
Evaluación de los recursos genéticos de girasol�
por podredumbre basal S clerotinia S clerotiorum.

Introducción
La podredumbre basal del tallo en girasol es causada por el 
hongo polífago Sclerotinia sclerotiorum en su infección mi-
celial invadiendo desde el suelo la zona radical superior y la 
base del tallo (Huang, H.C. and J. Dueck. 1980).
Es una enfermedad importante que causa severos daños 
en el cultivo de girasol y es frecuente en la zona girasolera 
Central y Norte de Argentina, constituyéndose en una limi-
tante para este cultivo, principalmente en fechas de siembra 
tardías y sobre cultivos huéspedes con infección previa.
En la campaña 2002/03 en la localidad de Serrano, Córdo-
ba, se registraron daños entre 9,5 y 32,4% para diferentes 
híbridos bajo condiciones de infección natural, con fecha 
normal de siembra, labranza convencional y distribución a 
0,52 cm (Huguet, N. Y Alvarez, D., datos  inéditos).
La infección natural suplementada con inoculación artificial 
es considerado un efectivo método para realizar selección 
entre materiales. (Miller, J. F. 1996).

�
Objetivos
Los objetivos de este trabajo fueron:
1) Determinar el nivel de daño potencial que puede alcan-
zar esta enfermedad en el cultivo de girasol.
2) Detectar diferencias entre genotipos correspondientes a 
entradas de la Colección de Germoplasma de Girasol del 
INTA en la respuesta frente al ataque inducido de este pató-
geno.

�
Materiales y Métodos
Se utilizó para esta evaluación 110 genotipos compuestos 
por 96 entradas de la colección de Recursos Genéticos del 
INTA y 14 híbridos comerciales seleccionados como testi-
gos en base a su comportamiento sanitario diferencial (sus-
ceptibles y tolerantes), principalmente frente a podredumbre 
basal, de capítulo y Verticillium (Trogia et al. 2002).
El ensayo se dispuso en un diseño de Alpha lattice en 4 re-
peticiones. Las parcelas estaban constituídas de 1 hilera de 
5,10 m de largo, distanciadas a 0,70 m. La siembra se reali-
zó manualmente en golpes a 0,30 m entre si. Cuando las 
plantas alcanzaron el estado V4 se realizó el raleo, dejando 
1 planta por golpe (Schneiter and Miller, 1980).�
�
Los materiales fueron sembrados en un infectario natural de 
Sclerotinia sclerotiorum y reforzada la presencia del patóge-
no por introducción en el suelo de micelio vehiculizado en 
granos de trigo. Este inóculo se dispuso próximo al cuello 
de la planta a una profundidad de 2 a 3 cm y parcialmente 
cubierto, en el estado de prefloración, R1 (Schneiter and 
Miller, 1980).
�
El inóculo se preparó cultivando esclerotos de Sclerotinia 
sclerotiorum en APG (2%) e incubándolos a 25ºC. Poste-
riormente a los 4 días se vehiculizaron en granos de trigo. 
Este vehículo se preparó remojando trigo durante 24 hs, 
posteriormente se escurrió el exceso de agua y fraccionó 
en frascos de 500 ml de capacidad. Se autoclavaron se-
cuencialmente en 3 oportunidades a 1 atm durante 30’, de-
jando enfriar. En condiciones de asepsia se inoculó con co-
lonias de Sclerotinia sclerotiorum (aislado a partir de 
esclerotos encontrados en el campo) y se incubó a 25ºC 
durante 25 a 30 días, agitando periódicamente para permitir 
un crecimiento  homogéneo.
La evaluación se realizó en dos oportunidades: a los 15 y a 
los 30 días de infectado. Se consideró planta afectada a to-
da aquella que presentara lesión en la base del tallo (Perey-
ra, V. A. Escande. 1994).�
�
�
Resultados
En la Tabla 1, se indican los genotipos evaluados y ordena-
dos por grado de ataque, expresado en porcentaje de plan-
tas atacadas, de acuerdo a la segunda lectura (SSP2).�

El porcentaje de ataque en general es muy alto, lo cual indi-
ca una exitosa inoculación y expresión de la enfermedad.
En la primera lectura (SSP1), en algunos genotipos ya se 
alcanzan los valores definitivos, y en cambio en otros, los 
niveles de infección final observados en la segunda lectura 
(SSP2), son mucho mayores, indicando en esos casos un 
desarrollo más lento del hongo en la planta.
El análisis estadístico permitió una buena discriminación de 
las entradas, determinando 3 grupos:
-El más numeroso incluye 72 genotipos, los cuales tienen 
más plantas enfermas por parcela (más susceptibles) y no 
difieren estadísticamente entre sí y de los que presentan 
mayor nivel de ataque (100%).
-Un grupo intermedio por su reacción a la enfermedad que 
consta de 33 materiales, los cuales no difieren entre ellos, 
pero sí de los valores máximos y mínimos.
-El grupo de mejor comportamiento (más resistente) cuyos 
participantes tampoco difieren entre sí, está integrado por 
las accesiones de CGGI 491, 67-2, 191 y 109, junto con el 
Testigo ACA 884.
 El lote de híbridos comerciales utilizados como Testigos re-
ferentes, tanto susceptibles como resistentes, en general 
mantuvieron su escala de comportamiento con un gradiente 
acorde a sus antecedentes frente a la enfermedad.

�
Conclusiones
1-Es posible lograr niveles potenciales muy elevados de in-
fección y enfermedad de Podredumbre Basal del tallo en gi-
rasol.
2-Existen grados de resistencia diferenciales frente a Podre-
dumbre Basal entre accesiones de la Colección de Germo-
plasma de Girasol del INTA.
3-La existencia de diferencias de resistencia entre genoti-
pos indican la posibilidad de encontrar tipos superiores que 
permitan la selección y utilización de la variabilidad a través 
del mejoramiento.
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NARANJA: Valores 
menores a la suma 
del valor mínimo del 
ensayo y la DMS 
(mayor resistencia).
�
AMARILLO: Valores 
que difieren del valor  
mínimo y máximo del 
ensayo (intermedios)
�
BEIGE: Valores ma-
yores a la diferencia 
entre el valor máximo 
del ensayo y la DMS 
(menor resistencia).


