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NOTACORTA 
Fusarium so/ani COMO AGENTE CAUSAL DEL MANCHADO PARDO EN 
REPRODUCTORES SIL VESTRES MANTENIDOS EN CAUTIVERJO DEL 

CAMARON BLANCO DEL PAciFICO Panaeus vtlllllllmei 

175 

por Maria del Cannen Gonzalez I 

SHORT COMMUNICATION 
Fusarium solani CAUSING AGENT OF BROWN SPOT DISEASE IN 

CAPTIVE Wll..D BROODSTOCK OF THE WWTE SHRIMP PaJUU!JIS vannamei 

ABSTRACT 

From cuticle lesions of lloe white shrimp Panaeus vonnamei. captive wild broodslock at the Barra de Navidad Marine 
Sciences Laborn!o1y of the Autonomous University of Guadalajara. Fusarium solon1 was identifiod for the fust time on 
Mexico as the pathogen wicb produces bro11n spo1 disease. 
KEY WORDS: shrimp; brown spot disease: Fusarium so/ani. 

RESUMEN 

Del exoesquelelo lesion."ldo de los camarones Panaeus vannamei (camaron blanco del Pacifico) que se manticnen en 
cautiverio como pie de cria para Ia producci6n de larvas en el Labordtorio de Ciencias Marinas de Ia Universidad 
Aut6noma de Guadalajara. se ideotificO l'usarium solon1 por primera vcz en Mexico como el pill6geno que causa Ia 
cnfcrmcdad del manchado pardo. 
PALABRAS CLAVE: camar6n; cnfcrmodad delmanchado pardo; Fusarium soloni. 

En los camarones adultos de cultivo o silvestres en cautiverio las infecciones fiingicas son 
causadas por Fusarium sokv1i (Martinus) Saccardo y con menor incidencia por F tabacinum (Beyma) 
Gams (Lightner, 1983; Sindermann y Lightner, 1988). Los slntomas clinicos de las infecciones de Ia 
cuticula y apendices, son aparentes bajo Ia forma de lesiones pardas debido a Ia respuesta hemocitica 
del hospedero, sindrome conocido como manchado pardo del camaron (Sindermann y Lightner, 1988; 
Solangi y Lightner, 1976). 

La poblacion permanente de camaron blanco del Pacifico (l'auaeus vwmamc!i Boone). se 
mantiene como pie de cria para Ia obtencion de larvas. En dichos organismos. las lesiones fiingicas se 
prcsentan comunmente, causando problemas mayores que han resultado incluso en Ia muene de 
algunos camarones reproductores. 
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El objeto del presente trabajo fue detenninar las especies de hongos presentes en los camarones 
lesionados. La toma de muestras se realiz6 a partir de secciones de mudas que presentaban erosiones 
importantes caracterizadas por Ia melanizaci6n del tejido y de no rruis de dos horas de haber sido 
expulsadas (Lightner, 1983 ). 

Las lesiones en el exoesqueleto de los camarones fueron localizadas en pleuras y somites, 
escafocerito antenal, telson, uropodos, ple6podos y perei6podos. Se tomaron porciones del 
exoesqueleto lesionado de los camarones y se separaron en dos partes: una destinada al examen 
microsc6pico directo y, otra para realizar los aislamientos en placa de agar (Dvorak y Otcenasek, 
1969). Para el examen microsc6pico directo se hicieron preparaciones microsc6picas usando lactofenol 
azul de algod6n y se busco Ia presencia de estructuras filngicas. Para los aislamientos en placa de agar 
se utiliz6 el medio de cultivo agar-dextrosa-Sabouraud (ADS) con I mg!ml de succinato de 
cloromicetina. Las cajas inoculadas se incubaron durante 72 horas a 25°C. Posteriormente se procedio 
a aislar e identificar las colonias para lo cual se obtuvieron cultivos puros, monosporicos y tambien 
microcultivos usando el medio agar-papa-sacarosa (APS) segiln Ia formula de Booth (1985). Para su 
identificacion se utilizaron las claves de Booth (1985). Despues, segiin el metodo de Egusa y Ueda 
(1972), en forma intramuscular P. vannamei se inocul6 con una suspension de 0.5 x I 06 

macroconidiosporas y a los siete dias los camarones mostraron los sintomas caracteristicos de Ia 
enfermedad. Finalmente, como Hatai y Egusa ( 1978) recomiendan, se prob6 in vitro Ia accion fungicida 
del verde de malaquita a 0, 2, 4, 6, 8 y 10 ppm sobre F. so/ani. La cepa de F so/ani se encuentra 
depositada en Ia colecci6n de micrornicetes del Laboratorio de Micologia y Fitopatologia del Instituto 
de Biologia de Ia Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 

En el examen microsc6pico directo del exoesqueleto lesionado de los carnarones se observo 
unicamente un tipo de macroconidios caracteristicos de Fusarium sp. En las placas de agar-dextrosa
Sabouraud s61o se desarrollaron colonias de Fusarium so/ani (Martinus) Saccardo las cuales 
presentaron todas las caracteristicas propias de Ia especie. Se puede considerar como una forma 
especial de Fusarium so/ani que ha logrado adaptarse al medio marino y como una forma parasita del 
carnaron. Es probable que F. so/ani posea un gen que le perrnite tolerar Ia salinidad como Aspergillus 
nidulans que tambien habita el medio marino (Clipson y Hooley, 1995). Esta aseveracion esta apoyada 
por el desarrollo de F so/ani al probar en este estudio concentraciones de NaCI de 0%, 3%, 6 %, 9% y 
12%. Se encontro que a una concentraci6n de NaCI de 0"/o su crecimiento fue Iento y anorrnal, a 3% y 

6% su crecimiento fue normal y a 9% y 12% su crecimiento se inhibi6, lo que demuestra el amplio 
rango de tolerancia al NaCI que tiene Ia especie y que le pennite sobrevivir en el medio marino tal como 
afirman Sindermann y Lightner ( 1988). En cuanto al control de Ia enfennedad se han encontrado varios 
fungicidas que inhiben in vitro el crecimiento de F. ~vlani como el verde de malaquita a 6.3 ppm y el 
dicloroisocianurato de sodio a 6.2 ppm. AI probar en este estudio Ia accion in vitro del verde de 
malaquita se observ6 que a 5 ppm se inhibi6 por completo el desarrollo de F. so/ani. Sin embargo, este 
fungicida no es efectivo en el tratarniento de infecciones en condiciones . de cultivo, pero ayuda a 
controlar Ia enfermedad. La forma mas segura de prevenir epizootias en los cultivos es el desarrollo de 
carnarones resistentes a las cepas de Fusarium spp. (Hatai y Egusa, 1978) y adema_s, en los estanques 
de cultivo se deben controlar los factores abioticos y bioticos para mantener el equilibrio ecologico 
(Cantrell y Betancourt, 1992). 
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taxon6mica de Ia especie. al Dr. Teofilo Herrera por Ia revision del manuscrito, al Ing. Marcelo Costero 
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Figs. 1-4. 1: Pane dorsal de Panaeus vanname1 con infecci6n cential. 2: Mudas de P. vanname1 con ronas infectadas 
pardas. 3: Macroconidios de Fusarium solliJii X HJOO. 4: Clamidosporas de l'usarium so/t1J1/ X 1000. 
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