
Sclerotinia sclerotiorum representa un serio pro-
blema para el cultivo de porotos (Phaseolus vul-
garis) y/o hortalizas en el Noroeste argentino 
(NOA). Se trata de un fitopatógeno capaz de desa-
rrollar estructuras de resistencia llamadas esclero-
cios. Dichas estructuras son fuente de inóculo ya 
que pueden germinar cuando las condiciones am-
bientales son favorables generando nuevas infec-
ciones. Los órganos atacados quedan completa-
mente invadidos por el hongo y manifiestan un 
síntoma de podredumbre húmeda. En los tejidos 
desintegrados se observa la presencia de micelio 
algodonoso blanco, sobre el cual se forman cuer-
pos de color negro, de 2 a 20 mm de longitud y de 
forma irregular (esclerocios). Durante la estación 
de crecimiento, dependiendo de varios factores 
ambientales, los esclerocios germinan y forman ya 
sea micelio, el cual infecta plantas, o produce as-
cosporas mediante el desarrollo de apotecios. Las 
ascosporas son el inóculo primario de las epifitias 
en muchos cultivos. El manejo de esta enfermedad 
usando la rotación de cultivos es prácticamente 
imposible debido a la sobrevivencia del esclerocio 
en el suelo por largos períodos (Bueno et al., 2007) 
y al amplio rango de hospederos de S. sclerotio-
rum. Otros métodos usados sin éxito en el control 
de S. sclerotiorum han sido la solarización del sue-
lo y el control químico. Las dificultades en obtener 
cultivares resistentes hacen al control biológico 
una interesante alternativa para la supresión del 
hongo (Inbar et al., 1996; Mitidieri et al., 2005; 
Martínez et al., 2007).En el campo, es posible in-
terferir sobre el ciclo de infección con prácticas 
culturales y con el incremento del parasitismo de 
los esclerocios con Agentes de Control Biológico 
(ACB) endémicos o introducidos al cultivo. Entre 
los ACB citados, figuran Trichoderma spp., Asper-
gillus sp., Mucor sp., Gibberela baccata, Penici-
llium spp., Fusarium spp. Coniothyrium minitans, 
Gliocladium virens, Talaromyces flavus, Trichote-

cium roseum, Epicoccum purpurascens y Spori-
desmium sclerotivorum y otros hongos de suelo, 
que colonizan esclerocios de S. sclerotiorum 
(Huang et al., 2000). En este sentido, las especies 
del género Trichoderma se destacan entre las más 
utilizadas para el biocontrol de patógenos fúngi-
cos del suelo. Las mismas presentan diferentes 
modos o mecanismos de acción que le permiten el 
control de los fitopatógenos. Entre estos mecanis-
mos se encuentran: competencia por el sustrato, 
espacio y nutrientes, micoparasitismo, antibiosis, 
desactivación de enzimas del patógeno, resisten-
cia inducida, entre otros (Infante et al., 2009; Cas-
tillo et al., 2011). El objetivo de este trabajo es el 
aislamiento de cepas nativas de Trichoderma y su 
preselección mediante pruebas de laboratorio te-
niendo en cuenta la emisión de metabolitos voláti-
les y no volátiles capaces de inhibir el crecimiento 
y desarrollo de  S. sclerotiorum. De los tejidos en-
fermos se colectaron esclerocios y micelio del pa-
tógeno, los cuales previa desinfección superficial, 
fueron colocados en medio agar papa glucosado 
(APG) e incubados a 25 ± 2 ° C y fotoperiodo de 
12 horas de luz día. En los ensayos realizados se 
empleó el aislamiento patógeno S. sclerotiorum 11 
procedente de “Los Altos” provincia de Catamar-
ca. Los posibles ACB nativos se aislaron de escle-
rocios parasitados naturalmente presentes en res-
tos de cultivos y también empleando la técnica de 
“esclerocios trampa” (Gracia-Garza et al., 1997; 
Allori Stazzonelli et al., 2014). A fin de determinar 
la producción de metabolitos volátiles de los ACB, 
se empleó el método de placas superpuestas que 
consiste en sustituir la tapa de la placa de Petri que 
contiene un cultivo del antagonista de 72 horas de 
crecimiento, por un círculo de papel celofán esté-
ril, sobreponiendo otra placa en la cual se sembró 
el patógeno (Mariano, 1993). Se midió el diámetro 
de las colonias del patógeno y se compararon con 
el testigo (en ausencia de volátiles) cuando el mis-
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mo completó el diámetro total de la caja (90 mm),   
calculando de esta manera el porcentaje de inhibi-
ción que ejerció el antagonista sobre el patógeno. 
Para medir la producción de metabolitos difusi-
bles se colocó un círculo de papel celofán estéril 
cubriendo el medio de cultivo de cada placa em-
pleada. Luego, se transfirió un disco del antago-
nista al centro de la placa y se incubó 72 horas. 
Antes que el micelio del hongo antagonista llegue 
al borde del papel celofán, se efectuó el retiro de 
éste con la colonia del antagonista y en el mismo 
lugar se colocó un disco proveniente del fitopató-
geno. El testigo consistió en el cultivo del patóge-
no después de retirado el celofán, sin previa siem-
bra del antagonista (Mariano, 1993). Se midió el 
crecimiento micelial de los patógenos a las 96 ho-
ras  y se calculó el porcentaje de inhibición que 
ejerció el antagonista sobre el patógeno. Los datos 
fueron analizados estadísticamente empleando el 
software InfoStat,  ajustándolos  a los modelos  li-
neales generales y mixtos  mediante test de DGC 
(Alfa=0.05) y ANOVA. A partir de los esclerocios 
colectados en campo y posteriormente incubados, 
se aislaron 3 cepas de T. atroviride, mientras que 
de los aislamientos procedentes de “esclerocios 
trampa”, 8 pertenecieron a la especie T. atroviride,  
6 a T. koningiopsis, 1 a T. longibrachiarum y 1 a T.  
harzianum (Tabla 1).De la totalidad de ACB eva-

luados, 16 aislamientos tuvieron la capacidad de 
inhibir el crecimiento de las colonias patógenas de 
S. sclerotiorum por la emisión de metabolitos vo-
látiles. El crecimiento micelial de S. sclerotiorum 
fue inhibido en mayor porcentaje por los aisla-
mientos T. atroviride 7,4, 8, 2 y T. koningiopsis 5, 
en un rango de 30  y 23%, los que se destacaron 
significativamente frente a los demás aislamien-
tos.  T. atroviride 6 mostró un porcentaje de inhi-
bición de 18 % mientras que el resto no superó el 
11% (Tabla 1). Resultados semejantes fueron re-
portados por Castillo et al., (2011) quienes evalua-
ron el porcentaje de inhibición por compuestos 
volátiles de T. longibrachiatum y T. harzianum  
sobre S. sclerotiorum y S. cepivorum en un rango 
de 28  y 12 % de inhibición respectivamente. La 
totalidad de los aislamientos, aunque en alguno de 
los casos no lograron reducir el diámetro de las 
colonias patógenas, provocaron que el micelio se 
torne pobre y menos denso,  al igual que lo obser-
vado por Castillo et al. (2011). Todas las cepas 
evaluadas mostraron elevados porcentaje de inhi-
bición del patógeno por metabolitos no volátiles, 
los que rondaron entre 57 y 100%. Las que se des-
tacaron fueron T. koningiopsis 17 y T. koningiop-
sis 12  inhibiendo en un 100% el crecimiento del 
patógeno, no se observó desarrollo micelial de S. 
sclerotiorum sobre el medio de cultivo con meta-

Tabla 1. Porcentaje de inhibición ejercida por metabolitos volátiles y difusibles de aislamientos nativos de Tricho-
derma sobre colonias de S. sclerotiorum.

Aislamientos Inhibición de crecimiento por 
compuestos volátiles (%)

Inhibición de crecimiento por 
compuestos difusibles (%)

T. koningiopsis 5 29,17 A 89,31 B

T. atroviride 6 17,92 B 64,63 D

T. atroviride 8 25 A 90,93 B

T. atroviride 2 22,59 A 93,33 B

T. atroviride 4 29,03 A 85 C

T. koningiopsis 15 10,56 C 93,33 B

T. atroviride 18 8,89 C 87,08 C

T. atroviride 7 30,14 A 56,67 E

T. atroviride 13 3,06 D 89,31 B

T. koningiopsis 16 2,22 D 93,33 B

T. koningiopsis 12 0 D 100 A

T. koningiopsis 17 8,19 C 100 A

T. koningiopsis 3 11,39 C 92,78 B

T. koningiopsis 10 0 D 93,06 B

T. harzianum 9 10 C 93,33 B

T. atroviride 21 8,33 C 92,22 B

T. longibrachiatum 11 4,72 D 93,33 B

T. atroviride 20 5,56 D 91,11 B

T. atroviride 19 5,19 D 81,94 C
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bolitos de dichas cepas. Los aislamientos T. longi-
brachiarum 11, T. harzianum 9, T. koningiopsis 
15, 16, 10, 5, 3 y T. atroviride 2,  20, 8, 13, 21,  
presentaron  porcentajes de inhibición que ronda-
ron entre 93, 33% y 89, 31% (Tabla 1).En ensayos 
semejantes, Liftshitz et al. (1986) mostraron el 
control de especies de Pythium con T. harzianum y 
T. koningii, lo que fue atribuido a la producción de 
metabolitos tóxicos por parte del antagonista.Al 
evaluar los aislamientos nativos, se observó que 
presentaron en mayor o menor medida capacidad 
de inhibir al patógeno valiéndose de la emisión de 
metabolitos volátiles y no volátiles. Se observó 
que la capacidad de inhibir al patógeno no fue es-
pecífica  si no que fue propia de cada aislamiento.  
T. koningiopsis 5, T. atroviride 8 y T. atroviride 2 
se destacaron  inhibiendo a S. sclerotiorum con los 
dos mecanismos de acción evaluados,  lo que esta-
ría asociado a una mayor potencialidad  para el 
control del patógeno. Aunque los aislamientos de 
Trichoderma  demostraron capacidad de inhibir al 
patógeno en ensayos in vitro, se desconoce su des-
empeño  en condiciones no controladas, por lo que 
son necesarios ensayos a mayor escala para eva-
luarlos con mayor precisión. El aislamiento y se-
lección de microorganismos antagonistas nativos 
representa una alternativa para el manejo del 
“moho blanco del poroto y las hortalizas”. A esto 
se suman los beneficios del control biológico al  
evitar  la contaminación acarreada por el uso exce-
sivo de agroquímicos, la resistencia fúngica y 
otros efectos perjudiciales. 
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