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1- INTRODUCCIÓN 

En el diagnóstico de los problemas fitosanitarios, es muy importante la correcta 

identificación del agente causal, lo que resulta fundamental para el manejo del problema. 

Esto permite generar medidas de control efectivas, optimizar el uso de los recursos, 

reduce los efectos negativos en el medio ambiente y originan información respecto a la 

interacción patógeno – hospedante (Rivas Figueredo et al. 2008). Las gramíneas 

perennes del tipo C4 se destacan por su adaptación a las condiciones ambientales de la 

provincia de San Luis, y Digitaria eriantha ocupa un lugar preponderante como forraje 

diferido de uso otoño invernal (Veneciano et al. 2006). D. eriantha, es perenne, de origen 

sudafricana, posee resistencia a sequías y versatilidad en cuanto a suelos, tolerando 

arenosos, arcillosos y franco arenosos bien drenados. Tiene un rápido crecimiento, y es 

de porte semirrecto alcanzando el metro de altura. El desarrollo de la pastura se 
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intensifica a partir de diciembre en coincidencia con la fenofase de floración (Veneciano et 

al. 2006). Presenta buena calidad forrajera y alta palatabilidad, que se ven reflejadas en el 

aumento del peso diario en novillos y en la preferencia animal por esta especie. Este 

comportamiento del ganado se verifica tanto en el período de crecimiento como en el 

estado de cultivo diferido (Veneciano et al. 1999; Veneciano 2006). Si bien es importante 

durante el verano, también lo es en invierno especialmente en las regiones marginales, ya 

que cubre los requerimientos de los vientres preñados hasta el último mes de gestación. 

En los sistemas de recría se comporta como forraje de mantenimiento durante el invierno, 

y en primavera comienza el aumento de peso que en los meses de verano produce una 

ganancia de 538 gr/día. Estas características hacen de D. eriantha una especie con 

múltiples posibilidades de ubicación en las cadenas forrajeras para la vaca de cría 

(Frasinelli et al. 2009; Veneciano et al. 1999). Las especies de tipo C4 poseen alta 

eficiencia en el uso del agua, y mejoran la productividad cuando existe una buena oferta 

de nitrógeno por parte del suelo. Asimismo, la fertilización nitrogenada, como el añublo en 

gramíneas ocasionada por el fitopatógeno Pyricularia grisea (Rodrigues dos Santos et al. 

2014). Si bien se considera que las especies naturales no corren riesgos sanitarios como 

otras especies cultivadas, no se han realizados estudios que lo confirmen. Los 

antecedentes sobre el estado sanitario de pastizales naturales, donde el énfasis se ha 

puesto en patógenos asociados a semillas de poáceas y limitados a la región 

fitogeográfica del pastizal pampeano, hacen suponer que en otras regiones 

fitogeográficas y en nuevas situaciones como intersiembra de exóticas, se presentarán 

patógenos que afecten su productividad. Asimismo, problemas surgidos y abordados en 

centeno, trigo, avena, sorgo, maíz, alfalfa hacen inferir que en especies megatérmicas 

implantadas, podrían producirse problemáticas similares. Esto lleva al planteo de un 

estudio sistemático de las especies fitopatógenas presentes, como condición 

imprescindible para evaluar su impacto en la productividad forrajera de Poaceas. 

 

2- ANTECEDENTES 

Son escasos los antecedentes de patógenos que afectan a esta especie. Se menciona 

como una enfermedad grave al Pangola stunt virus, PaSV en Digitaria decumbens Stent., 

nombre científico que recibía anteriormente D. eriantha, que ha llevado a reducir 

seriamente la utilidad de este forraje, desde que fue reportado por primera vez en 



83 
 

Surinam en 1960. Este virus es transmitido por un Delfacido, comúnmente llamado  

“chicharrita”,  Sogatella furcifera o por Sogatella kolophon en Australia. También se ha 

reportado susceptibilidad a este virus en Puerto Rico (Oaker 1976). En Santo Domingo, 

Iturbide (1980) hace referencia también al PaSV y considera a la chinche Blissus 

leucopterus como portador del mismo. Este hemíptero, que lleva como nombre vulgar 

“Chinche de las raíces”, suele infestar a la planta después de una prolongada sequía. El 

mismo autor menciona a Curvularia sp. como organismo fúngico que afecta a D. eriantha 

provocando la enfermedad “Quemazón de la hoja”. Otras enfermedades fúngicas fueron 

reportadas en Sudáfrica donde la especie se ve afectada por hongos carbones. Respecto 

a éstos, hay registros de “falso carbón”, Ephelis sp. en las panojas, sobre todo en 

períodos prolongados de humedad (Booth 1972; Vanky 1999). Otras investigaciones en 

Estados Unidos muestran que la planta también ha sido afectada por Mycosphaerella 

tassiana, Pyricularia grisea y Rhizoctonia solani (Oaker 1976). Larrusse et al. (2012), 

mencionan  para Digitaria sp., la presencia de la enfermedad “hoja blanca”, ocasionada 

por el virus Rice Hoja Blanca Virus (RHBV) en países sudamericanos y norteamericanos. 

Los mismos autores mencionan para especies del mismo género como Digitaria 

califórnica (Benth.) Henrard sólo   dos patógenos en Argentina, Fusarium spp. en Tandil, 

Buenos Aires y la roya producida por Puccinia esclavensis en la localidad de Cacheuta, 

Mendoza. La FAO (Food and Agriculture Organization) menciona al patógeno Puccinia 

oahuensis como causante de una enfermedad generalizada que ocurre en América y 

Australia y que varía su intensidad de acuerdo a los diferentes genotipos de Digitaria sp. 

(Vanky 1999). 

Asimismo, en pasturas tropicales se menciona la presencia de distintos patógenos tales 

como Phoma sp., Fusarium sp., Alternaria sp., Epicoccum sp., Cladosporium sp., 

Dreschlera sp., Phyllosticta sp., Curvularia sp., Aspergillus sp. y Penicillium sp.,   que no 

solo afectan la productividad de las pasturas, sino que también pueden afectar los cultivos 

e inclusive a los animales que los consumen por ser, algunos de ellos, potenciales 

generadores de micotoxinas (6).  
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3- MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se llevó a cabo en la EEA INTA San Luis, Villa Mercedes, ubicada en 

la intersección de las rutas nacionales 7 y 8. Se evaluaron las plantas de parcelas 

experimentales establecidas con diferentes niveles de fertilización distribuidos en un 

diseño completamente aleatorizado. Durante la campaña 2012-2013. 

Cada parcela tenía una superficie de 6 m2 y fueron orientadas de norte a sur. Los 

tratamientos de fertilización considerados fueron: testigo sin fertilización con dos 

repeticiones (parcela 3 y 4), fertilización con 100 kg/ha con tres repeticiones (parcela 1, 5 

y 7) y 200 kg/ha de urea con dos repeticiones (parcela 2 y 6). El muestro se realizó en 

cuatro estadios fenológicos, diferido 2012 (E1), vegetativo pleno (E2), vegetativo final (E3) 

y diferido 2013 (E4).  De cada parcela se tomaron cinco plantas al azar, y se realizó la 

identificación de posibles patógenos y de cada estado fenológico muestreado se sembró 

en cajas de Petri. Las cajas se inspeccionaron diariamente siguiendo la evolución de cada 

colonia y observando sus características culturales. Se examinaron micelio, hifas y 

estructuras reproductivas características de cada hongo. La identificación se realizó por 

características morfológicas y comparación con bibliografía específica (Agrios 1999; 

Alexopoulos et al. 1996; Barnett 1955; Booth 1972; Fernandez Valiela 1995; Fernandez 

Valiela 1979; Haulin 1989; Hawksworth et al. 1996; Rotem 1994). Para el análisis de los 

datos, se utilizó el software estadístico Infostat.  

 

4- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se encontraron en total doce especies potencialmente patogénicas en la superficie foliar 

muestreada. Los géneros identificados, no citados en la bibliografía, fueron: Alternaria sp., 

Phomopsis sp., Stemphyllum sp., Dothiorella sp., Penicillium sp., Bispora sp., Hormiscium 

sp., Aspergillus sp. y Fusicoccum sp. Se identificó el género Fusarium sp. en todos los 

estados vegetativos y en los diferidos en concordancia con lo encontrado por Larrusse 

(2012). Los géneros Phoma sp. y Cladosporium sp. que aparecieron sólo en los estados 

vegetativos no han sido citados como tales en la bibliografía pero, por ser anamórficos de 

Mycosphaerella sp. podrían relacionarse con lo encontrado por Oaker (1976). No se 

encontraron virosis, royas ni carbones por lo que estos resultados no son coincidentes 
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con las determinaciones realizadas por Iturbide (1980), Quijano (2002), Bogdan (1977) y 

Vanky (1999). 

El listado de géneros identificados con la imagen de sus estructuras se detalla en la tabla 

5.1. 

Tabla 5.1: Imágenes de los patógenos encontrados en Digitaria 

eriantha en Villa Mercedes, San Luis. Campaña 2012-2013. 

Género Imagen. 

Alternaria sp. 
 
 
 
 
(Imagen propia) 
 

 

Aspergillus sp. 
 
 
 
 
(Imagen propia) 
 

 

Bispora sp. 
(Imagen: Herrera.2000. Micro 
FungalResearch. Western 
New MexicoUniversity. 
http://show.wnmu.edu/microf
ungi/showGallery.php?div=A
namorphic&gen=Bispora&sp
ec=sp&id=196)  
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Cladosporium sp. 
 
(Imagen: OIRSA 2003. 
Biblioteca Virtual 
Fundesyram.http://www.f
undesyram.info/bibliotec
a/displayFicha.php?ficha
ID=1738) 

 

Dothiorella sp. 
 
(Imagen: Phillips, A.J.L. 
2007. Centro de 
Recursos 
Microbiológicos. 
Universidade Nova de 
Lisboa.http://www.crem.f
ct.unl.pt/botryosphaeria_
site/Botryosphaeria_sar
mentorum_2.htm). 

 

 
 
Fusarium sp. 
 
 
 
(Imagen propia) 
 

 

 
Fusicoccum sp. 
 
 
(Imagen: Mycologia 
2005. Vol. 97. Nº 3. 730-
741. 
http://www.mycologia.org
/content/97/3/730/F2.exp
ansion). 
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Hormiscium sp. 
 
(Imagen: Estrada, 
D.2014.Microbotánica 
Jaen.http://www.micobotani
cajaen.com/Revista/Articulo
s/DMerinoA/Marruecos001/
Marruecos1.html) 

 

 
Penicillium sp. 
 
 
 
 
(Imagen propia) 
 

 

 
Phoma sp. 
 
 
 
(Imagen propia) 
 

 

 
Phomopsis sp. 
 
 
 
 
(Imagen propia) 

 

 
Stemphyllum sp. 
 
 
 
 
(Imagen propia) 
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Tabla 5.2. Porcentaje de fitopatógenos por estado 
fenológico y dosis de fertilización. 

 
Diferido 2012 0 100 200 

Alternaria sp. 13,5 5,33 3,50 

Phomopsis sp. 6,5 11,67 10 

Stemphyllum sp. 0 0 6,5 

Fusarium sp. 2 2,44 2 

Dothiorella sp. 0 6 0 

Penicillium sp. 0 3,33 2,5 

Bispora sp. 0 2 2,5 

Hormiscium sp.  0 2 1,5 

Phoma sp. 0 0 0 

Aspergillus sp. 0 0 0 

Fusicoccum sp. 0 0 0 

Cladosporium sp. 0 0 0 

 

 

Vegetativo Pleno 0 100 200 

Alternaria sp. 16,5 12 11,50 

Phomopsis sp. 0 0 0 

Stemphyllum sp. 0 0 0 

Fusarium sp. 5,5 2,67 4 

Dothiorella sp. 1 0 0 

Penicillium sp. 2,11 3,33 11 

Bispora sp. 2,5 3,5 2 

Hormiscium sp.  0 0 0 

Phoma sp. 16 10,67 9 

Aspergillus sp. 0,5 6,67 6 

Fusicoccum sp. 3,5 1,67 3,5 

Cladosporium sp. 4,5 2,67 0 
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Vegetativo Final 0 100 200 

Alternaria sp. 7,5 11 14,50 

Phomopsis sp. 0 0 0 

Stemphyllum sp. 0 0 0 

Fusarium sp. 2 1,11 1 

Dothiorella sp. 0 0 0 

Penicillium sp. 9,5 3,11 4,5 

Bispora sp. 2,5 0 0 

Hormiscium sp.  0 0 0 

Phoma sp. 0 0 0 

Aspergillus sp. 7,5 6,85 13 

Fusicoccum sp. 3 0 0 

Cladosporium sp. 0 0 0 

 

Diferido 2013 0 100 200 

Alternaria sp. 5,5 6,67 12,00 

Phomopsis sp. 1,50 1,33 0 

Stemphyllum sp. 2,5 2 3,5 

Fusarium sp. 10,5 9 8,5 

Dothiorella sp. 0 0 0 

Penicillium sp. 5,5 5 6,5 

Bispora sp. 0 0 0 

Hormiscium sp.  0 0 1 

Phoma sp. 0 0 0 

Aspergillus sp. 0 0 0 

Fusicoccum sp. 0 0 0 

Cladosporium sp. 0 0 0 

 

Los datos fueron analizados con modelos de distribución Poisson y un enlace logarítmico, 

teniendo en cuenta los porcentajes como datos de conteo. Las medias se compararon con 

la Prueba Di Rienzo, Guzmán y Casanovés (DGC). 
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Tabla 5.3: Incidencia de patógenos y su significancia para fertilización (tratamiento) y estados 

fenológicos (estados). 

Patógenos p- valor Variable  

Alternaria sp. sin significancia   

Phomopsis sp. <0,0001 ESTADO Diferido 2012 

Stemphyllum sp. 

0,0002 

0,0145 

ESTADO 

TRATAMIENTO 

Diferido 2013 

200 kg/ha 

Fusarium sp. <0,0001 ESTADO  Diferido 2013 

Dothiorella sp. 

0,0034 

0,0081 

ESTADO 

TRATAMIENTO 

Dif. 2012 y Veg. Pleno 

100 y 0 kg/ha 

Penicillium sp. 

0,0169 EST * TRAT V.pleno * 200 kg/ha 

V.final *0 kg/ha 

Bispora sp. 0,0072 ESTADO V. pleno 

Hormiscium sp.  0,0112 ESTADO Diferido 2012 

Phoma sp. <0,0001 ESTADO V. pleno 

Aspergillus sp. <0,0001 ESTADO V. final 

Fusicoccum sp. 0,0001 ESTADO V. pleno 

Cladosporium sp. 0,0002 ESTADO V. pleno 

 

Se observa que la variable “estado” (estados fenológicos) presenta significancia para 

todos los patógenos encontrados. Asimismo, en el estado vegetativo pleno se encuentra 

la mayor diversidad de especies fitopatógenas. Esto lleva a inferir que la variable 

“tratamiento” (niveles de fertilización) no afecta en la aparición de estos hongos. Esto se 

relaciona con lo afirmado por Rodrigues dos Santos et al. 2014, quien menciona que la 

fertilización provoca una reducción de la severidad de algunas enfermedades. 

 

6- CONCLUSIONES 

Mediante el relevamiento de patógenos se encontraron doce géneros diferentes de 

especies potencialmente patogénicas. No fueron encontrados virus y otros patógenos de 

importancia citados en la bibliografía. La fenología de D. eriantha  influye en el estado 

sanitario de la especie. El estado vegetativo pleno es en el cual se encontró la mayor 
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incidencia de estos patógenos. Los géneros de especies predominantes y potencialmente 

patogénicas predominantes fueron Phomopsis, Alternaria, Aspergillus, Fusarium y 

Penicillium. Los estudios realizados deberán continuarse en el futuro mediante la 

realización de las pruebas de patogenicidad para cada género y el relevamiento en 

semillas. La información generada por este trabajo sobre la aparición de patógenos en D. 

eriantha reviste gran importancia para la región. El estado fenológico de mayor 

importancia (vegetativo pleno) fue el más afectado y podría disminuir la masa foliar en el 

período totalmente aprovechable por el animal donde se obtienen las mayores ganancias 

de peso. 

Tres de los fitopatógenos determinados (Aspergillus sp, Penicillium sp y Fusarium sp) son 

potenciales generadores de micotoxinas, y resulta importante diferenciarlos para tomar 

precauciones al momento de suministrar el forraje como alimento para el ganado. 
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