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Y DE SU INTERACCION in vitro CON Fusarium oxysporum f. sp. dianthi
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Fusarium oxysporum f. sp. Jianthi
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RESUMEN

Se estudiaron diferentes aspectos de la biologfa de un hongo aislado de Theobroma
grandiflorum (Spreng) K. Schum, tales como su comportamiento como antagonista en
condiciones in vitro con Fusarium oxysporum Schlencht f. sp. dianthi (Prill y Del) Snyder y
Hansen. Se encontr6 que el hongo cultivado en PDA, condiciones de microcultivo y luz
natural a 20°C crece lentamente y produce abundantes filamentos monilioides; a 27°(
y 30°(, crece rapidamente. En condiciones de oscuridad a 20°(, los resultados son
sirnilares a los obtenidos a 300

( en luz natural. AItermino de un mes, el hongo produce
esclerocios. En AMS, en cajas de Petri, luz natural ya 20°(, se observan "sectores" muy
bien delimirados, 10que indica una fuerte y evidente variabilidad genetica, demostrada
en cam bios fenotfpicos. En Mg, el hongo crece pobremente. Los resultados obtenidos
indican que en PDA, 300

( Y condiciones de oscuridad, este hongo, Rhizoctonia sp., crece
rapida y vigorosamente, produciendo abundantes conidias en sus esclerocios. Con rela-
ci6n a su comportamiento in vitro frente a Fusarium oxysporum Scht. f. sp. dianthi, Rhizoctonia
sp crece con mayor rapidez y agresividad que Fusarium oxysporum, Ilegando a inhibirlo.

Palabras clave: Rhizoctonia sp., Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, Theobroma grandiflorum,
Antagonismo. Filamentos monilioides.

ABSTRACT

Growth in different culture media and temperature as well as its antagonic role
against Fusarium oxysporum Schlencht f. sp. dianthi (Prill & Del) Snyder & Hansen, were
studied on an isolated of the fungi Theobroma grandiflorum (Spreng) K. Schum. Low
growth and the presence of abundat moniloid cells were detected when the fungi was
cultured in PDA in microculture, with natural light and at 20°C. Higher temperatures
(27°( and 300() increased growh rate. When cultured at 20°C, in darkness, similar
results as those recorded at 30°C in natural light were found. After a month sclerotia
grotwh was present. Culture in AMS in Petri dishes, with natural light at 200

( showed
growth in patches which suggests phenotype variability. Poor growth was recorded
when cultured in AAg. Our results showed that rapid and vigorous growth is
obtanined when the fungi is cultured in PDA at 30°C in darkness producing conidia
and sclerotia. T grandiflorum also has an antagonic role against Foxysporum sp. diantbi,
growing faster and inihibiting its growth.
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INTRODUCCl6N

EIconocimiento de las caracterfsticas biol6gicas de los hongos permite que se puedan
lIevar a cabo trabajos conducentes a su mejor aprovechamiento, entre otros, en los
campos de la nutricion, el control biol6gico de enfermedades de plantas y en la salud.
Se entiende que sin un previo estudio, la utilizaci6n de este recurso no dara resulta-
dos confiables. Teniendo en cuenta 10 anterior, hacemos un aporte al conocimiento
de la biologfa de un hongo que se aisle de la parte interna de frutos de Theobroma
grandiflorum (Spreng) K. Shum., especie de origen amaz6nico que pertenece a la familia
Sterculiaceae y ala cual se Ie da el nombre de "cupu" 0 "cupuacu". EIfruto es una baya
muy apreciada como alimento fresco 0 procesado por su alto contenido en protefnas,
grasas y almidones. Con sus sernillas se prepara un chocolate blanco de fina calidad.
(Dittmar, 1953, Calzavara, 1970; Vasconcelos, 1975). Este trabajo se constituye en
el primer reporte de un hongo del genero Rhizoctonia atacando frutos de T grandiflorum,
procedente de la Amazonia colombiana, ya que se encontr6, que a pesar de que espe-
cies de Rhizoctonia son reportadas, atacando diferentes especies de plantas, en diferen-
tes estados vegetativos y reproductivos, en el caso de fi-utos originados por reproduc-
ci6n sexual, 5610 hay evidencia del ataque a frutos de tomate y de pepino cocombro
(Baker, 1970; revisado por Sneh et al., 1996). Aunque este trabajo no tuvo como
objetivo fundamental clasificar taxon6micamente el bongo, aspecto en el cual no se
profundiza; en el capitulo de "Caracterizaci6n del hongo" hacemos un aporte a su po-
sible ubicaci6n dentro del complejo Rhizoctonia. En el control biol6gico de los fitopa-
t6genos juegan, entre otros, un papel muy importante los hongos antagonistas debido
a caracterfsticas tales como: crecimiento y desarrollo rapido, agresividad, persistencia
y capacidad de colonizar el medio aun en condiciones de stress nutricional, estas carac-
tertsricas fueron evidentes en la especie Rhizoctonia aislada de T. grandiflorum raz6n por
la cual decidimos que podrfa ser irnporrante enfrentarla in vitro con Fusarium oxysporum
Schlencht f. sp. dianthi (Prill y Del) Snyder y Hansen, el cual se trabajaba intensivamen-
te en ese momento en nuestro laboratorio y como se conoce, es un flropatogeno muy
virulento que causa dafios irreversibles en plantas de clavel para exportaci6n y cuan-
tiosas perdidas a la industria de la Aoricultura en Colombia.

MATERIAlES Y MErODOS

EI fruto de Theobroma grandiflorum es una baya con un exocarpo duro y fibroso y un
mesocarpio blando y jugoso. Los frutos aparentemente sanos en su parte externa,
al partidos presentaban un micella color gris negruzco (Fig. 4A, pag. 50). EI hongo
se aisl6 en PDA de la parte interna del mesocarpio, del exocarpio y de las semillas.
Se elaboraron micropreparados, microfotograffas y dibujos de diferentes estados de
crecimiento del hongo, se utiliz6 la tinci6n azul de lactafenol. Estos materiales se uti-
lizaron para el trabajo de c1asificaci6n a nivel de genera, haciendo usa de fa clave
de Barnett y Hunter, (1972) y la de Tu y Kimbrough, (1975). La clave de Sneh et al.
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(1996) se utiliz6 para deseartar la posibilidad de que se tratara de R. solani, pat6geno
de clavel. Para el aislamiento, conservaci6n y propagaci6n asf como para el estudio
de las caracterlsticas morfofisiol6gicas del hongo se utilize el medic PDA. Para
realizar las pruebas de crecimiento se utilizaron AMS y AAg como medics de cultivo.
Con el fin de observar el crecimiento del hongo en sus fases vegetativas y reproduc-
tivas, se usaron cajas de Petri de 9 x 9 cm y microeultivos con los medios men-
cionados, variando las condiciones de luz y temperatura, de acuerdo a 10 indicado en
la Tabla 1. Las medidas de las colonias se realizaron en diferentes tiempos y fueron
tomadas teniendo en cuenta el metoda multirradial (Baker y Cook, 1982).

Condiciones de luz Temperaruras
lS·20°C 27· 30°C

Luz ora PDA
AMS POA en cajas de Petri

AAg
PDA POA en microcultivo

Oscuridad PDA POA en caias de Petri
PDA POA en microcultivo

Luz incandescente PDA POA en microcultivo

PDA '" Papa, dextrosa, agar. AMS - Agar, malta, sal. AAg - Agar, agua

Tabla 1. Condiciones de luz, temperatura y medias de culrivo en los cuales se estudiaron los aisla-
mienros del honga.

Para hacer los rnicrocultivos se utilizaron laminas portaobjetos, tamano esrandar,
sobre las cuales se colocaron blcques de PDA de 1xl em. A su vez estos montajes
soportados por una varilla de vidrio doblada en U, se introdujeron en cajas de Petri
de 14,5 cm de diarnetro, en el fondo de las euales se coloe6 papel filtro Whatman
No.4, se dejaron alii durante 144 horas, en las diferentes condiciones de luz y
temperatura. Cad a 24 horas se hicieron observaciones de los cam bios ocurridos en
las estructuras morfol6gicas del hongo, tales como tarnafio de las hifas, coloracion
y otros aspectos, los cuales aparecen consign ados en dibujos y fotograHas. Para
inducir la germinaci6n de las c1amidosporas, se hicieron diluciones del rnicelio de un
cultivo joven en agua corriente (Saksena y Vaartaja, 1960), se eolocaron pequerias
cantidades de la diluci6n en laminas portaobjetos excavadas. Todo el montaje se
coloc6 en vidrios de reloj a manera de camara hurneda, a 200e y 30°C en luz natural
ya 200e y 300e en oscuridad. Se hicieron 10 replicas de cada montaje. Para observar
la capacidad antag6nica de Rhizoctonia sp. sobre Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, en
cajas de Petri de 9 x 9 em con PDA se sembraron en puntos equidistantes los dos
hongos y se dejaron a temperatura ambiente, haciendo observaciones peri6dicas
(24, 65, 72, 89 Y , 62 horas) de su comportamiento. 5e realizaron pruebas de tipo
cualitativo, en donde se tomaron muestras del area de contacto entre los dos hon-
gos, y del area de Fusarium, invadida por Rhizoctonia con los cuales se elaboraron los
micropreparados. Para medir el grade de antaganismo, se construy6 una escala par
media de la eual se ealifie6 la invasi6n del antagonista (Tabla 2).
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ESCALA CARACTERfsTICA

1 Invasion de 1/3 de la superficie del patogeno

2 Invasion de 1/2 de la superficie del pat6geno

3 Invasion Total

Tabla 2. Escala para medir el grade de invasion del anragonista sobre el parogeno

RESULTADOS

Se registra por primera vez a Theobrorna grandif70rurn como hospedante de Rhizodonia sp.
AI comparar los resultados obtenidos del desarrollo de las coloruas del hongo en os-
curidad y PDA (Tabla 3 y Fig. 1), se observa que entre 15-20°C, el crecimiento es lento,
ya que a las 65 horas alcanza s610 un diametro que va desde 2 x 2 cm a 3,8 x 3 cm a
maximo 4 x 4 cm, de coloracion blanca, mientras que a 30°C, a las 65 horas alcanza
un diametro promedio de 9 x 9 cm lIenando la caja de Petri.

Tratarnienro Caja No. Horas / Centfmetros

24/cm 6S/cm 72/cm 89/cm 162/cm
1 1,6x1,7 2,1 x 2 9x9
2 2x2 2 x 2 2x2 2 x 2 2 x 2
3 - -
4 6, x 6 9x9

Oscuridad 5 - 3,8 x 3 - 7x7 9x9
lS-20°C 6 - 4x4 7x7 9x9
PDA 7 - - -

8 - - -
9 - - - -
10 -
1 2,1 x 1,7 - - 9x8 -
2 9 x 9, 9x9 9x9 9x9
3 8x6 9x9 9 x 9 9x9
4 - - - - -

Oscuridad 5 9x9 9x9 9x9 9x9
27-30°C 6 - - -
PDA 7 - 9x9 9 x 9 9x9 9x9

8 9x9 9x9 9x9 9x9
9 - 9x9 9x9 9x9 9x9
10 8x8 9x9 9 x 9 9x9

Tabla 3. Crecimienro de las colonias de Rhizoctonia sp, cultivados en cajas de Petri con PDA en
condiciones de oscuridad, a 15-20°C y 27-30°C.
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GAAFICA 1 Crecimiento micelial del hongo en la oscuridad
a 1S - 20°Cy 30°C

--- Oscuridad, 1S - 20°C, PDA
- - - Oscuridad, 30°C, PDA

OSCURIDAD 65 horas/cm 89 horasycm 162 horasycm
15 - 20°C, PDA 8.26 35.1 63.6

OSCURIDAD 58.1 63.6 • 70.0

Figura 1. Promedios de las medidas del diametro de las colonias registradas en la Tabla 3.

Adernas de esre rapido crecimienro a 30°C, se observan cam bios morfol6gicos tales
como:
- A las 65 horas el aspecto de la colonia es algodonoso muy dense, color gris claro al
centro con bordes blancos; la coloracion gris al centro indica e! inicio de la maduraci6n.
- A las 89 horas y 162 horas el aspecto de la colonia presenta un desplazarnienro del
crecimiento algodonoso hacia arriba, alcanzando fa tapa de [a caja; el color es ahora
mas intense, indicando que el hongo ha alcanzado un mayor grado de madurez.
- Mientras que a 20°C a las 65 horas el aspecto es menos tupido que el caso anterior
y e! color de la colonia es blanco, 10 que indica que no ha empezado la maduraci6n
del micelio, a las 89 horas el aspecto de la colonia y su coloracion no sufren cam bios
significativos, la pigmenraci6n oscura se inicia a las 62 horas indicando los diferenres
grados de madurez del micelio.

En los resultados que se presentan en la Tabla 3 y la Fig. 1 se confirma que el ere-
cimiento del hongo es mas rapido, en condiciones de oscuridad, PDA 30°C. En el
estadio juvenil su aspecto es algodonoso y de color blanco grisaceo: a medida que
madura, el micelio toma un tone gris oliva y finalmenre su coloracion es negra.
Cuando el hongo se cultivo en AMS y Mg (Tabla 4), presence un crecimiento muy
similar en cennmetros. al de las 192 horas; sin embargo, el vigor del crecimiento, que
se manifiesta en el rnicelio, es mayor en AMS que en Mg, pero sin alcanzar los resul-
tados obtenidos al crecer en PDA.
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Tratamiento Caja No. Horas / Centimetros

65 72 89 162 192
Luz dfa
30·C- PDA 1 6,7 x 6,6 9x9 9x9 9x9
Luz dfa 1 - 1,2 x 1,3 3 x 3 6 x 6,5 9x9
15-20·C-PDA 2 1,2 x 2 3,5 x 3 7x5 9x9

1 - - 4x6
Luz dfa 2 - - 4x6
15-20·C-AMS 3 - - 4x6

4 - - - - 4x6
5 - - 4x6
1 - 5x5

Luz dfa 2 - 5x5
15-20·C-AAg 3 - - - 5x5

4 - Sx5
5 - - 5x5

PDA: papa dexcrosa agar AMG: agar malta AAg: agar agua

Tabla 4. Crecimiento de las colonias de Rhizoctonia sp, cultivadas en cajas de Petri en diferentes me-
dias de cultivo, condiciones de luz y a 15-20°C y 30°C.

CARACTERIZACION DEL HONGO

La forma genero Rhizoctonia fue creada por De Candolle (1815), para ubicar al parogeno
radicular: R. crocorum D.C. ex. Fr.; desde entonces un numero muy grande de hongos que
producen un micelio esteril, han sido incluidos en este genero (Tu y Kimbrough, 1975).
De acuerdo a Sneh et al. (1996) el genero Rhizoctonia es muy complejo desde el punto de
vista taxon6mico y se puede considerar como un grupo artificial. Segun Tu y Kimbrough
(1975) los criterios que permiten delimitar morfol6gicamente el genero Rhizoctonia son:
1. La presencia de una hifa relativamente gruesa, que cuando es joven se ramifica for-
mando un angulo agudo, el cual pasa a ser recto al madurar el hongo; 2. En el estudio
sobre el desarrollo y la ontogenia de los esclerocios. Ambos aspectos fueron consi-
derados. Segun Sneh et al, 1996, las caracteristicas relevantes del genera Rhizoctonia
son: EI angu!o recto 0 casi recto distintivo que forma un patr6n de ramificaci6n
suigeneris, la presencia de septos doliporos, la ausencia de conexi6n en grapa 0 fibula
y la constriccion de la hifa en el punta de origen.

En el presente trabajo era muy importante tener claro que la especie de Rhizoctonia
aislada de T. grandiflorum, no fuera R. solani, ya que esta especie es patogenica en cla-
vel, por 10 cual consultamos a Sneh et 01. 1996. Con relaci6n a la especie, estos auto-
res resaltan que 10 mas importante es si sus hifas son multinucleadas 0 binucleadas.
En el caso de R. solani, son rnultinuceladas y en el caso de Rhizoctonia de T. grandifTorum,
son binucleadas. No consideramos hacer pruebas de anastomosis ya que, segun
Vigalys y Cubeta (1994), estas tam poco son contundentes porque el fenomeno puede
deberse a incompatibilidad sornatica 0 vegetative.
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MORFOLOGfAY DESARROLLODELASHIFAS
Se describe el desarrollo hifal, teniendo en cuenca la caracterizacion dada por Tu y
Kimbrough (1975), para especies del complejo Rhizoctonia. La ramificaci6n de hifas
maduras se origina formanda un angulo entre agudo 30° a recto 45°. EI primer septa
en la ramificaci6n est a cerca al punta de arigen donde tarnbien se forma una cons-
tricci6n. Inicialmente las hifas son delgadas hialinas aseptadas con un diametro entre
menos de 1 IJm hasta 1 IJm con longitud promedio de 5 IJm, posteriormente se hace
apenas perceptible un septo hasta lIegar a hifas maduras, de color marr6n claro can
2 urn de diametro y 35 pm de longitud. Paralelo a este desarrollo propiamenre hifal,
se observa la formaci6n y desarrollo de unos filamentos rnonilioides que poste-
riormente dan origen a cadenas de c1amidosporas. Este desarrollo 10 describimos en
cuatro estadios:

ESTADIONo.1. Este estadio se caracteriza par presentar filamentos monilioides hialinos,
ondulados aseptados con un diametro de 1 IJm y 20 IJm de longirud. Fue observado
desde las 24 horas de cultivo en rod as las condiciones y present6 la mayor ramificaci6n
de los filamentos monilioides en condiciones de oscuridad (Fig. 2A desde a hasta h).
ESTADIONo.2. Los filamentos se van septando, engrosando y pigmentando, a partir
de las 48 horas (Fig. 2A desde b hata e y Fig. 4B, pogo 50). Se puede considerar este
estadio como el inicio de la morfogenesis de c1amidosporas.
ESTADIONO.3. Se observa la formaci6n de cadenas de c1amidosporas de diferente
longitud donde cad a unidad tiene un tarnafic promedio de 2 IJm x 5 IJm, a partir de
las 144 horas (Figs. 3A fy g. Fig. 4C, pogo 50).
ESTADIONo.4. Se observa diferenciaci6n morfol6gica final de las c1amidosporas des-
pees de haberse desprendido de los filamentos a craves de la formaci6n de un septa.
(Figs. 2A fy h. Fig. 6B. Figs. 2B fy g).
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Figura 2 A. Filamentos cenocfticos ondulados a-b, se convierten en filarnentos monilioides desde c
hasra g, que a su vez dan origen a c1amidosporas f-h. B. Clamidosporas: Formaci6n, liberaci6n y germ i-
naci6n, diferentes ecapas desde a hasra i. (Sin escala).
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DESARROLLOYONTOGENIADEESCLEROClOSDERhizoctonia SP.
EI inicio de la forrnacion de esclerocios en Rhizoaonia son tilamenros monilioides que se
van agrupando, dividiendo y ramificado, dan do como resultado una masa de celulas,
Podemos reconocer que hay cam bios en la pigmentaci6n yen el tamafio de las hifas:
Inicialmente son c1aras, taman el color del colorante, aseptadas, un poco onduladas
y delgadas; despues se septan repetidamenre encontrandose posteriormente estruc-
turas de tipo c1amidosporas en cadenas intercalares y terminales. EI diametro de las
hifas aumenta pigrnentandose sin asimilar el colorante (Fig. 6C, pag. 51).

~pLY
d e f

Figura 3. Formacion de esclerocios; a partir de filamenros monilioides: diferentes fases desde a hasra k.
(Sin escala).

ESCLEROCIOJOVEN - ESTADIONO.1. Tamafio promedio 6 urn X 5 IJm. Es del tipo celulas
moniloides, formando una trarna hifal inicialmente floja, de pigmentaci6n marr6n
claro (Fig. 40, pag. 50 y Fig. 3 desde a hasta k).
ESClEROCIOINTERMEDIO- ESTADIONO.2 Presenra al centro una estructura compacta
formada por plectenquirna de tipo seudoparenquirna. EI area periferica continua for-
mada por celulas laxas unidas que no son mas que remanentes de hifas moniliodes,
que contri-buyeron a la formaci6n de la trama central y forman un prosenquirna muy
flojo (Fig. SA, pag. 50).
ESCLEROCIOMADURO- ESTADIONO.3. Se reconocen 4 zonas morfol6gicamente bien
diferenciadas de afuera hacia adentro:
- Zona Externa: Con "tejido fungal" tipo prosenquimatoso 0 sea con hifas entrelaza-
das en diferentes direcciones de una forma poco compacta (Fig. 5B, pag. 50).
- Zona Media: Area bien diferenciada con "tejido fungal", tipo pseudoparenqui-
matoso 0 con hifas orientadas en una sola direcci6n de una forma poco compacta, las
cuales en corte transversal presentan un diametro amplio, con paredes finas y de pig-
mentaci6n oscura.
- Zona de Anillo: Formada por 8-10 hileras de celulas, que a medida que se dirigen
hacia el centro se van haciendo mas estrechas hasta que finalmente constituyen una
zona compacta, de poco diamerro, de color negro bien delimitada, que rodea a la
zona medular, a manera de un anillo (Fig. 5C, pag. 50).
- Zona Medular: Esta zona se origina por el rom pimiento de un area central formada
por "tejido fungal" tipo pseudoparenquirna, dando como resulrado una cavidad don-
de se liberan numerosas c1amidosporas maduras (Figs. 50, pag. 50 y 6A, pag. 51).



Acta Biol6gica Colombiana, Vol. 7 No.1, 2002 49

CARACTERfsTICAS DE LAS CLAMIDOSPORAS

En un estadio avanzado del desarrollo de los frlamentos monilioides, se presenta una
septaci6n continua y acelerada de los septos a nivel intercalar y apical; a nivel de estos
septos se presenta una constriccion que avanza en direccion centnpeta, de manera
que los extremos de las c1amidosporas se van redondeando, quedando conformadas
las cadenas de estas estructuras (Figs. 2A c, e, f y g). En este estadio el diamerro de las
c1amidosporas es de 4 prn x 3 IJm. Algunas se liberan de las cadenas y presentan una
forma ovalada con paredes finas, sin sepros con una zona central densa asimilando el
color del azul de lactofenol (Fig. 6B, pag. 51), cuando maduran se observa la presencia
de un septo transversal, una pigmentacion mas oscura con un diarnetro promedio 7 urn
x 4 urn (Fig. 6D, pag. 51 y Fig. 2A h). Se observa germinacion de las c1amidosporas en
agua corriente a una temperatura de 30°C a las 24 horas.

ENSAYO DE ANTAGONISMO ENTRE Rhizoctonia (AISLADA DE Theobroma grandif1orum)
Y Fusarium oxysporum F. SP. dianthi
Aunque sabemos que las pruebas in vitro no son concluyentes en el control biologico
de patogenos en el suelo, de acuerdo a Linderman et al. (1983), si se pueden conside-
rar importantes como pruebas iniciales en que los procesos de antagonismo pueden
jugar un papel relevante en el conocimiento de la dinamica entre sus componentes.
En el presente trabajo tuvimos muy claro que el control biologico de los parcgenos
puede presentarse como muy eficiente en condiciones in vitro (Fig. 7B, pag. 51) sin que
esto signifrque necesariamente que ocurra igual en condiciones naturales.
Los siguientes aspectos nos permitieron pensar en la posibilidad de llevar a cabo un
bioensayo para observar como se compertaban los dos hongos in vitro.
1. La certeza de que no era un patogeno del c1avel, para la cual tenfamos que des-

cartar que se tratara de R. solani Kuhn, que aunque nunca ha sido reportada en T
grandiflorum, se sabe que una de sus razas produce en el c1avel la enfermedad co-
nocida como "marchitamiento lento", en ltalia y Alemania. En Colombia se conoce
como "chancre de la base del tallo" (Pardo-Cardona, 1995).

2. Las caracterfsricas biol6gicas del aislamiento de Rhizoctonia de T grandiflorum son:
a. Su rapido crecimiento en diferentes condiciones de luz, humedad y temperatura.
b. La formaci6n de esclerocios con caracterfsticas estructurales y funcionales tales,
que Ie permiten al hongo permanecer en estado de dor-mancia, posibilitandolo
para mantenerse en el rnedio por mayor espacio de tiernpo. c. C1amidosporas que
producen tubos germinativos en agua en un tiempo relativamente corto consi-
derando que Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, pueden vivir y esporular en agua, por
10 tanto podr(a ser una posibilidad mas, para tener en cuenca, en caso de que
hubiera un posible control por parte de Rhizoctonia sp sobre la especie de Fusarium
oxysporum. d. Rhizoctonia y Fusarium son hongos del suelo y crecen bien a tempe-
raturas entre 17 y 20°C. e. Finalmeme estos dos hongos tienen una distribuci6n
cosmopolita.

Los resultados observados fueron: lnicialmente Fusarium produce conidias en abun-
dancia, posteriormente pierde la capacidad de esporular, la trama hifal propia dis-
minuye, predominando el crecimiento de Rhizoctonia (Figs. lA, D Y C, pag. 51).
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Figura 4 A. Baya de T grandif70rum invadida por Rhizoctonia spp. B. Filamenros rnonifioides seprandose
(400X). C. Diferenciacion de esclerocios jovenes y formacion de cadenas de clamidosporas (400X).
D. Trama laxa de filamentos e hifas moniliodes (400X).

Figura 5 A. Estructura compacta de hifas monifioides (lOOX). B. Esclerocio maduro y liberacion de
cadena de c1amidosporas (100X). C. Esclerocio Maduro: zona de anillo. D. Esclerocio maduro: zona
medular.
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Figura 6 A. Esclerocio maduro y numerosas clamidosporas. B. Clamidospora joven etapas desde a
hasta i (sin escala). C. Cadena de clamidosporas bien diferenciadas perc aun no liberadas. D. Clam i-
dospora madura (400X).

Figura 7 A. Fusarium oXJsporum f. sp. dianthi produce inicialmente conidias. B. Pruebas de antagonismo
in vitro Rhizoctonia sp. aislada de T grandiflorum contra Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. Caja izquierda,
Rhizoctonia cubre parcial mente a Fusarium oxysporum. Caja derecha, Rhizoctonia cubre toralmenre a
Fusarium oxysporum. C. Rhizoctonia sp. es mas abundante que Fusarium oxysporum f. sp. dianthi. o. No se
observa formaci6n de conidias en Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.
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CONCLUSIONES

Se registra por prime-a vez el ataque de un hongo pertenecieme al complejo Rhizoaonia
diferente a la especie R. solani, sobre frutos de Theobroma grandiflorum, especie vegetal
encontrada en Ia Amazonia colombiana. Las observaciones realizadas indican que las
condiciones 6ptimas de crecirniento de Rhizoctonia sp. estudiada, son 30°C y oscu-
ridad. Sin embargo, crece bien a temperaruras de salon (20°C). Los datos obtenidos
a partir de los microcultivos confirman los observados en las cajas de Petri. In vitro y
a temperaturas de salon (20°C) Rhizoctonia sp. (de T grandiflorum) inhibe el crecirnien-
to y la produccion de conidias de F oxysporum f sp. dianthi,
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