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RESUMEN 

El clavo [Pittosporumtobira (Thunb.) W. T. Aiton], es uno de los setos de 

importancia nacional y mundial. En el estado de Coahuila, México, su 

reproducción se ve amenazado por enfermedades causada por  gran cantidad de 

microorganismos. En los setos de clavo de la Comarca Lagunera y especialmente 

en los de  la UniversidadAutónoma Agraria “Antonio Narro” (UAAAN-UL) se ha 

presentado un problema consistente en la marchitez de la planta. Por la que se 

inició este estudio con el objetivo de describir la enfermedad y  agente causante. 

Se colectaron muestras de plantas enfermas para analizarlas en el laboratorio 

del Departamento de Parasitología de la UAAAN-UL. Los síntomas observados en 

el follaje consistieron inicialmente en una clorosis parcial, luego total y finalmente 

la muerte de la planta. En la raíz se observó principalmente una marchitez de color 

café, hundida, acuosa. Estos síntomas concuerdan con los que se describen para 

la enfermedad conocida como pudrición de la raíz. En la corteza de las raíces 

dañadas se encontró un micelio de color café, de células grandes, lisas, con 

ramificaciones (hifas) en ángulo recto; descripción que corresponde al hongo 

Rhizoctoniasolani. 

Palabras clave: Rhizoctonia, Pittosporum, clorosis, marchitez,  pudrición. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El clavo [Pittosporumtobira (Thunb.)W.T.Aiton] es una de las especiesmás 

importantes en el estado de Morelos, tiene un área de adaptación muy amplia. 

Planta bastante rustica que se puede ocupar para setos, macizos y en otros 

países se hacen trabajos artesanales formando figuras(Julián, 2007).En la 

comarca lagunera esta planta comúnmente es usada como seto, alrededor  de 

céspedes en edificios públicos y privados. 

En los últimos dos años se ha observado un problema, especialmente en los 

setos de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Unidad Laguna 

(UAAAN-UL), consistente en que las plantas muestran inicialmente una clorosis 

parcial, luego una clorosis total y finalmente marchitez.  Por la que se inició este 

trabajo con el siguiente:  

Objetivo 

Describir la enfermedad y caracterizar al agente causante de la marchitez del 

clavo 

Hipótesis 

La enfermedad es causada por el hongo RhizoctoniasolaniKühn.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2. Clavo [Pittosporumtobira (Thunb.)W.T.Aiton]. 

2.1.Origen 

P.tobira,es originaria de las regiones que rodean el mar de China Oriental y 

Japon. Desde el sur de Japón, fue introducida a otras partes del mundo, en 

algunas de las cuales se ha  transformado en una planta silvestre (Thunb,  2011). 

2.2.Distribución 

Actualmente, el clavo se encuentra distribuido desde 0.0  hasta la altitud de 

2300 metros sobre el nivel del mar (msnm), por ejemplo China, Japón, España, 

México (Julián, 2007). 

2.3. Usos y propiedades 

Se ocupa como planta de ornato, esta especie de árbol solamente tiene un uso 

ornamental o de decoración. En algunas ocasiones, es recortado por jardineros 

para modificar su forma y embellecerla, el aroma de las flores contienen saponinas 

que son medianamente toxicas para el hombre(Stamps, 2002). 

2.4. Clasificación taxonómica  

Su clasificación taxonómica según  Orozco,  2003, es la siguiente: 

Dominio   Eucaria 

Reino     Plantae 

 Subreino  Tracheobionta 

SuperdivisiónSpermatophyta 

División Magnoliopsida 

SubclaseRosidae 

OrdenRosales 

FamiliaPittosporaceae 

GéneroPittosporumBanks ex Soland 

EspecieP.  tobira(Thunb) Ait 
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2.5.Descripción botánica 

P.tobiraes un arbusto de follaje siempre verde, que no suele superar los 4 o 5 m 

de altura, aunque en casos excepcionales llega hasta los 10 m. Presenta hojas 

alternas simples enteras oblongo-lanceoladas lisas muy gruesas coriáceas, de 5-8 

x 3-5 cm, verde oscuro por el haz y más claras por el envés glabras y con el 

margen revoluto. Flor  Blanca amarillenta de 1 cm, con olor (Poole y Conover, 

1980).Sus frutos son cápsulas ovoides, globosas, pardo-amarillentas, velludas, de 

unos 12 mm de largo, con peciolo de 2 a 3 cm y numerosas semillas de color 

oscuro y pegajoso  (José, 2009). Sus tallos son arbusto o pequeño árbol de forma 

esférica regular de follaje denso y brillante, que alcanza los 4-5 m con corteza 

oscura, su sistema radical es oblicuo(Jardinería, 2013). 

2.6.Sistema de producción 

La reproducción del clavo es sexual(semilla) y asexual(enraizamiento de 

esquejes(Poole y  Conover, 1980).  

2.7. Propagación asexual 

En la reproducción asexual, se cortan fragmentos  de la planta, que son los  

esquejes; esto implica aprovechar una parte de la planta para obtener una nueva, 

que será idéntica a la planta madre (Sánchez, 2003).Se cortan las puntas de 5-6 

cm de longitud, en la base del esqueje con elpropósito de que haya una mayor 

superficie de adherencia del enraizador. La base de cada esqueje se pone en 

contacto con Radix 10000 en polvo, especial para enraizar tallos leñosos 

(Satterthwaite y Chase, 1985). 

 

http://la-jardineria.net/
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2.8. Riego 

El riego debe aplicarse dos veces por semana (Cabrera, 2003). 

2.9. Fertilización 

Las plantas de clavo se deben de fertilizar con sulfato de amonio o triple 17;  

cada tres meses; La dosis depende de la edad de la planta, por ejemplo, se 

recomienda una dosis de 10 gramos para cada plántula (Cabrera, 2003). 

2.10.Plagas y enfermedades 

Las plantas de clavo pueden ser atacadas por chicharritas, áfidos, escamas 

(Iceria purchasi), ácaros, nematodos (Meloidogynespp.); también  es afectada por 

Alternaría y Cercosporapittospor, Phytophthora y Pythiumspp (Robert,  1994). 
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III.RhizoctoniasolaniKühn 

3.1.Importancia económica 

R.solanies un hongo del suelo que afecta a muchos cultivos. 

Fitopatógenopresente en numerosas áreas productoras, y afecta todas las fases 

del cultivo desde la emergencia hasta la cosecha, causando muerte de plántulas y 

plantas adultas Las plantas infectadas tienden a producir menos que las plantas 

sanas e incluso pueden morir., por ejemplo, en papa  el rendimiento comercial se 

reduce hasta en un 80%  (Acuña y Vargas, 2004). 

3.2.Síntomas 

R. solaniproduce lesiones necróticas de color café oscuroque interfieren con el 

transporte de nutrimentos,disminuyendo la emergencia y  rendimientodel cultivo. 

Sobre la corteza de la raíz, se formanesclerocios, estructuras de resistencia del 

patógenoque constituyen una importante fuente deinóculo (González, 2002). 

Como típico hongo del suelo sobrevive de distintas formas: como saprofito 

sobre restos orgánicos, como parásito en las raíces y otros órganos de plantas y, 

en forma pasiva, como esclerocios (Agrios, 2004). El hongo puede infectar en muy 

distintas condiciones de temperatura y humedad. El ataque en los frutos se 

produce en condiciones húmedas y calurosas. Ocurre en frutos que tocan el suelo 

y que son invadidos en forma directa o en frutos  distantes del suelo donde el 

inóculo llega por el salpicado de la lluvia o riego por aspersión (Snehet al., 1991). 

3.3. Rango de hospedantes 

R. solani es un hongo  cosmopolita que causa daño prácticamente en todo tipo 

de plantas como;alfalfa, kiwi, cacahuate, papa, pimiento, soya, sorgo, tabaco y 

tomate (Frías y García, 1981). 
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3.4.Clasificación taxonómica  (Barnett y Hunter, 1982) 

Su clasificación taxonómica según Barnett y Hunter, 1982, es la siguiente: 

DominioEucaria 

ReinoFungí 

FiloBasidiomycota 

Clase  Hyphomycetes 

OrdenAgonomicetales 

Familia  Agonomicetaceae 

Género  Thanatephorus 

Especie    T. cucumerisJulisKuhn 

 

3.5.Reproducción 

En la naturalezaT. cucumerisno produce esporasasexuales (conidios) y 

únicamente encondicionesespeciales produce esporassexuales (basidiosporas) 

(Cortese, 1992). R. solani se reproduce asexualmente y 

existecomomiceliovegetativo, el cual formaestructuras de resistencia o esclerocios, 

que son masas de hifasestrechamenteentretejidas con superficies duras y 

resistentes(Agrios, 2004). 

3.6.Anamorfo 

El anamorfo es la fase que ocurre en la naturaleza y se caracteriza por producir 

un micelio de color café, de células grandes, con ramificación en ángulo recto, con 

una constricción en la base de la hifa recién formada  y una septa cercana a la 

célula que le dio origen(Parmeteret al., 1969). 

3.7.Enfermedades que causa 

R. solaniestáampliamente distribuido, tiene una gran variedad de hospedantes y 

comúnmente causa pudrición de las plántulas,pudrición  de la raízde la corona 

(damping off),  marchitamiento foliar y del tallo (Baker,  1970). Cuando el hongo se 
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desarrolla sobre el follaje de la planta la enfermedad es conocida como 

marchitamiento en telaraña (Yildiz  yTimur,  2002).  

3.8.Manejo 

La combinación de medidas de control químico, resistencia genética, métodos 

culturales y biológicos permiten aumentar las posibilidades de control de 

R.solani(Diccionario de Especialidades Agroquímicas, 2003). 

3.8.1. Prácticas de cultivo 

Su práctica de cultivo, se debe mantener un régimen nutricional e  hídrico 

adecuado, evitando la posibilidad de pudrición, rajaduras de frutos, pudriciones 

apicales en los frutos y otros, se deben eliminar los restos vegetales para evitar 

inóculo, es importante, también, eliminar maleza que pueda ser hospedante 

(Zapata, 2000). 

Es importante conocer la historia del terreno,  especialmente evaluar la eventual      

presencia de fitopatógenos u otros agentes contaminantes en el suelo, se debe 

monitorear permanentemente el cultivo para eliminar todas aquellas plantas que 

presenten síntomas, se debe usar semilla sana, se recomienda utilizar variedades 

resistentes a la enfermedad (Banson, 1962). 

3.8.2. Controlbiológico 

Entre los enemigos naturales de R.solani, los más eficientes son 

Trichodermaharzianum, Rhizoctoniabinucleaday Verticilliumbigutatum, aunque en 

la práctica el control biológico debe ser considerado solo como un componente del 

control integrado(Cardoso y Echandi, 1987). 
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3.8.3. Control químico 

Existen muchos productos químicos, los cuales deben ser usados a dosis 

adecuada, aplicación oportuna, aspersión con gotas finas, etc. Se debe seguir una 

estrategia del control de la enfermedad; si las condiciones ambientales son 

apropiadas para el desarrollo del hongo (100% de HR y de 12 a 15°C), se 

recomienda el uso de fungicidas sistémicos como la combinación de10% de 

Metalaxil + 48% de Mancozeb(Ridomil MZ 58) o, 8% de Metalaxil y 64% de 

Mancozeb(Ridomil MZ 72) (Virgen, 2003). 
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4.1. Localización geográfica y clima de la comarca lagunera 

La Comarca Lagunera se encuentra comprendida entre los paralelos 24° 10’ y 

26° 45’ de latitud norte y meridianos 101° 40’ y 104° 45’ de longitud oeste, con una 

altura de 1,100 msnm. La región cuenta con una extensión montañosa y una 

superficie plana donde se localizan las áreas agrícolas. El clima de verano, 

essemi-cálido a cálido-seco y en invierno desde semi-frío a frío, mientras que los 

meses de lluvia son de mediados de junio a mediados de octubre (CNA 2002). 

4.2.Localización dellugar de investigación 

La presente investigación se llevó a cabo durante el ciclo primavera verano del 

año 2013 en el área de laboratorio del Departamento de Parasitología y en los 

setosde clavo de los  jardines de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

Unidad Laguna (UAAAN-UL), ubicada en Periférico y Carretera Santa Fe, Km 1.5, 

Torreón, Coahuila, México. Las coordenadas  geográficas  del sitio son: 103º 25´ 

57`` de longitud Oeste al meridiano de Greenwich y 25º 31` 11`` de latitud Norte, 

con una altura de  1,123 msnm (CNA 2002). 

4.3.Colecta de plantas 

En la realización de este trabajo, se colectaron muestras de plantas de clavo 

que mostraban síntomas de clorosis parcial o total, así como marchitez.Las 

muestras fueron llevadas al laboratorio de parasitología para su análisis.  

4.4.  Análisis de las muestras 

4.4.1. Descripción de síntomas 

En la descripción de síntomas, se hizo una revisión de las muestras tanto en la 

parte aérea como en la parte subterránea, buscando daño en el tejido. En la parte 

aérea (follaje) se buscó la presencia de clorosis y/o manchas; En la parte 
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subterránea se buscó principalmente pudrición y manchas necróticas en la raíz 

principal y raíces secundarias. El análisis se realizó a simple vista y con un 

microscopio estereoscópico Carl Zeiss, modelo Stemi DV4. 

4.4.2. Presencia de fitopatógenos 

En la detección delos posiblesfitopatógenos, tanto en el follaje como en la raíz 

se buscó sobre el tejido, con el microscopio estereoscópico la posible presencia 

de estructuras como micelio esporas exudados bacterianos, nematodos. Cuando 

se encontraron algunas de estas estructuras, se realizó la extracción, 

colocándolas en un portaobjetos donde previamente se había colocado una gota 

de lacto fenol, posteriormente se le colocó un cubreobjetos. La muestra preparada 

se observó con el microscopio compuesto (marca Iroscope, modelo BL-6). 
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v. Resultados y discusión 

5.1. Descripción de síntomas 

5.1.1. Síntomas en el follaje 

Las hojas presentaron inicialmente una clorosis parcial que se observaba soló 

en una o varias ramas de la planta; posteriormente la clorosis fue total y hubo una 

marchitez general, que llevó a la muerte; Las hojas permanecieron adheridas a la 

planta después de la muerte. Síntomas que coinciden con los que se describen 

para la enfermedad conocida como marchitez(Romero, 1988). 

5.1.2. Síntomasen la raíz 

En la raíz primaria y en las raíces secundarias se observó una pudrición de 

color café, hundida, acuosa, que a veces se presentaba como manchas 

irregulares o alargadas y que en algunos casos rodeaba todo el tejido afectado. 

Síntomas que coinciden con los que se describen para la pudrición de la raíz, lo 

cual conduce a la marchitez de  follaje y muerte de la panta (Anguiz y Martín 

1989). 

5.1.3. Descripción del fitopatógeno 

Sobre la corteza de la raíz  se encontró un micelio de color café, que al 

observarlo al microscopio compuesto presentaba las siguientes características: 

células grandes, lisas, de color café; ramificación (hifa) en ángulo recto (90%), con 

una constricción en el origen de cada hifa, así como una septa en la nueva  hifa 

cercana también a la célula que le dio origen. Además se observaron unas 

estructuras semicirculares  a irregulares, compactas, de color negro, formadas por 

una aglomeración de micelio, que son los esclerocios del hongo (Romero, 1988; 

Snehet al., 1991). 
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VII. conclusiones 

De acuerdo a las condiciones en que se desarrolló el trabajo ylos resultados 

encontrados se concluye que:  

 La marchitez del clavo se debe a  pudrición de la raíz. 

 La enfermedad es causada por el hongo del suelo RhizoctoniasolaniKúhn. 
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