas si! 

témicos. ~lgun(YS de ellos presentan la ventaja de in

hibir organismos del Damptng-Off, permitiendo la for

mación de Micorrtzas tempranas. (14) 

Muchos antibiÓticos, entre ellos J.a Cloromtcettna, 

Estreptomicina, Atidiona, Endomtctna, Rimoctdtn, son 

asimilados por las plantas actuando qutmioterapedttc~ 

mente, pero desafortunadamente son relativamente cos

tosos, tnes.tables y se tnnctivan en ciertos suelos. 

(16) 

La actidiona ha mostrado resultados prometedores -

por<a el control del Darn.ping-Off preerrtergente del ~ 

resinosa sol, pero rn.uestra toxicidad para otros espe-

cies aun de Pinus. (16) 

Aunque teoricomente los productos qulmicos sistJmi

cos ¡¡ los antibiÓticos son r!.e efectividad superior· a 

la de los fun_qicidn.s or<lirwr-ios, no son todav{a lo su

jientemente seguros ni barrztas pnrn ser recomendados -

en lu prdctica rutinaria de los semilleros forestales. 

( 14) 

En cuan f.o nl control del TJamp ing-Off prr)l)ocado por 

lc.s l.'e,r¡ntorlos del ."uelo a.unc,.ue la e."ter-tli.eactón del-

3ueJo los <lestrttye, ho.y, sin e111b!]r_r¡o, ,lre7!.ati.cirlas es

rec [fk:ns !! P..{ec tiPC>R co.,.o el Cloropicrtn: Hen!c.Qor: -

J-!' TlUJro·r.n-etcno; ft'erwcr-il. (14) 
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El fungtcida ideal para el combate del Damping-Off 

está aún por descubrirse; Por Jo oue un control ra?.o

nable de esta enfer'!ledad podrá obtenerse con aplica-

c iones adecuadas de los 'fl.ejores fungic idas ac tnalmen

te disponibles en el mercado. (14) 

2.-:: Control BiolÓ,qico. 

Desde el descubrimiento de 'fleindling, acerca del 

antagonismo de Trichoderrna y Rhizoctonia, el control 

biolÓgico del Dampin,q-Off ha sido una atractiva posi

bilidad; stn embargo, se ha contluido que no existe -

un mltodo biológico universalmente efectivo, y que es 

necesaria una ardua investigación para lograr, en for 

ma práctica, el control biolÓgico del Damping-Off y -

de las enfermedades relacionadas con el mismo. (14) 

Se han obtenido buenas protecciones en espéctes 

agrlcolas, contra el Da.mptng-Off originado por Pythium 

usando especies de 1'rtchoder'!la y Penicilliran como an

tagonistas. (14) 

En el laboratorio de hltolog{a del Instituto HaciE., 

nal de Investigaciones Forestales, se ha llevado a ca 

bo, un estudio sobre el comportamiento antagÓnico de 

una bacteria aislada del aire, frente a diferentes es 

pecies de llhizoctonia causantes del Damping-Off en Pl 
nos. Estos experimentos señalan resultados prometedo

res én la aplicación práctica de esta bacteria. (lR) 

La bacteria aislada en el Gire se le designó: Bac

teria Herrera-llerrera o .8 ·""• que t tene ,aran s irnil t-
tud a Racil1•1s s•tbtilis. (18) 
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-----------------------------

Cualquier método que se emplee para el control de en

fermedades, ya sea mediante la aplicación de antibtótt-

cos, fumigantes, materiales acidificantes o aún en con-

trol (JU{mico ordinario, no solo se suprimen los microor

ganismos en general, sino que se induce un cambio en el 

equilibrio btolÓ,qtco. Estos efectos se consideran muy 

apro:r imadas al control b tol Ó.Q tco del Damp ing-Off, es de

cir, se ha probado que existe una ar.ción selectiva por 

parte de ciertos fungicidas hacia los microorganismos: -

as{ tenemos que la protección con Thtram contra Damptng

Off causada por Pythtum, puede persistir en el suelo des 

pués de que el fungicida se ha descompuesto; en estas .
condiciones, se encuentran en bajas concentraciones y en 

nivel no tóxtco para el patópeno, lo que signtftca que -

el control se continuó, no por la acción directa del Thl 

ra11!, sino por el efecto de la flora saprof{ttca natural 

que no fue afectada. Esta flora, está constituida por -

bacterias Y. espéctes de Pentctlltum y Trtchoderma• (14) 

En forma stmtlar se explica el control del Damptng

Off, causado por Rht2octonta y Pythtum, con Captán a nl 
veles bajos de fun,Qt to:ridad, como •.tn control biológico 

parcial. lluchos honqo.<: n.ntogontstas, sin embargo, son -

sensible.<; al !labam, con e::r:cepc tón de '!'richoderma que t~ 

lera relativamente bien IJnrtos fnn.qtcidas, incluyéndo -

el Rromuro de YetilO, F'ormalrJ.e.7idos y otros más. Entre 

los mas fuertes antogontstas del grupo de hongos del -

. . '1•Lelo, se conctderan a los estreptomtcetos, conto espe-

~inlmente tolerantes a algunos anttbtÓticos, 41 alcohol 

allltco, al C'aptán, 9ayer 9.<;)555 y Rromu.ro de.,!fettlo. 

Otros antagonistas importantes son esplctes .de: nltocl~ 

di11nt ¡¡ Pinictllill"l, tolerantes a al,qunos fun.Qictdas, P!, 

ro S'tsceptibles a otros. {1¡;) 
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Algunas bacterias de la Flozosfera ¡;ueden prol ifera.r a 

pesar de las aplicaciones de fungicidas como Capt6n, Th! 

r~m y ~an demostrado ser antagonistas de las especies de 

Fythium y Rhizoctonta. (14) 

lfay procedimientos como los que lle11an a cabo en In-

glaterra que combinan la desinfección del suelo y el co~ 

trol biológico: El suelo se ester·iliza uno o dos meses 

antes de la siembra, ,r;eneralmente con Formaldehido o Fo!:_ 

mo1; durante este periódo el suelo se coloniza por orga

nismos saprof{tteos de crecimiento rápido que son efect! 

vos antagonistas de los pató,qenos del Damping-Off, sin -

enbamgo, hay autores que opinan que el control biolÓgico 

natural, es con frecuencia, mas efectivo que el inducido 

por 1 a des.infecc i6n del suelo. ( 14) 

Panorama cronológico de descubrimientos acerca de an

tago.ntsmo Bacteriano. (18) 

Producto Organismos Organismo Autores Año 
An ta,qón te o Productores Sensible 

Ptoctanasa Bacterias Fusarium §.El!.. Bis by 1919 
Pt·octanasa Ntcroorganis- Pythium ~ Hartley 1921 

mos de las 
ralees. 

Cl ororrafina Pseudomonas ~ Fusarium ~ Kudiakov 19.'95 
Clororrafina Bacterias del Honpos pa t - Novoprudsky 19.96 

suelo gen os 
Sub til tna o Bacterias Pythtum Dreschler 19.18 
A.c.Ptol {pico 
Sub ttl tna o Bacterias Phytophthora Deschler 1938 
Ac.Piollpico 
Stmplextnp. Bactll tus ~ Rhizoctonia ~ Gordon 1939 

~ y !faenzelec 
Clororraftna .,actertas PhiL.toE.hthóra Tfelch 1942 

cae torum 
Eum te tna Bac tl us sub tt- Tfon,qos Johnson y 1946 

lls ~'/urden 

Eumtctna Rae tl us UP. Fusarium 
[.ectum 

vas in Subrahmontan 1946 
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Producto 
Anta.q6ntco 

Tiro trie tna 

Ractlomtct
na A 6 Fun
_aoc tna 
"laci1o'ffl.tctna 
A 
To:rtm tct na 

Oo111tT'tna 

Comtrtna 

Jfe tabol t tos 

:r-o:rtfenact
ltna 
:r-o:rtfenact
Hna 
:r-o.xifenac t
lina 
x-o:rifenaci
ltnn 
:r-o:rifenaci
ltna 

Ac ido .~cétt
co Jsobut{ri 
co Dime ttl-
Brl t!rtco. · 

Organismos 
Produ.c tores 

~ac tertas 

BactllllS ~ 
ti1 ts 

Baci11us §.L_ 

l?acillus ~ 

Rae tertas 

Ene i11 us sub
tll ts 
-;¡;:¡crr 1 us !.!!! 
til ts 
Bac tertas 

Bac ter! as bhh 

.Rae te 7' t as 

Ractertas 

Rae ter t as 

Rae tertum 

Ractllus ~
tll ts 

Bacillus stm-
~ 
1fiiCte r t as 

AT'throbac ter 

Arthrobac ter 

Ar throb a e ter 

.Ractertas 

l?ac te rías 

Rae terias 

Or.gan tsmo 
.<:ensible 

!lon,qos causan
tes del Da'ffl. -
p tn,q-Off en P.! 
nos 
Phytopñthora 
!ncens tans 

P.r¡ th iu'ffl. deba
ryanu'ffl. 
Al ternaria so 
lant 
1'üSii r t UTfl !l..P_ 
en Da'ffl.ptn~f! 
Phytophthora 
ctanna'ffl.ont 
Rtzoc tonta zo~ 
lanl -
htythophthoT'a 

Ffon,qos pa t6g!!_ 
nos 
i'usarium ~ 
nt 
i'iisartum pha
seoll 
1ihf.i0c tonta 
sol an l 

A u tares 

Krasst1nt
kov y fios
nt tz tna 

Oerc6s 

Gregory 
y Col 
Stesse1 
y Col 
V oros 

Krs tic 

Dun1eavy 

!lukerJee y 
coa 
Herrera y 
!ferreT'a 
Papavtzas 

Papavtzas 

Papavtzas 
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3:- Control fÍs íco 

fiespec to al con troJ fÍsico del Damp ing-Off se pue
den mencionar algunas medidas empleadas. son: 

+Sistema de desinfección por vapor de agua. (14) 

+Sistema de desinfección por ca.lentamtento del 

.suelo. (14) 

+ "tilización de lámparas de rayos ultrazJioleta. -
infrarrojos o potentes con una fuerza de 0.75 a 
5 kw. (14) 

+ Ststema de inundación por saturación de humedad 
del suelo. (14) 

+ Uttltzactón de radio ondas con una longitud de 
27 me. (14) 

4:- Control de propagación de especies resistentes. 

Antes de que podamos tratar el tema del mejoramien

to genético para la resistencia a enfermedades. debe-

mos tntentar una clastftcactón de las enfermedades en 
grupos que sean mas fáciles de abordar. La clastftca-

ción de !le New en 1953. en la cual las enfermedades 

son consideradas como interferencia de los procesos fl 

stológtcos. es tal vez la mas apropiada para nuestras 

necesidades. (7) 

Esta clasificación está basada en el grado de espe
c tal tzac i&n en su apti tu.d para paras t tar una planta 

huésped y en concecuencta se agrupan parásitos que son 
stmtlares en sus respuestas al ambiente. en ~u agresi
vidad. en su aptitud para influir en el metabolismo 

del huésped y en su respuesta a las medidas de control. 

ne acuerdo con f.fc Hew hay 7 clases de parásitos vegetf!. 

les en orden creciente de especialización fisiológica 

como sigue: 
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Clase I:- Organismos que tncttan pudrición suave y 

pudrición de semilla y que destruye alt

men tos almacenados. Es tos parás t tos se -

vuelven patógenos cuando son admtttdos

por herida u otras aberturas. (7) 

Clase II:- Enfermedades que ocacionan el Damptng-Off 
o ahogamiento. (7) 

Clase III:- Las pudriciones de la ralz, ocacionan n! 

crosts corticales en ltJ.s ralees. Estos 

hon.qos imp !den 1 a ab:<:ors tón nor'l!al del 

agua y elementos minerales. (7) 

Clase IV:- Las enfermedades de marchitamiento. (7) 

Clase V:- Las enfer'l!edades que estimulan a lass c1_ 

lulas y aquellas formas de agallas y car 

bones. (7) 

Clase VI:- Los parásitos destructores del follaje 
son los tizones de la hoja, los J!tldtus 

y las Rayas. (7) 

Clase VII:- !!nferm.edades ocacionadas por virus. ('!) 

Aunl]ne muchos patÓ.qenos del Damptng-Off son muy V};. 

rulentos y poco especializados, las diversas experie~ 

cio.s al respecto su"teren la posibilidad del control 

del TJa"tping-Off por 'll.edio de la propaaactón y cul ttvo 

rle es pe e tes .{ores tales res ts t~n tes a 1 a enfermedad. 

(14) 

Aunaue desde el punto de vista ideal pudiera aspt

rarse o. crear variedades resistentes a la enfermedad 

en todas las ¡;lontas de cu.l tirJO, tndndablei!ente ser{a 

pedir de~asi.ado, y m6s teniendo en cuent~ la capa9idad 

rle mutación de ciertos ape~tes pat6genos. La necesidad 
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de disponer de vartedadqs reRistentes es mucho ~ayor 

en los casos de e tertr,s enfermedt¡des que no se rin

den ante otros medios de lucha. (10) 

Vaartaja y Gramm han observado que de R pronentes 

de Picea probadas, una fue relativamente resistente 

a Rhizoctonia, pero muy susceptible a Pythtnm, y que 

progenies de otras especies no mostraron slntomas de 

resistencia. (16) 

Se ha encontra~o que alr,unas especies y varieda

des de plantas, difieren en su resistencia a Rhiaoc

tonta, Pythium y Fusarium y otras que presentan mas 

suscepttb tl tdad. (14) 
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Oap{tulo VII. 

C'ondi·ciones favoT"ables al Dámptng-Off. 

Po,. lo dicho en los cap{tulos anteT"iOT"es. en cunl

quteT" método de cont,.ol del Damptnrr-Off qne qntere s~ 

.Qutrse en las etapas tntciale.<:~ del cultivo stlv{cola. 

debe tenerse en cuenta las condiciones que propician 

el ataque de los agentes pat6genos y la dtsperst&n -

del mal, y que se describen en los siguientes párra

fos: 

+Elevada ñuntedad del aire. (14) 

+ Per{odos prolongados de humedad. (14) 

+Altas temperatuT"as del suelo. (14) 

+ Contenido alto .de humedad en el suelo. (14) 

+Acidez desfavorable. (14) 

+ Semille,.os mal drenados. (14) 

+Suelo altamente orgánico. (14) 

+Intercambio de suelos de semilleros. (14) 

+Ciertos ferttlizantes. (14) 

+ Siembra densa. (14) 

+Demasiada sombra. (14) 

+Especies ·susceptibles. (14) 

+ Se'rtil1as de ortqen dudoso. (14) 

+_Tiempo inapropiado de siembra. (14) 

+ ~iembra muy profunda. (14) 

+ Se'!!illa infectadrz ·superficial o internamente. 

(14 ) • . 
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