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I NTROD UCC IO 

Entre los hongos, existe uno muy interesa n
lt·. rodeado de un cierto ha lo de m isterio, pues 
no ~e le ha encont rado ningún carácter en 
qué basarse pa ra clas ifica rlo en especies, per
tenece a l g rupo de los Dcute romycetes y e l 
c-ual ha sido escogido para desarro llar este 
I raba jo, no obstante que se le ha estudiado 
ampliamente desde 1875 en que Berkeley y 
IJroom lo clasifica ron como Monotospom OrJ'· 
=ae. Sacca rdo, en 1886, lo clasifi ca como Tri
chosporium gallarum.6 También, en 1912, en 
Bulgar ia, Bubak y Kosarofí se interesaron po r 
é l y describie ron una pudri ción en las espigas 
de maíz, causada p or Coni.diosporum gecevi." 
Durell, en 1925. encontró que el hongo a l 
que ~e refe rían Bubak y Kosaroff , él lo ha· 
bía dete rminado como Basi.sporium gallarum 
Mol l. . que invadía la mazorcas de l maíz e 
infectaba al emb ri ón. ' ;; U n año antes, P etch 
encontró que el hongo estudiado por Berke
ley y Broom correspondía a l género N igros
pora. y por pr ior idad a la especie N. or~1=ae. 

El p resente estudio, se ha realizado pro· 
bando en e l laborato rio d iversos antibióli
cos. con distintas concentraciones, para ob
servar los resultados que más adelante se 
exponen. 

La parasitosis' L producida por este hongo 
ocasiona daños de rela tiva importanc ia en los 
cult ivos, causa ndo pérdidas en el m·aíz, que 
a lcanzan del 0.57o a l 8.0%, propo rc ion es 

que varían de acuerdo con la estac ión en que 
se desarrolle el huésped.• 3 

Savulescu y Rayss6 3
• 

6 4 obse rvaron que la 
enfermedad era más severa en las va r iedade. 
tempranas de maíz que en las tardías, debi
do, tal vez, a que a la siembra de las pr i
meras seguía n las lluvias de agosto y sep· 
ti embre. D ichos auto res comprobaron tambié n 
que, en el caso de Rumania, la s variedades que 
poseían un a lto va lor en el contenido de agun 
en sus tej idos, eran más susceptibles al ata· 
que de N . OrJ'=ae. Otro factor que infl uye en 
el a taque del hongo, es el tipo de sucio c11 
que crece el huésped ; s i es pobre, el desarro
llo es más ené rg ico que cua ndo el suelo c~ 
un mcdio r ico e n nut r iente ·.6 La enferme· 
dad se caractcriza por un de garram ie nto de 
la mazorca que se inicia en la punta. obser
vándose manchas negruzca en este itio. o en 
la yema te rm ina l. iendo más común este lu· 
ga r de infección ; las espigas van tornándose 
fo fas y blanquecinas. te rmina ndo por romper 
sc."0· 28 El tej ido interno" adquie re una co· 
!oración g ris debido a la invasión del micelio3 3 

que llega a ocasiona r la desintegración tota l 
de dichos tejidos, queda ndo solamente los va
sos conductores. Si la enfermedad se i nic ia 
en tejidos jóvenes. el resultado e un cese en 
e l c recimiento.0 L 

Durell,15
• 

6
'
1 como se dijo antes, encontró 

que el hongo lesionaba a l embrión. Reed y1
ü 

observó que después de un pe ríodo de frío 
la infección de las semillas e ra mayor. La 
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pudric ión ocasionada en las mazorcas no es 
muy visible en las cosechas,2· 16

• 
60 por lo 

que Nigrospora oryza.e no es considerado un 
patógeno agresivo.68 

Los huéspedes de este hongo son muy di
versos y se les puede a islar de los siguientes : 
maíz,34 ' 43· :;o. 61 caña de azúcar,16

' 
23 plátano•· 

22, 3:i , 35 . 55. 50. 51 sorgo,30. s1 arroz,12, 44 a lgo-
dón,3· 20· 53 papa (patata) ,19 trigo,' 3 y ot ros 
muchos. 

Su existencia en el mundo es muy amplia 
y casi no hay lugar en que no se le encuen
tre : Iowa,15 Virginia,48 Illinois,10 Nuevo Mé
xico,29 Israet;:i'6 Rumania63· 64 Java,21 Costa 
Rica,18 igeria,9 Australia,22· 45

' '
16· 58 muestras 

tomadas del a ire sobre el Océano Atlántico,''°' 
41 Venezuela,62 Pakistán,31 Guatemala,37 Méxi
co,38 y otros muchos lugares.14

' 
10

· 
25

• 
3

5 

El estado perfecto de N . oryzae ha sido 
descrito por Hudson en 1960,24 clasificán
dolo en el género nuevo Khusia., y lo incluye 
en el orden Sphariales y la clase Ascomy
cetes. 

El uso ,de antibióticos para el control en 
las enfermedades de las plantas, se inició en 
1948 y existen actualmente varios de gran 
efect ividad ; en los vegetales actúan protegién
dolas externamente, o como fungicidas sisté
micos. 

La mayoría de los antibióticos se deriva 
de la flora del suelo ; sin embargo, la inves
tigación de organismos que produzcan dichas 
substancias se ha extendido a todos los gru
pos biológicos, por ejemplo: el " Juglone", 
derivado del nogal.58 

Se ha tratado de establecer una unidad de 
actividad uniforme para todos los antibióti
cos, pero ello no es posible debido a la dis
tinta sensibilidad o reacción que tienen los 
organismos a cada antibiótico.67 

De los ocho antibióticos usados en este tra
ba jo, seis son derivados de las substancias 
producidas por diversas especies del género 
Streptomyces; los otros dos son elaborados de 
substancias extraídas de hongos del género 
Penicillium .. 

De los an tibióticos conocidos, se ha obser
vado que los más efectivos son los obtenidos 
de las diferentes especies del género Strepto
myces y su acción es más positiva si se le 
agrega una pequeña cantidad de sulfato de 
cobre,65 hecho que queda comprobado en e l 
desarrollo de este trabajo. 

MATERIAL Y METODOS 

l. El hongo utilizado para el desarrollo de 
este trabajo fue aislado de la caña de azúcar, 
Saccharnm o//icinarum L. var. h 37, 1933, 
sembrada en Córdoba, Ver. 

2. Los antibióticos son de los q ue se en
cuentran comúnmente en el mercado ; se han 
uti I izado ocho distintos con diversas concen
traciones. 

Tistatina 
Bequinil 
Penicilina G procaína 
Penicilina G potásica 
Clorhidrato de oxitetraciclina 
Sulfato de estreptomicina 
Sulfato de dihidroestreptomicina 
Sulfato de kanamicina 

3. Para observar qué medio favorecía más 
al crecimiento del hongo, se utilizaron los si
guientes : 

,Papa dextrosa agar 
Jugo de caña agar 
Malta agar 
Papa sacarosa agar 
Sabouraud dextrosa agar 
Agar nutritivo con sacarosa 
Littman 
Czapeck más 15 g de agar por litro 
Harina de maíz agar 
Agua agar al 1.5% 

Excepto los dos primeros, todos los demás 
fueron med ios " Difco" y para su elabora
ción se sig uieron las especificaciones de cada 
uno. 

PAPA DEXTROSA AGAR. Se elaboró con la 
sig uiente fórmula: 

Papa ......................... . 
Dextrosa ............ . ......... . 
Agar .. . ...................... . 
Agua destilada . ............... . 

200 g 
20 g 
15 g 

1 000 mi 

foco DE CAÑA AGAR. La elaboración de éste 
se efectuó con las siguientes concentraciones : 

Jugo de caña . ............. . . . 
Agar ........................ . 
Agua destilada · ............... . 

500 mi 
15 g 

1 000 mi 
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El agar se uti lizó al 1.5% : 

Agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 g 
Agua destilada . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 mi 

Todos los medios esteril izados en autoclave 
a 15 li bras, durante 20 minutos. 

AISLAMIENTO DEL HONGO. Para llevar a 
cabo dicho aislamiento, se tomaron muestras 
de cuatro zonas de la caña de azúcar. 

a) Cogollo de la hoja. 
b) Cogollo negro. 
e) Cogollo rojo. 
d) Raíz. 

De cada una de estas partes se cortaron 
tres pedazos de cinco milímetros aproximada
mente. Proceso efectuado con material estéri l 
para evitar contaminaciones.4· Cada porción 
fue desinfectada en una solución de hipoclo
rito de sodio y agua, una parte de " Clorox" 
( blanqueador comercial) por cada tres par
tes ele agua desti lada. Dicha solución es pues
ta en una caja de P etri estéri l y cerca de 
la fl ama se ejecuta la operación, dejando en 
ella cada troci to durante cinco minutos aproxi
madamente; después, cada porción es pasada 
por tres cajas de Petri que contienen única
mente agua destilada esiéril, con objeto de 
lavar el cloro. 

Para el aislamiento del hongo, los trozos 
de caña de azúcar, previamente desinfectados, 
se colocaron de tres en tres en cajas de .Petr i 
que contenían jugo de caña agar y papa clex
•ro~a agar, de jándose a la temperatura am
biente por quince días. 

Al cabo de ese tiempo se tomaron frag
mentos ele la peri feria de las colonias y fue
ron resembrados en tubos inclinados, con el 
mi~mo medio en el que crecieron. Una vez 
purificada la colonia, para su estudio, se uti
lizaron nuevamente cajas de Petri a las que 
se les añadieron cuatro o cinco gotas de ácido 
láctico al 25%, para evitar contaminaciones 
bacterianas. 

Se proced ió a la identificación del hongo 
de acuerdo con sus características, para lo 
cual, se emplearon preparaciones hechas di
rectamente de los aislamientos y montadas 
en lactofenol. 

Para la determinación de las especies, Ma
son.32"ª se basa en el tamaño de las · esporas 
y así determina tres especies, a saber: 

N . oryzae (B. y Br.) Petch, con esporas de 
10-16 µ. . 

N. spahacrica (Sacc.) Mason, cuyas esporas 
miden de 14-20 µ. . 

N . sacchari (Speg.) Mason, valores que van 
de 15-25 µ.. 

Pero los trabajos de Standen59 sobre maíz, 
muestran una gran variabi lidad en el tamaño 
de dichas esporas, dándose el hecho obser
vado po r Reedy,46 que esporas colectadas en 
el campo, que crecian de gran tamaño, al ser 
cultivadas p roducían conidios pequeños. Stan
den da una gran variedad de tamaños en los 
conidios, siendo sus promed ios de 9 a 17.8 µ., 
medidas, algunas de ellas, que quedan fuera 
de las proporcionadas por Mason. 

Dada la diversidad de tamaños, este auto r 
propone incluir todas las especies de N igros
pora dentro de N . oryzae. 

Siguiendo este criterio y de acuerdo con 
las proporciones dadas por Mason, el hongo 
observado se incluye en el género y especie 
antes mencionados, pues los valores obtenidos 
al examina r varias esporas de diversos cul
tivos fueron de 10 a 15.3 µ. . Los conidios 
más pequeños de los aislamientos estudiado · 
midieron 7.6 µ. y los más grandes 19.1 µ. . 

El tamaño de los conidi óforos también es 
considerado para la determinación. Para esta 
especie, Mason señala de 12.5 a 15.0 µ.. 

Los datos obtenidos al exami nar las mues
tras ut il izadas para este estudio, dan un va
lor promedio de 14.8 µ. . Así, con las reser
vas debidas a la incertidumbre dada por la 
falta de bases para la clasificación, en este 
trabajo se mencionará al patógeno como per· 
teneciente a la especie N. oryzae. 

Nigrospora oryzac (B. y Br.) Petch, 1924. 
Jour. India Bot. Soc. 4:21-22. 

Morwtospora oryzae Berkeley y Broom, 1875. 
Enumeration of fungi of Ceylon. Jour. Linn . 
Soc. Bot. 14 :99. 

Trichosporium maydis Sacc., 1886. Sylloge 
Fungorum, 4 :293. 

N igrospora javanica Zimm. 1902. Centralbl. 
Med. 2 van het Bakter, 8 :220. 

Basisporium gaUarurn Moll. 1902. Bull. Soc. 
Myc. Fr. 18:168-172. 

Conisporium gecevi Bubak, 1912. Centralbl. 
Bakt JI 31 :500-501. 
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PR EPARACION DE LOS ANTIBIOTICOS 

Los antibióticos fueron probados a distin
tas concentraciones, semejantes en todos, para 
poder efectuar un estudio comparativo. 

Cada concentración fue marcada con un 
número, el cual fue utilizado para igual con
centración en los diversos antibióticos. Todas 
las substancias fueron agregadas a una can
tidad fija de agua destilada esté ri l (10 ce). 

Las proporciones utilizadas Fueron: 

1 - 0.015 g 
2 - 0.03 g 
3 - 0.06 g 
4 - 0.12 g 
5 - 0.25 g 
6 - 0.5 g 
7 - 1.0 g 

Además, en la Nistatina, se utilizaron: 

8 - 0.007 g 
9 - 0.0035 g 

10 - 0.0017 g 
11 - 0.0008 g 
12 - 0.0004 g 

El método que se utilizó para probar los 
antibióticos en el presente trabajo fue una 
variación del método de difusión, en el que 
se emplearon discos de papel filtro estéril, 
de dos centímetros de diámetro aproximada
mente. Estos discos se saturan de un volumen 
dado del antibiótico a la concentración ·de
seada, y de una gota de suspensión de espo
ras, colocá ndo los en cajas ele .Petri que con
tenían Sabouraud dextrosa agar. 

La suspensión de esporas5'' se obtuvo de 
la siguiente manera: 

Se inoculó el patógeno en una caja de 
Petri utilizando Sabouraud como medio nu
tritivo, se dejó crecer a la temperatura am
biente hasta log ra r una esporulación máxima. 
aproximadamente de diez a quince días. En 
condiciones estériles se introdujeron a dicha 
caja 30 mi de agua .destilada estéril, y un 
asa micológica con la que se raspó la su
perficie del cult ivo, para desprender las es
poras del micelio. Repetida la operación va
rias veces, el agua se filtró por una gasa o 
papel filtro estériles, para quitar los trozos 
g randes de micelio. Esta suspensión se con· 
servó en condiciones estériles. 

En todas las pruebas se utilizaron testigos 
en los que el papel filtro era impregnado por 
agua destilada estéril , en una cantidad se· 
me jante al antibiótico. 

Después se incubaron por espacio -de c inco 
días a una temperatura entre 26 y 27° C por 
haberse visto, como se demostrará más ade
lante, que era la más propicia para su cre
cimiento. 

RESULTADOS 

0 t:SCRil'CIÓN DEL H O:'<GO EST UDIADO 

Las colonias de este hongo tienen un mi
celio algodonoso; son ele color blanco-grisá
ceo en los primeros días de desarrollo; al 
completa r éste, adquierf'n una coloración ne
g ruzca, cambio debido a la gran aparición 

conidio 

Fig. l. Esquema de Nigrospora orizae. mostrando sus principales estructuras (10 X 40 ) con cámara clara. 
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de esporas. El micelio es tab icado y cuando 
joven es muy vacuolado y con gotas de g rasa. 
Las esporas c rece n en conidióforos cortos, 
globosos, hia linos o subhialinos, es tas estruc
turas pueden ser laterales o termina les,5° los 
conidios son esféricos o ligeramente ovala
dos, de color negro-oliva. En los primeros 
estadíos de su formación son s imples ensan· 
chamientos de la hifa, hia linos; conforme lle
gan a la madurez adquieren e l tono obscur0 
q ue les caracte riza. En la unión conidio-coni· 
dióforo existe una pequeña vesícula hia lina, 
a la q ue se le ha dado un papel muy impor· 
ta nte en la expulsión ele las esporas,5

• 
43

• 
71 la 

que se efectúa p0r la desca rga de un líquido 
localizado er. su inte rior ( Fig. 1 ). Se ha com· 
probad0 que esta expulsión la realizan a una 
d ista ncia de 2 a 6 centímetros.71 

Se ha comprobado también que las varia 
ciones en Nigrospora oryzae no sólo se re fi e
ren a l tamaño de sus esporas, s ino, además, 
a la forma en que el micelio se desarrolla 
de acuerdo con el med io en q ue crezca. 

Sta nde n50 c ita dos tipos o razas para e l 
micelio: 

a) Micelio blanco, a lgodonoso, en a lgunas 
ocasiones en forma de borla con esporulación 
lenta, 21 días o más. 

b) Micelio grisáceo, deprimido, en forma 
de red y con esporulac ión abundante en los 
primeros 8 días. 

Desde luego, no son div is iones ta jantes s ino 
que ex is ten estados intermedios. 

Pa ra comprobar a qué raza pertenecía el 
hongo o qué var iac iones sufría de acuerdo 
con el medio, se emplearon los s iguientes : 

l. HARINA DE MAÍZ AGAR. Micelio rastrero, 
pocas hifas aéreas, color blanco-g risáceo. Es
casa formación de esporas. Medio poco pro· 
picio para su desarrollo. 

2. MALTA·AGAR. Micelio sin hifas aéreas, 
poco abundan te, color blanco-grisáceo. Con 
formación abundante de esporas. 

3. AGAR NUTRITIVO CON SACAROSA. El cre
cimiento de micelio en este medio se retrasa 
y, por consigu iente, la esporulación. Micelio 
blanco, muy algodonoso, hifas delgadas y muy 
ramificadas. Las primeras esporas a pa recen 
a los 20 días. 

4 . LITTMAN. En este medio se observa ere· 
cimiento en borla, de aproximadamente un 
centímetro de diámetro, a lrededor de la zona 

Analcs.- 14. 

inoculada. Micelio abundante de colo r negro· 
grisáceo. Esporas muy abundantes. 

5. AcuA-ACAR. Micelio blanco, con hifas del
gadas, ramificadas y muy hialinas. Formación 
de pocas hi fas aéreas. Crec imiento muy lento 
y no se observa la formación de con idios. 

6. CzAPECK·ACAR. Micelio blanco, creci
miento escaso, sin hifas aéreas. Formación 
lenta de esporas. 

7. PAPA·DEXTROSA·AGAR. Micelio blanco-gri· 
sáceo en los lres primeros días de crecimien· 
Lo ; a l cua rto día, con la a parición de los 
conidios, las colonias adquieren un tono nC'· 
g ruzco. Micelio con aspecto algodonoso. 

8. PAPA·S \ CAROSA·ACAR. Caracte rísticas se· 
mejantes al anterior. 

9. Juco DE CAÑA·ACAR. Micelio abundante 
con rápido crecimiento y rá pida formación 
de conidios. Rifas aéreas escasas, de color 
blanco-grisáceo a negro. 

10. SABOURAUD·DEXTROSA·ACAR. Micel io de 
color negro-grisáceo e n su madurez, pocas 
hifas aé reas. Abundante formación de coni
dios. Estos empiezan a formarse a l te rcer día 
de inoculado el medio. 

Los medios 7, 8 y 9 fueron empleados para 
el a islamie nto de Nigrospora oryzae. 

Por ser el último medio el más favorabl e 
pa ra el crecimie nto de N . oryzae, fu e el em· 
pleado durante el desarrollo de este trabajo. 

En el cuadro 1, se muestran las var iacio· 
nes presentadas en el hongo. 

TEMPERATURA 

La temperatura a que este hongo puede 
crecer es muy amplia, ya que se puede des
a rro llar entre los 3°C y los 40º C ;42 s in em· 
bargo, su tempe ratura óptima se encuentra 
entre los 24º C y los 33ºc.20. 33. 5 3 . G4 

En el laboratorio se obtuvieron los sigu ien· 
tes elatos : 

A 23°C, la esporulación total (la caja ele 
P etri completamente negra) era 
obtenida a los 10 días. 

A 24 º C, dicha esporulación se lograba a 
los 8 d ías. 

A 25° C, esporulación al quinto d ía. 
A 26° C, esporulación a l cua rto -día . 
A 27° C, esporulación a l cuarto día. 
A 28° C, esporulación al quinto día. 
A 30° C, esporulación al décimo día. 
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CUADRO 1 

\ "AR!ACIONES PRESENTADAS POR NICROSPORA ORYZAE 
E 1 LOS DIVERSOS MEDIOS UTILIZADOS 

Micelio 

Medios 

Blanco Negro Aéreas 
(borlas) 

Hijas Conidios 

Rastreras 2 a 8 ,lías 2 1 dias 

1 + 1 + 1 ----------~ ------------~·~----- - ~ - ¡ 
Harina de maíz-agar + 

1 ++ 1 + 1 + ~------ - -1 
Malta agar 

Agar-nutritivo saca rosa 1 ++ 1 + 1 
------ ~------- -1 

+ 

-=,, + + 1 +++ !_ + ___ _ 
Agua-agar 1.5% J + 1 + 

{.;z_a_r_e_c_k-_a_g_ª _' __ ::::1 __ + 1 + ,::::::::::::::+:::: 

Littman 

Papa -sacaroqa-u¡.:ar + + 1 ++ 1 --- ------~ ·~---------- --1·---------J 
Papa-dex trosa + + 1 ++ 1 ---------- ------~~~--------~----1 

1 ++ 1 - 1 + 
---------- ---~----~1 
Jugo de caña-agar 

Sahouraud dcxtro~a·a~ar 1 +++ 1 ++ 1 ++ 

La tcmpcralura Óplima se localiza entre los 
26° C y los 27° (, conside rándosele la más 
favorab le para el ex pc rimenlo a rea lizar. 

La g rá fi ca 1 nos muestra la eurva de cre
cimi ento de Nigrospora ory::.ae. 

AXTIBIOTI CO. 

Los a ntibió ticos aelúan de cl iw rsos modos : 
a lg unos impiden el desarrollo y la reproduc· 
ción , otros esto rban la respiración y a lgunos 
más evita n el apro,·echamicnto de las subs
ta ncias nut ri tivas. 

La composición del medio in flu ye en la 
acción de l ant ibiótico y a un e n a lgunos casos 
puede evitar su ob ra"2 y, de i~rnal mane ra, e l 
antibi ótico p uede provocar cambios morfoló
gicos y fis iológicos e n los organismos, tales 
como variación en la formación de pigmen
tos, re traso en su crecimiento o su total des
t rucción. 39 

Los antibióticos uti lizado. en las di fere ntes 
pruebas, de estt' e;:tud io. son productos de 

seres perte necie ntes a las divisiones Bacterio
phyta y F'úngi; o a l o rden Actinomycetales y 
a la d ivisión Ascomycetes respecti vamente. 

HEACCION A LOS DlfERE TE A TIB!OTICO 

Debido a q ue el crecimiento máximo obte· 
nido pa ra Nigrospora ory:;ae se log raba entre 
el cuarto y quinto días, las observacione e.le 
la acción de los a ntibióticos se hicieron a los 
cinco días en tocios los casos, para pode r rea
lizar un estudio compara ti vo con los resul
tados. 

En el caso de la istatina, a los cinco días, 
los resultados fueron tota lmente negativos. por 
lo que se continu ó el expe ri me nto varios días 
más con el objeto de comprobar po r cuán to 
tiempo continuaba la acr ión de este an tibió
tico, observándose q ue se prolonga ba hasta e l 
déci mo día. 

N 1STATI ' A. Subslancia antifungal produci
da por el c recim_iento de Streptomyces rww
sei8· 711 o S. aureus.66 
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1 0 

9 

Esporulación 8 

(días) 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
23 24 2 5 26 2 7 28 2 9 30 

T e mperatura e n ª C 

G ráfica 1. Relación en tre temperatura y e~poru!ac ión. 

D ESCRIPCIÓN. Polvo a mari llo o ligeramente 
mo re no, olor ca racterístico que sugiere el de 
los cerea les.69 Substancia hig roscópica aíer-
1oda por la larga exposición a la luz, el calor 
o el a ire. 

50 1.UIIII.I OAD 

olu ble : 
Ligeramente soluble : 
Inso luble : 

Meta no!, etanol. 
Agua, alcohol. 
Clorofo rmo y éter.S· G; . ro 

Las soluciones y suspensiones pierden sus 
propiedades a los pocos minutos de prepara
dos.66 

A este antibiótico se le consideró el más 
e fectivo de todos los probados, y se uti liza
ron, además de las empleadas para todas las 
pruebas, concentrac iones cada vez menores pa
ra dete rmina r q ué cantidad era e fectiva para 

impedi r el crecimiento del hongo en prueba. 
a un cuando es ta inhibición íuera muy b re ve. 

Como ya se d ijo, el crec imi ento no se rea 
liza en los diez prime ros días. y en los sub
siguientes alcanza un c recimiento muy redu
c ido. 

En las conce ntraciones adicional es proba
das para la nistatina, vemos q ue a ún a la 
correspondi ente a l número 12 se logra una 
pequeña inhi bición ( fig . 2 ) . 

lkQU INIL. Nombre come rcial ciado a una 
substancia elaborada por la mezcla de dos 
antibiót icos : p enicilina y su Ir a to de est repto
micina. 

Con este compuesto observamos que las mez
clas correspondientes a los seis números no 
muestran ningún resultado positi vo, s iendo su 
c recimiento muy si milar a l del testigo. En la 
concentración correspondie nte al número s iell:, 



212 A . JNST. BIOL. U IV. ~IEX., XXXVII, 1966 

Fig. 2. Prueba eon istali na. T, testigo: 1, 0.015 g; 2, 0.03 g; 3, 0.06 g; 4. 0.12 g; 5, 0.25 g: 6, 0.5 g; -;, 1 g. 
( Reacción al quinto día.) 
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o sea un g ramo, hay un somero crecim iento 
del micelio y la esporulación se retarda. 

La acción de dos antibióticos, por los re ui
tados obtenido , no aumenta su efecto sobre 
Nigrospora orywe, sino que éste es muy se
mejante al que ejercen cada uno indepen
dientemente ( F'ig. 3). 

2 

5 

7 

Fig. 3. Prueba con Bequini l. T, testigo: 1, 0.015 
g: 2, 0.03 g; 3, 0.06 g; 4, 0.12 g; 5, 0.25 g: ó, 
C.5 g: 7, 1 g. (Reacción al quinto día.) 

ULFATO DE ESTH EPTOMl ClNA . Es el sulfa to 
ele una base a ntimi c ro bial produc ida por 
Streptornyces griseus.10 

D ESCRlPClÓ . P olvo b la nco o prácticamen
te blanco. Sin o con un ligerísimo olor. Con 
gusto ligeramente amargo. Substanc ia higros
cópica.8' 70 

SOLUBI LIDAD 

oluble : 
Ligeramente soluble: 
Insoluble: 

Agua. 
Alcohol. 
Cloroformo. 

e ha observado que la estreptomicina en 
pequeñas cantidades puede favo rece r el cre
cimiento de los organismos72 y a concentra
ciones muy grandes impide el desarrollo.73 

En el labo ratorio se comprobó que las can
tidades empleadas en los tres primeros casos 

fa vorecen el c recimiento de N. ory:.ae, pues 
su esporulac ión e logra a pa rtir del egundo 
día . 

En las mezclas correspondientes a los nú
meros "4, 5 y 6" no tiene ningún efecto y 

P3 

2 

4 

6 

Fig. 4. Prueba con sulfato de Estreptomicina. T, 
testigo; 1, 0.015 g: 2, 0.03 g: 3. 0.06 g: 4, 012 g; 
5, 0.25 g: 6. 0.5 g: 7, 1 g. (Reaeción al q uinto día.) 

a la concentración mayor, número " 7", la 
esporu lación sufre un I igero retardo (F ig. 4) . 
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S ULFATO DE DI H I DROESTREPTO M I C IX A. La 
dihidroestreptomicina e obtiene por hidroge
nación catalítica de la estreptomicina.':! 

DESC RI P CIÓ N. P olvo bla nco o casi blanco, 
si n o con un ligero o lo r. ubsta ncia hig ros
eópica que forma soluc iones ácidas muy cer
eana a la neutra lidad . 

7 

F i¡¡;. 5. P ruel,a <"On su lfato de Dihid roestreptomi
cina. T. te~tigo: l. 0.015 g: 2. 0.03 ;;: 3, 0.06 ¡¡;: 
4. 0.1 2 ¡¡;: 5. 0.25 ¡¡;: 6. 0.5 g: 7. l g. !Rf'acción ni 
q uinto día.) 

SOI.I l:ILl l)AI) 

oluble: 
Ligerame nte ~oluble: 
Insoluble: 

Agua. 
Alcohol. 
Cloroformo.G9 

Los resultados obtenidos en las prueba~ 
f ucron : 

P S 

1 

7 

f'ig. 6. P rueba con ~u lfato de Kanamicina. T . 
test igo : l. 0.015 g: 2, O.O:-! g : 3. 0.06 g; 4, 0.12 g: 
5, 0.25 g: 6. 0.5 ·g: ,. l g. (ReaC'ción a l quinto 
día. ) 
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En la concenlraciones co rrespondienle a 
los número ·' l y 2" la esporulación ufrr 
una ligerí ima delención ; en la marcadas 
con los número "3, 4 y 5" no varían d<' 
ac uerdo a l lesligo; en el "6", la e po rulación 
e reta rdada y en el número "7", la forma · 
ción de co nidios es más abuncla nlc que e11 
el le tigo ( Fig. 5). 

ULFATO DE KANAMICINA . Anlibiól ico obte-
11ido a partir de treptomyces Kanamyceti
c tt,S. s, or. 

DE CRll'CIÓN. Polvo bla nco, o prismas li
so , ama rillo pálido en metano! d iluido. 

SO LUI.I II.I OAI> 

oluble : 
Ligeramente soluble: 
J nsoluble: 

Agua. 
Eter y c loroformo. 
Alcohol. 

Por los da tos oblenido se ve que en las 
tres primeras pruebas no hay ning una d ife
renc ia co n e l le Li go, y e n las resta nles va 
a umentando su efeclividad ; sin embargo, no 
se puede decir que sea cfccli vo ( Fig. 6). 

PENICll .l'<A. Producida por 1-'enicillium 11.o
U1twn& y P. chrysogeruun.1 Se ulili za ron do 
compuesto deri,·ados de la penici li na. 

Eslas sub tancias on : 
a) ,P eni cilina C polás ica , también ll amada 

benzil penicil ina potá ica. 
b) Penici l ina C procaína, llamada benzil 

penic ili na e procaína. 
D Esc11 1Pc1óx. Pol vo bla nco, finamente cri !:'

lalizado o de un ligero tono amarillenlo; 10 s in 
olor. mocle radamenle hi g roscópico; re laliva
mente estable en el ai re. 

SOI.UBI LIDAI> 

olu blP: 
Li!!eramente ;,o)uhle: 

A~ua. 
Alcohol. 

Insolu hlt': Pa rafina líquida.ºº 

En el laboratorio se obluvie ron los s iguien
tes datos : 

A las C'oncentraciones señaladas para lo~ 
nÚmC'ros '·1 y 2" hay un necimienlo normal : 
a las c0rrespondiente ::i los números "3, i y 
5" hay una ligera inhibición en la esporula
ción y en las "6 y 7", e l de a rrollo se deLiene 
y las eoloni a rnn muy pobres ( F'ig. 7). 

b) Es C'I monohid rato oblenido de la pro
caína y la hr nzi l penicilina ; se produce adi-

p 6 

2 
1 

4 

5 ) 6 

/ 

7 

Fi¡!. i. P nwha eon Penicilina G. pota~wa. T , 
Le~li ¡!O: l. 0.015 !!: 2. 0.0.'J (!: 3. 0.06 ¡?.; 4, 0.12 V, ; 
5. 0.25 (!: 6. 0.5 ¡!: 7. 1 ¡.!. ( Rea, ,·ión al qumto día.) 

d onando a <'Sta última el dorhidrato df' p ro
caína. ' 

DESCRll'CIÓ\. Polvo blan<o cri~talino. 

~CH.1 Hll.11)~1) 

ol uble: A (!UII. 

I nsoluble : Parafina lí1¡uida. 

Los rr - ultado obt<•nidos ~ara las con"entra
cione seña lada · con los nÚtn1'ros "], 2 y 3" 

1 

1 
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fueron poco efecti vos. A las cantidades uti li· 
zadas en los número " 4, 5 y 6" hay un re
ta rdo e n la expansión de la colon ias, y a la 
concentración util izada pa ra el número " 7" 
las colonias tienen un pobre desarrollo ( Fi g. 
8) . 

2 

4 

6 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

J 
1 

:J 
Fig. 8. Prueba con Penicil ina C. Procaína. T, 

testigo : l , 0.015 g: 2, om ~= :\. 0.06 e:; 4. 0. 12 g : 
5, 0.25 g; 6, 0.5 g: 7, 1 g. (Reacción al quinto 
día. ) 

C LORHIDR ATO DE O XIT ETRAC ICLl.'IA . Es la 
llamada terramicina. Substancia a is lada del 
actinomi cete Streptomyces rimosus."6 c rceie n· 
do en un medio adecuado. 

DESCRIPCIÓ . Polvo hig ro cópico cristal ino 
de color amarillo o ro. in olor y con gu to 
ligeramente amargo.8 · 

00 

2 

4 

Fig. 9. Prueba con Clorh idrato de Oxitetracicl i· 
na. T, testigo; l , 0.015 g: 2, 0.03 g: 3, 0.06 g: 4. 
0.12 g; 5, 0.25 g:· 6, 0.5 g : 7, l g. ( Reacción al 
quinto día. ) 
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SOLUIJI LI DAD 

Soluble : Agua y a lcohol.ºº 

En e l laboratorio se observó que este an
tibiótico, en las sei primeras concentrac io
nes no eje rció ningún efecto sobre Nigrospora 
oryzae, ya que éste empezó a esporula r nor
malmente y el desarrollo de su micelio fue 
simila r a l te t igo. En la mayor concentración 
hay menor desarrollo del micelio y menor es
porulación ( fig. 9) . 

CONCLUSIONES 

l. El medio más adecuado pa ra el creci
miento de Nigrospora orywe, es el Sabouraud, 
por se r muy propicio para el desar rollo del 
micelio y la r ápida esporu lación . 

2. El método más demostra tivo de la ac
c ión de los antibióticos corresponde a l de 
la d ifusión, utili zando discos de papel filt ro, 
en los que se coloca tanto el antibiótico como 
la suspensión de esporas. 

3 . La clasificación basada en el tamaño de 
los conid ios es inexacta, dada la gran varie
dad que de él presentan. 

4. De los anti bióticos usados, la l is tatina 
dio los resultados más efecti vos, ya q ue a 
pequeñas concentraciones da reacción posi-
ti va. 

S. E l uso de los otros antibióticos resultaba 
ineficaz, dada la gran concentración a que 
deberían usarse para impedi r el desarrollo de 
N. oryzae. 

R ESU M EN 

Estudio realizado en un hongo Deutero
mycete cuyo género y especie corresponden a 
N . oryzae. 

Según Mason, la especie es determinada por 
el tamaño de sus conidios, pero dichas estruc
turas son muy variables, razón por la cual 
todas las especies seña ladas por este autor 
han quedado incluidas en la especie anterior
mente mencionada. 

Este hongo no es sólo va riable en el tamaño 
de las esporas, sino también en el color y 
t ipo de l micelio, según el medio en q ue se 
desarrolle. 

Se uti lizaron diversos medios, para ,deter
mina r en cuál de ellos la formación del mi
celio y de las estructuras reproductoras era 
más rápida. 

Se probaron ocho antibiót icos, de los en
contrados comúnmente en el mercado, dichas 
pruebas se efectuaron con e l méto,do de di
fusión ; resultando la especie estud iada a lta
mente sensible a la nista tina. 
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