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IDENTIF ICACIONES MICOLOGICAS EN VIVEROS FORESTALES 

DE LA X REGION DE CHILE
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E. Kun s tmann ; M. Osor io ; H. Peredo 

SUMMARY 

In eight forest nurser ies f rom the T en t h 

Reg ion of Chile, dampedof f seedlings and 

t h e soil con ta in ing t h em were sampled 

per iod ica l ly dur ing t h e year 1975 . The 

scope was to ob ta in an spec t rum of the 

organism associated wi th t h e damage. 

F r o m damaged—sect ions of seedlings 

and soil par t ic les t r e a t ed accord ing the soil 

washing t e chn ique , pu r e cu l tures were ob

ta ined wh ich a l lowed the ident i f icat ion of 

tw en t y fructi f icat ing strains and some mi-

celia w i t h ou t sporu la t ion . 

Th e inf luence of i solat ion techn iques , 

med ia , use of fungicides and the effect of 

an tagon ic organisms in t h e lack of isola

t i on of usual species in forest nurser ies is 

discussed. 

RESUMEN 

En o cho viveros forestales de la X Re

gión de Chile, se m u e s t r e a r o n periódica
m e n t e d u r a n t e e l a ñ o 1 9 7 5 t a n t o p lan tas 
con s í n t o m a s de ca ída c o m o e l suelo que 
las c o n t e n í a , pa ra hacer un ca tas t ro de las 
especies micológicas asociadas al d a ñ o . 

A par t i r de secciones de p lan tas daña
das y pa r t í cu l a s de suelo t r a tadas según el 
m é t o d o de lavado del sue lo , se ob tuv ie ron 

cult ivos pu ros que sirvieron para identifi
car veinte cepas que fruct if icaron y mice
lios que no lo h ic ieron. 

Se discute la influencia de la técnica de 
a is lamiento , los medios de cul t ivo, e l u s o 
de fungicidas y el efecto de organismos 
an tagónicos en la falta de a is lamiento de 
especies usuales en viveros forestales. 

I N T R O D U C C I O N 

Los viveros forestales du ran te su época 
p roduc t iva están expues tos a l d a ñ o deno
m i n a d o " C a í d a " . Los organismos que la 
p r o d u c e n son conoc idos en el ex t ran je ro 
(Hodges 1962 ; Vaartaja et al. 1961) . En 
Chile, se posee p o c a in formación y funda
m e n t a l m e n t e ella se vierte en el t rabajo de 
Mujica y Vergara (1980 ) , además , cabe 
considerar que la p r imera ident i f icación 
de un organismo causante de ca ída en vi
veros forestales de coni feras se realizó en 
1951 (Vergara 1951) . A par t i r de en ton
ces, se han real izado ident i f icaciones espo
rádicas de hongos dañ inos para viveros 
(Tay 1 9 6 9 . Tol lenaar et al. 1970) . Un es
fuerzo de m a y o r envergadura fue in ic iado 
p o r K u n s t m a n n (1978) c u y o t rabajo per
mi t ió identif icar u n a m a y o r can t idad de 
hongos involucrados en la ca ída en viveros 
forestales de la X Región de Chile y sirvió 
de base al p resen te a r t í cu lo . 

1 Parte del Proyecto F—9. Dirección de Investigación y Desarrollo, Universidad Austral de Chile, financiado por 
la Corporación Nacional Forestal Convenio "Prospección Nacional Sanitaria Forestal" . 
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M A T E R I A L Y M E T O D O 

La p rospecc ión se realizó per iód icamen
te d u r a n t e e l a ñ o 1 9 7 5 en o c h o viveros de 
la Corporac ión Naciona l Fores ta l , en la X 
Región , y c u y o s a n t e c e d e n t e s se m u e s t r a n 

en el Cuad ro 1. El m u e s t r e o se o r i en tó 
f u n d a m e n t a l m e n t e hacia las especies que 
p resen taban m a y o r d e m a n d a p o r pa r t e de 
los fores tadores , y ellas eran p i n o insigne 
(Pinus radiata D. Don) y p i n o oregón 
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) F r a n c o . 

Cuadro 1. Ubicación y características de los viveros prospectados 

Location and characteristic of the prospected nurseries 

NOMBRE UBICACION TIPO ESPECIES MUESTREADAS 
Pino insigne Pino oregón 

Augusto Grobb La Unión Permanente + — 

Bellavistaa Mariquina Transitorio + 
Curalelfub Los Lagos Permanente + + 
Frutillar5

 
Pto. Varas Permanente + + 

La Unióna La Unión Permanente + 
Llancacuraa La Unión Permanente + 
San Carlosa Corral Transitorio + 
San Patriciob Mariquina Permanente + — 

a = Actualmente inexistentes 
b = Traspasado al sector privado 

T o d a p l a n t a que p re sen tó s í n t o m a s de 
ca ída fue e x t r a í d a . Para le lamente se toma
r o n , m e d i a n t e u n a sonda pedológica , 2 5 0 
g de los p r imeros 15 cm de la t ierra que 
c o n t u v o estas p lan tas . El n ú m e r o de mues
t ras de t ierra p o r p l a t abanda varió, según 
la in tens idad del d a ñ o , en t r e 5 y 10. Las 
mues t r a s de t ierra co r re spond ien tes a pla
t abandas con igual especie, se mezc la ron 
para ex t r ae r f ina lmente u n a " m u e s t r a 
c o m p u e s t a " de a p r o x i m a d a m e n t e 1 kg, las 
que fueron a lmacenadas en bolsas plásti
cas y en fr ío has ta su p r o c e s a m i e n t o . 

En el l abo ra to r io se secc ionaron los hi-
pocó t i los y ra íces de las p lan tas dañadas 
en t rozos de 1 cm. Es tos se lavaron en 
agua cor r i en te d u r a n t e 2 m i n u t o s , luego se 
ag i ta ron en u n a so lución de b ic lo ruro de 
mercur io a l 0 , 1 ° / o d u r a n t e 45 segundos y 
f ina lmente se lavaron con agua dest i lada 
d u r a n t e 15 segundos . Después de repet i r 

t res veces las ú l t imas dos operac iones se 
depos i t a ron 4 t rozos p o r placa Petr i , las 
cuales c o n t e n í a n un m e d i o de cul t ivo con
sis tente en agar—papa—dextrosa—strepto-
micirta (Tui te 1969) . De cada u n a de las 
" m u e s t r a s c o m p u e s t a s " de t ierra se extra
jo u n a s u b m u e s t r a de o c h o gramos que 
fue somet ida a lavado (Gams, D o m s c h 
1967) u sando u n a adap tac ión del e q u i p o 
original deb ido a la dif icultad de encon
t rar los mater ia les adecuados en el comer 
cio local ( K u n s t m a n n , 1978) . E l t i e m p o 
de lavado fue de a p r o x i m a d a m e n t e c u a t r o 
m i n u t o s con 4 ,5 l i t ros de agua p o t a b l e y 
luego 1,5 l i t ros de agua dest i lada. D u r a n t e 
t o d a esta operac ión , e l apa ra to se m a n t u 
vo en agi tación ho r i zon ta l , e fec tuada ma
n u a l m e n t e . 

F ina l izado el lavado, las pa r t í cu la s de
pos i tadas en la mal la inferior del a p a r a t o , 
se some t i e ron al m i smo p r o c e d i m i e n t o de 
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desinfección y cul t ivo descr i to pa ra los 
t r ozos de p l an ta . 

Los cul t ivos p u r o s o b t e n i d o s t a n t o a 
par t i r de p lan tas c o m o de suelo , se traspa
saron a t u b o s que c o n t e n í a n agar—papa— 
dext rosa , los que se m a n t u v i e r o n a 4 ° C . 
Para la ident i f icac ión, los organismos se 
t raspasaron p rev iamen te a placas Petr i con 
el m i s m o m e d i o ya c i t ado , y se i n c u b a r o n 
a 2 0 ° C p o r u n a semana . Luego se compa
ra ron con cul t ivos t i p o y claves. C u a n d o 
no fue posible la ident i f icac ión definitiva 
de los organismos , se r emi t i e ron éstos a es
pecialistas t a n t o nacionales c o m o ex t ran
jeros. 

En u n a p r imera selección de las cepas a 

estudiar , se dejaron de lado aquellas que 
de acue rdo a la in fo rmac ión bibliográfica, 
n o t e n í a n impor t anc i a patológica . 

R E S U L T A D O S 

Las especies ident i f icadas, y con an tece
den tes pa togén icos , se m u e s t r a n en el Cua
d ro 2; en t re ellas h a y algunas ident i f icadas 
po r p r imera vez en viveros forestales de 
Chile. 

En el C u a d r o 3, se ent rega el l i s tado de 
las especies con an t eceden te s saprof í t icos 
que fueron ident i f icadas , s iendo todas 
ellas c i tadas po r p r imera vez en viveros fo
restales chi lenos. 

Cuadro 2. Especies con antecedentes patogénicos y su origen 

Organisms with pathogenic antecedents and their origin 

+ = presente en los aislamientos 
— = no presente en los aislamientos 
* = citadas por primera vez en viveros forestales de Chile. 
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Cuadro 3. Especies con antecedentes saprófitos y su origen 

Organisms with saprophitic antecedents and their origin 

+ = presente en los aislamientos 
— = no presente en los aislamientos 

DISCUSION Y C O N C L U S I O N 

Al c o m p a r a r las especies ident i f icadas 
c o n aquel las encon t r adas en e l ex t ran je ro 
(Hodges 1 9 6 2 ) , se p u e d e n o t a r la ausencia-
de Pythium sp . y Phytophthora sp . en los 
viveros de la X Región del pa í s . C o m o po
sible expl icac ión a la falta de ambos géne
ros , se p o d r í a pos tu l a r el uso de a lgunos 
fungicidas o el e fec to an tagón ico de al
gunos hongos . Al r e spec to , Tay (1969) 
u s a n d o u n a técnica semejan te a la del pre
sen te es tud io aisló Pythium sp . en el vive
ro forestal de Chillán, a pesar de que en 

mr = marca registrada 

ese vivero usaban t a m b i é n , a la fecha del 
ensayo , fungicidas en t re los cuales e s t aban 
D e x o n m r y C a p t a n m r . Es te m i s m o au to r , 
luego de varios ensayos , conc luye que 
D e x o n y Cap tan , en t re o t ro s fungicidas, 
no ejercen un con t ro l eficaz de a lgunos or
ganismos causantes de ca ída en t re los que 
se inc luye Pythium sp . (Tay 1969 ) . Con 
pos te r io r idad Tol lenaar et al. (1970) aisló 
t a m b i é n Pythium sp . en el vivero de Chi
llán, lo que p o d r í a reaf i rmar la falta de 
con t ro l de este organismo p o r pa r t e de De
x o n y Cap tan . Sin embargo , o t ro s au to re s 
señalan que t a n t o D e x o n c o m o Cap tan in-
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hiben el c rec imien to de Pythium sp. (Al-
c o n e r o , Hagedorn 1 9 6 8 ; Agn iho t r i 1 9 7 1 ) . 

El e fec to an t agón ico p o s t u l a d o para ex
plicar la ausencia de Pythium sp . y Phy-

tophthora sp. es pa rc i a lmen te a tend ib le , 
pues las especies que p u d i e r o n habe r cum
pl ido este rol , fueron desechadas en la pri
m e r a selección. Por o t r a p a r t e , s i se acep ta 
que D e x o n favorece el c r ec imien to de Fu-

sarium sp . , a lgunos Mucora les y Tricho-

derma sp . c o m o señalan A l c o n e r o y Hage
do rn (1968) y se c o m p a r a con las especies 
ident i f icadas (Cuadros 2 y 3) se p u e d e no
tar que , salvo F. oxysporum d i s t r ibu ido 
u n i f o r m e m e n t e en los viveros mues t rea-
dos , r ep resen tan te s de los o t ros dos gru
p o s t a x a n ó m i c o s c i tados aparecen sola
m e n t e en un vivero. Lo an te r io r parece re
forzar la idea del e fec to que p u d o t ener la 
selección real izada. Un r a z o n a m i e n t o se
me jan te p u e d e hacerse respec to a l rol de 
C a p t a n que inh ibe el c rec imien to de Rhi-

zoctonia sp . y Pythium sp . favoreciendo 
el apa r ec imien to de Penicillium sp. , Tri-

choderma sp . y Fusarium sp . (Agnihot r i , 
1971 ) . La inhib ic ión que p roduc i r í a Tri-

choderma sp . sobre Rhizoctonia sp . , 
Pythium sp . y Phytophthora sp. , no re
sul ta del t o d o razonable c u a n d o Rhizoc

tonia sp . , fue aislada sólo en u n o de los 
viveros m u e s t r e a d o s en el p resen te estu
d io . A d e m á s la selección previa de espe
cies con a n t e c e d e n t e s pa togén icos , en la 
que se desechó varias de aquel las saprofi
tas , en t re las que h a b í a especies de Tricho-

derma, hace aún más difícil la demos t ra 
c ión de este segundo p o s t u l a d o . 

En la discusión, no p u e d e dejarse de la
do la inf luencia que pud ie ra ejercer el me
dio u s a d o pa ra cult ivar los hongos aisla
dos . De acue rdo a Ecke r t y Tsao (1962) y 
Hendr ix y K u h l m a n n ( 1 9 6 5 ) , t a n t o Py

thium sp . c o m o Phytophthora sp. no pros
pe ran bien en los med ios t radic ionales , 
c o m o los u sados en e l p resen te e s tud io . 
Este es o t r o aspec to que debiera tomarse 

en c u e n t a para fu turas de te rminac iones de 
organismos causantes de ca ída , pues un 
c o m p o r t a m i e n t o análogo ha s ido descr i to 
para diferentes especies de Fusarium (Mc 
Mullen, S tack 1983) . 

E l m é t o d o de a is lamiento u s a d o , mos
t r ó ser ap rop iado para ob t ene r una pr ime
ra visión cuali tat iva de los grandes grupos 
de hongos presentes en los viveros foresta
les de la X Región. A las descr ipciones de 
Mujica y Vergara (1980) puede agregarse 
en tonces Fusarium sambucinum, Fusa

rium moniliforme var. subglutinans y Cy-

lindrocarpon sp. , t o d o s reconoc idos c o m o 
causantes de ca ída (Vaartaja et al. 1961) , 
además de Curvularia clavata, Truncatella 

truncata y Alternaria sp . a las cuales se les 
a t r ibuye u n a pa togen ic idad po tenc ia l (Ho
cking et al. 1968) . Todas las especies que 
aparecen listadas en el Cuadro 3 se c i tan 
po r p r imera vez en viveros forestales de 
Chile y p u e d e n ejercer en algunos casos 
fuertes an tagonismos . Parece necesar io 
analizar a fu tu ro , t a n t o en l abora to r io 
c o m o en t e r r eno , e l rol que cumple cada 
u n a de las especies ident i f icadas. 

Del m i s m o m o d o p o d r í a a la luz de los 
resul tados r ecomendar se e l m é t o d o del 
lavado de suelo , p o r su efectividad demos
t r ada para aislar u n a amplia gama de orga
n ismos , no obs t an t e , h a b r í a que agregar a 
ello el uso de medios de cul t ivo específi
cos para aislar especies de l en to crecimien
to a los que se les supone c o m p o r t a m i e n t o 
saprof i to , c o m o u n a forma de p r o b a r posi
bles an tagonismos . 
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caciones real izadas. 
El ú l t i m o au to r , gracias a una visita de 

e s tud io p a t r o c i n a d a p o r The Roya l Socie-
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